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PRESENTACION 

El trabajo que se presenta es producto de un esfuerzo colectivo 
interdisciplinario cuya coordinación oorrespondió al suscrito, se trata de la slntesls de 
una amplia investigación en torno a los temas fundamentales del desarrollo urbano 
de los municipios metropolitanos del Estado do México. ubicados en el oontexto del 
desarrollo metro y mt.>galopolitano, que permitieron la formulación de la propuesta 
del Plan Regional Metropolitano del Valle de México. 

El proyecto surge del interés manifestado por las autoridades de De..;arrollo 
Urbano del Estado de México. ante la necesidad de contar con un instrumento de 
planeación urbana que permitiera establecer una v1s16n común para el desarrollo 
urbano de los municipios metropolitanos, al mismo tiempo que facilitara la 
coordinación entre las atribuciones correspondientes al gobierno estatal en la 
materia , con aquellas conferidas a los municipios metropolitanos. Por otra parte un 
instrumento de esta naturaleza debiera ser la base para la interacción indispensable 
con el Distrito Federal y las entidades federativas hmltrotes al Valle de México, con 
quienes se comparte el fenómeno de expansión metropolitana 

Cuando este interés se manifestó. el suscnto Jungla como coordinador del 
Grupo de Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
formado por investigadores adscritos a diversas d1vis1ones académicas en las tres 
unidades universitarias de la UAM. La d:vers1dad Hn la formación académica de 
estos profesores y la experiencia acumulada por ellos en relac1ó11 a la problemática 
metropolitana, fueron elementos fundamentales para lograr que mediante un 
convenio celebrado entre el gobierno del estado de México y la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, este grupo realizara los estudios para la 
integración de la propuesta del Plan Regional Metropolitano del Valle de México. 

El mérito que el trabajo pueda tener. estriba en el hecho de ser una 
aproximación concreta a una situación real de relevancia nacional. A la fecha 
debido a la gran complejidad de los problemas que caracterizan a la Ciudad de 
México y a la diversidad de intereses propios de los actores que intervienen en su 
desarrollo, no se cuenta con un instrumento ol1c1al de planeación que refleje el 
compromiso común de las instancias involucradas en la conducción del desarrollo 
urbano de la Metrópolis, la intención de este esfuerzo ha sido avanzar en la 
construcción del instrumento indispensable para integrar la acción colecllva y hacer 
un uso más eficiente de los recursos, con pleno respeto a las condiciones de la 
naturaleza. 

ROBERTO EIBENSCHUTZ AGOSTO 111115 
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Pl.m Regloa:il Mctropolltaoo del Valle de Médco 

Introducción 

El pobl:unlemo del V;i.lle de Mélico se ilúda h:ice mis de scisdcntm allos. Con pleno respeto a las coodidones de b 
n:ituralez.a Horcce una cultun l:tcustre que lpt'O\'td11 s:lbiamentc las pmileg!a.d:is rondiciones de este V;i.llc: un 
clima tcmpl:ulo sin extremas pcmici=, una loc:tliución estr.ul-gica a¡uidisuntc de los dos océlnos, abundancia 
de agua, que fue apro-.-ech:ull magistrJ.ln1<.'fltC pll'J l:is :icthid.ldes a~as por nclo de 1:1.S chinamplS a.<.i 
como plr.I cl uso doméstico y pan efectos de comunic:ición )' ddcr1S2. Tal cililiución es uno de los mejor~ 
ejemplos que ha cbdo b llb1oria par.1 dr:finir lo que hoy en día llwu.ina; Jc:.arrollo JVJft..,1lilbltJ. 

A raíz de la Cooquisu mle\us patrones rultur.tles y tecnológicas 5C im¡lJOCO )' una llUl'\<l concep.:ión urb1n1 5C 
establece en cl \'allc, si bien la nue-.:i lr.lll se a¡XJ'fJ sobre 11 prel1ispinica ci-;1cnu: }' aún lo'.> basamentos de 
templos )' palacios StlO utilizada:. ¡nr.1 mgir los 51m00los de 11 nll('l'l soc'icrlld colonial; po::n a ¡xx:o su cmíctt:r 
lacustre \-a perdiendo presenci:i. las ¡:r-Jndes m·nidJs su.su tu) en a l<r> c;uules y lis ac«:¡uil.S. los cuerp."l:S de ;i¡:ua ~ 
contaminan y se hace necesario rt"2l1z:ir gn.mlo obr.i..'i pll' .i. dn:nlr l:is ¿¡;ui.<; sc-nid..15 ) l"oil.J.I lis inund.iciont'!< 
frecuentes, prcr.'OCadas en buena nwdid.l por 11 falu de conüdrnicn:o en el ílll!lefo hidnulico, d rquilihrio na1ur.1l 
se rompe i· 5C inicia así el lento pero inemrabk pnx..,,;o de ¡x>bl:unicnto con el ron.si¡;uicnte óc-ttn()fo dcl ml'dm 
natural que se precipiu tn IJ. situación Jt1ull. 

El transeurso de 5Cis siglos fue flt'(CSario parJ que la oud1:i pcmutil-n la n>miwnci• de un mil\(¡n de lubitan1cs; 
en tan solo sc:senu aflOS, el i 0% cid tiempo. 11 pobllciün 5e multiplic;i mis de qtnl'r<l' '<-..:cs. parJ comerurr.c en una 
de las urbes mis pobladlS del plmc1.1, 1k:sple¡;.1I1do su l'IJQml<' potcncial tm11ón11co y •d¡udidndo.<c una primacía 
indiscutible en el territorio n;1cional. prn<luc10 dd 1ThAk:i(1 cunr.il de dt....·unulo adopudo por d p1í~ 

Si bien podemos ath1.'f1ir un• intención planificadora dt.......Jc 11. tr.w prdli!ílin1c;1 de la Grln Tenochlltlm pa."lmlo 
por las ordcnanz;1s de Felipe U y los 11i,cr.;o:1 p:u¡1 ... 1os urhllms de ll Colooia qu(' Ir dieron Í.1I11a en su mommto )' 
permitieron su e:cpan.~ión controla<u. 1-s ha.'u "el 18 de nm'iembre d1.• 182.\. que d Con¡:rc:;o ~·ilala ::i 11 ciudad dr 
México como 5<:-de oficial de los ¡~li:n::s de la Nm(~1) le J-'Ípl2 al di5trito. qur dt...."<11: entonce; se llama Fcder1l la 
superficie comprendida en un circulo de dns lt-p1.i..' (R.RC)(J ml ¡k n<Lo rnn d centro rn b l'lua Ma~·or" 1 • J'or otra 
p:irtc el 'Í y el 1 O de a~'tt>to de 1898 ;..: .1prudw1 lns ci;n,rni>T. Je limi:c:; entre l"l !fotnto F!~knl ~ h>5 ~Ud•~ dr 
Morelos y Mé.tico, rl'Spl'(ti»amcntc. Talc:1 doc11mcn1ns fueron nt1fica1!os ¡nr el Con¡:rtM de la l lniún el l 5 ) 17 dr 
diciembre,). publicados en el Dimo Ofici:tl el día H si~1i1·ntr1. 

Hablamos de limilCS conn~ncionalcs que tienen ')\ ai1os de c.\iswncia l qur furrnn pt•nsado.' ¡un contcnrr d 
fenómeno urbano correspondiente a la capital del ¡uís. ¡;annti1mdo q1w.· d¡11tro dd c:;picio ddimitJ.do c:ihrfa no 
únicamente el área ocupada por la cimbel. sino t:unhirn la n-querida pin. su crecimiento)' C.\trrL<oS espacios libres 
complementarios. 

l.a ~ 1898 fue una dclirnlución •·isionaria., ª"::inmb. Suponía c¡ut• c:;U ciudad dispondrfa de un muy amplio 
lcmtorlo par.i crecer )' clcsarrollarr.c; pero a.~1 corno ahora oos resulta lrnpcn.qblc la Metrópolis d\' 2086, en 11\')S 

J. Enclclop<dla d• IMxko Tomo I\', p.lg 22?.\ Sl1', Mé:uco, 19~7. 
2. lbld. 1'1g 22?1.. 



fue lnimlginable un ct'l'cimiemo de 13 magnitud que h1 tenido. Ll pobllción 2u111t:1116 a un ritmo y \ulumen muy 
distintos a los pensados entonces y ll c1ut\Jd reblS6 sus límites idministmi,us, empezó a ocupJI lmitorio clcl 
esudo de México y a genenr problemas gr:m:s, no únicamente por ~u extensión al territOfio de Ol!o estado, sino por 
las condicione; en que es:i ocupación h1 ocurrido. 

Un anilisis de lo que ahon signifiC<l!l N1uc:tlpm, llilne¡Y.1111!1 y sobre todo Naahullcq"Otl, F.c2tt¡x.-c, Chim:tlhu1d11 
y 01alco re.·cla historias que se repitefl coo cierta penodJcilUd, pero que c:i.d.a •n llOS sorprenden corno si fueran 
sltuadonc:s nuevas. Se tr.w de la expansión de un;i cü1dld donde la pobllrión de mas esa.sos rec= ha 
encontrado funnas que le pt'fmltlíl el acceso al suelo y los senicios a rn'1és de un proce9.1 p«>gn:Sm. cuya 
nugnitud y vcloddad tu rebls1do los límiies lq:almente establecidos por b pn!'tisiOO !nstiwcioo2l, reprocluci6ldos 
al margen de apoyos fin1I1Ckrus e inlC!lciones de cooduccióo. 

A partir de que el ímórtl<'no mctropolitlllO empezó a adquirir la dimensión y din:irnic1 señ;iladas, se llÍmó 
conciencia)' se iniciaron por parte de los gobiernos fL"llenl, cid c:.udo de México y dd DC;trito fc<knl. un1 serie de 
aproximaciones p;tr.t atenderlo y c:,ublc-ccr mec:mismas pm ~u coordinación iru:titucion:tl. 

En los primeros lntentoS p:uticipó 13 enton<:es St'O"CiJ.Til de la l'rt!Sick11ci2, donde se creó un grupo p:ira :uuliur el 
fenómeflo, pos1eriormente conw:rtioo en Comisión cid Arel Ml'tropol iuna, illle¡:nndo represenl:llltes dd esudo de 
México y del Distrito fedenl. 

Aunque nuncl hubo un acuerdo o di:creto fonn1I. e:su ú:>misitn1 funcionó t~tre 1971 y 1973. generando infonnación 
y c:inogr.úia útiles ¡1U:1 el :u1:Uisis mctropol1tano, mictltr:l.S c:>tlJ\o en C>f"r.món se CTrlTOll ,.;u¡05 grupos de tr.lba¡o 
sobre temas cspcdfiros (agua. 1.t1nspone, \ialid.ld, etc.) 

En el curso de los :.úl05 sur¡:ieroo m11.."•2S siuucione:; qtic indu¡m!ll ;i rnfrent:tr con rigor cl crromiento 
metrapolit.ano. fue preciso promO\er ClJTlbios en 11 lt')\isL1ci611 bisic:i e incluir un• fi¡;ura que [ln?\'é la W5tcncia de 
fenómenos urbJnru que reb.1.san 105 límitcs 2dministr.tll\'OS de un f!>t¡¡{jo o de un muniapio. Mc'l.Íi2nte 
modificaciones a la Constituciiínl se íl.'<=llll0Cit'ru11 ll fi¡;t1r.1 lla1mtlJ de conurbacióo )'ti principio de rori-"lJrrC11Ci1, 
con la idc:i de dlr pie a 11 solución de los problerm ... ~ que gencn.ha t2l fom11 de cm:im•cntn, mediante h acción 
comp:inilU intergubern:imcnul entre la h't!eraci(k1. l<JS <~t.ulüs y lo; municipios. en t:I J.mhito de s.u.~ ~pt'>'.ti'a.~ 
competencias. 

De acuerdo con la Le-¡, pmct'(jc aplic:i.r ll figun de conurhlción cuando dos o mi~ centros de pobl1t1óo fomun o 
tienden a fom1lf un1 unid;id ~'Ogl'ific1, l'(ünómic.i. ~· sociaJ. f.n C.1..'>íl de que 5e trate de municipías de c:>tados 
distintos compete al Gobierno frclcnl di:cl;irarb) C()()f(fllur 11 p!ancación ) rl¡;ul•ción m la wna n>:spc'Cl.i,l'. 

Ccn base en b. Le-: y en la figur.i de conurbación se CÚ'(n1:aron ,·m;i,s a:murlucion•.:s, entre dla.< 11 del Arca 
Metropolitana del Centro del País, la que junto coo :-.u corrc'.Sporn!Jcnte ~-cn:uriaoo técnico, r.e in.<;títuyó ~· funcionó 
durante la admlnistnción del presidente l.6pez Portillo1 ~· llc¡\6 a cl2oon.r un phn de desmullo r-m 13 7,0111 
Conurbada. 

la complejidad y ma¡;nitud del fenómeno a.<í como los ob:itlculns de on.kn 1"'Jlitico que implicatn 12 pll1icipaci6n 
de los gobernado~ de lo:; rst1d'l5 di' 1-lé'cirn. Mordos. Puebla Tia.\c2la e lhdalgo, jumo ron cl Jrfc del 
DepJ.tUrnt11lo del Distrito Feder.tl, los pnosil!i:ntcs 1111111ic1¡ulr:; di' Iris ciento trt:inu munidp:a-; Cí'!111rf\1di1s y lns 
dell'gados polílioos de la.~ dicci5éis úclc¡;aciom~ del D.F., corn~pondicndo la coordmac16n :ll l'ol'Cretario de 
Asenumiemos llumanos y Obra.~ Pública.<, irnpidil'fO!l el adt'(uado fonoonamimto de la f.(lm1s1ón: su ~.:rt·Uriado 
U:Cnico fue climinadn y se optó por un; coordinación bilatrr:ll entre el estado de Mé.\iCO \' el Oistrito fo;Jeral 
denominada f,011.-;ejo del Arca Mctrof)'Jlit:ma (C..,,\I) que hl resultado un in..'1rumcnto útil a~mquc infonnal para 
atender los :isuntos de lnter(~ común. 

,3. Ropcctlntn<Tilt, frn. \1 dtlM. 115 y fm. XXlldd A11. ?} Rrlomm publlad.1.\ N1 d 0!1no0fic11l ilt' b fC\lrnmln d6<k ltbmo de 
1976. 
~. l.cyGen<"nl d< A.=um1rn1~ flum•nos. Ankulos 19.10y11. 
5. Comu!<\n dr Conul'No6n drl CLntro dd P1b, crod.a m<'d11n1c d('(T<to d li d1' octub,.., d<" 1916 
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Sin emb2rgo hl.SU ti fech3 no se ha conudo con un lnsuumento oficial, que permiu ha~blia y explíciu la 
estntegia de desarrollo urtnno pll"2 el Valle de Méxlco; por su parte C2W una de las enti que comp-.i.rten el 
es¡ncio Megl y MetropolillllO han expedido su.~ respecthm planes de des:urollo urbmo pan los centros de 
pobl:tdón que les corresponden, sin conur mis que parcialmente con los instrumentos id6ocos pan lo¡;rlf la 
coherenda lndi.spemable en la acciOO pública y d muco normatim gener.i.I p;u¡¡ la participación de los ¡wticulares 
en el proceso de dcwrollo mctropoliuno. 

El Plan Rcgloaa1 Mctropolltaoo dd Valle de Mó:ko se plantea entonces como un pa.so funcbmmtal en este 
propósito, que si bien limlu su vigencia legal al '1nblto de los mwtldpios metropolill!IOS del t:SUdo de Méxlro, parte 
del :tJJi!isis del contexto mq;;¡Jopoliuno de la región Cl.'lltnl del p;ús, de donde desprende las gr..r.des lfneis de 
estrategia pm conducir f:¡ l'\ulución urtnna del \·a11e de M6ico. • 

El objeti\'O general del plan consiste en genenr las condiciones espaciales pm impulsar b d:nimica social y 
ecooómlC3 del Valle de Mbiro, a¡xr¡'alldo la ele1&dón en el nrl'ti de la calid:ul de 1idl de sus pobladorl's, con pleno 
respeto a las rondlciones del medio natural que g;u;u1ticcn d dcsmollo sustentable de l:L5 íuturu gencnciones. 

Se tnta de un plan concebido como lnstnunento de ¡;r.tn ficxibil1d.ul que íonnula sus plameamiemos desde unl 
1isi6n :igreg-.uia y mediante una concepción del medilllO} l:u¡;o plazos que se ajustlr.Úl a l:i.s coodíciont!S IOC3..les en 
cu:tJJto a din:IJ1tlC2 de pobl:lción y disponibiliwd de n'CU=. a.'ii romo a !as cuacumticas de los distintos inleit:SC:S 
presenies en todo proceso social. 

El Plan reconoce e! proceso de plmeición con~> al~ perrn.i.nente )' 1iwi. ponien6i ¡;r.ui {-rtfa$iS en la ¡:e:stión, donde 
lo fumbment:d radica en cl cbarrollo de lrLWUmentn:s jurídiros, ulministnthus )' lin2ncieros qu~ pmmuC\',lJJ la 
puticipación democrática e11 l1 r.ond11<Xión dd dt~rrollo urbano. 

El contenido gencr.il del rA211 incorpora Ulll C.lf2L1criución dd Írn6rnrno urblllO en la Repón CentrJI dd país. 
considerando su C\'Oltx:ióo hlstó<ic:i y lls tcmkrKil.~ 1le ~ dt~rrulio al :1i111 20!0, idcntificmdo d p2pd de los 
municipios conurbldos romo parte inte¡:nntc dt! un2 sob apomcr.ición. 

Para el análisis ele l:L5 coodidonanu-s y tendencias de dL':'WTnllo se prt"'-CnU un da¡:nr~1lco que ¡>ennite intc¡:T2f l1s 
dimensiones social y territorial, w !r.Lo;e a la mtertutiución d.'. iJ mfom1aci6n disponible de ru1cn..i..~ íuentcs )' b 
obtenida en rl'Corridas ele =po y <'n entn.-.ista.s 2 inforrnantt':I calificados. 

El diagnóstico romspondiente al imbito social. int1:¡:r.i ll fom1a cn que los diferrnlt'!\ el<'rtH'llios ::tJCÍQ('Coriómirossc 
han desarrollado en tim1¡x> y c:s¡r.u:io en el in':! objeto de esiudm. con el fin dt· 1lk11uficar su rebc1ón, los procl.."-05 
que han confom1ado y los problemas que~ ori¡;jni111XJr su intcncción. 

Se parte en el anilisis de este ámbito por 11 caractcri1ui6n de IJ e:structura r din.ími~ de 12 f''lb!ación. b 
estimación del cn'cimietlto natural )' rni¡;r.llorio y el :111il1.sis del prnc1'!\o de metrqx>li1ación. iclent1ficJndo I~ 
población l~on6!11ican1cnte acth• y la 1=;truc11Jr.1 ocupJcimu.J. 

Se analilan las t~ndi.-ricias de la b:1se econormca de la> m11mc1p1ns rm1mpoliranos y la.< rom~pondient{':<i a los 
csudos de la región central, compadndol:t.< con Ir.,.; nmmindicadrJrr:• dr nh·rl nacional. 2$Í rnmo l:i.< condicionc:1 
del emplL'O )' l:L5 caractcrísticas del fin:uiciarmcnto 1nil~ico. 

En cuanto a la producción agropecuaria se anafüa el r('j;imlil dt• propicilid, el u.so dd ~udo. ll rontnburión de 12.~ 
acti1idldes primarias a la Pf.A, la producción a¡;ropl'(U21ia rnunicipll 1· la rc!Jclón de IA producción a~ropccuana 
frente a la dinámica urbana. • 

Para conocer las car:ictcrísticas de la or¡;aniz•ción socio-politica, se ;u1alila la situación de las di1i>rsas conit'fllCS 
sociales y polftJc;¡s en el :irea metropolitana dti c:;udo de México, particulannrnrc en lo reí,•rir.1'1 a su participación 
en los procesos de pbncación y 1i\icnr.ll. 

lnltodu~kln • 111 



Se desaire el pnlCC$0 de poblimicnto, mcdi:inte el :inilisis de seis 1;.riablC5 básicas: población, superficie urbana, 
dcnsidld, \iviend:l. ,. antigüt-dad de poblamiento, mismas que se relacionan con el Producto Interno Bruto, 
Pobbclón EcooóntiCllllCnte activa, estructura de Ingreso-gasto Familill' y mercado inmobiliario. 

Para conocer la estructura lnstituciom.l se hace un análisis de las Instituciones que operan en ti Are:l Met:upoliuna, 
rel2ciom.das con aspectos de desarrollo urtnno y 1i1iendi Se i<k11tifican los Jlll'Qllismos de operación )' 
coordinación entre la fedcr.lción el f.sudo de Méticu y d Oistriw FttJer¡J y la.s focm:is de pl!tldpad6n de la 
~ chil en lapón urlwli. 

flnl.lmeme en estf. ámbito se lntent:l una ldentifiociOO de calidad de vicb, al an:tliw la lnteraedón entre variables 
ulcs como salud, edoc.ición y ,;,;end:l e-n relación coo l:is coodiciooc:s del medio natur,¡f y l!lS impactos de la 
actMdad metropoliuna en el nh·ef de bi~m~ur dt ll pobl2ción. 

En cuanto al ámbito territorial, el diagnóstico analiza el p:it.n'in de cstrudurlción ele! territorio mega y metropolit:1110 
en 13s últimas dos décadas, con un enfoque integrador, que considera el do:urollo histónco de ll estructura urb:i02, 
a.sí conw los impactos oo.sionados al medio natural, que junto con la idi.11tifiación de riesgos permiten estimar la 
\1llnerabilidad en la regjón. 

Para esto se Identifican en la Región CentrJI cld Pals 115 zonis de lt1J)Ur rit~¡;o tamo de ori¡;en geol6gico romo 
hidrometeoroló¡;icu y la ublc:tción de ifL\1:tlacione de :J.lt1 pdi¡:m.idJ¡l. ;i..~i corno la de dueto:. y poliductos para el 
ahJSto de combustibles En cuanto a las nindiciuncs de n1lncr:.ibilid;i¡J !.UCiC.'·:unhimw se :u11Jizll1 las conc!JciO!lC:I 
de \ilienda, infraestructura y gr.i.clo de urbl11iz:1ción p:in llepr :i p!intr..u un índice l'(>nderAtlo de rnlncr.tbihd:ld. 

Pan Identificar las coodicionc:s del me-dio 112tural 5<: hice un ani!isi~ de las cu;uterísticJ.s de la biomasl en la 
Rrgión Central plr.i identific:ir :iqudlas :in.--J..\ que :ulcmi> tk l;i.; !• píDlt'f:IÚ.L\ deben 5er prescr;-:ic!J.s y/o 
resi.uradas para g:in¡Hiur el equihhno ecoló¡;ico y ll buxlni:r~itU¡I en IJ rt-¡:ióo. 

En cumto al cn."<imiento histórico y :.il lL<;() cld 5Uelo se prl'.'.-Cntl el !<:-¡:u11ni<i110 dd crt'\:1miénto dd irc:i urbanl de 
1950 a la Fechl en el niwl Megilordi11m del Valle dr Mfaico )' drl M".l Conurbw. haciemlo un anilisis de la 
estructura actual de los gr:¡ndes usos dd sudo tn base :i 1::.tudms de fvt1-.ntcrprti:lción. 

Respec10 del trJmportc y IJ 1ülidJ.d se malizm las impl1c2ciont".I de la rcbción cntrl' los ílujns nacionales 
(G!Iíeteros )' por nclcs) )' lns de ll.s ciudatks p•·rif~m:·J., tic 12 Mt'tn'1•)lts. d patrón clt· intcrrcfaciún entre dichas 
ciud:ldes y la oferu actual de lr.lrL~p<>rlc y se t-.-.U1i2 corno ~ hl w¡~1 la rd:iciún entre el tr.in.,¡).me y Ja 
incorporación de suelo al deslITOllo urh:mo A.<í mismJ ~ idi:'11tilic;in I:<.~ c1uctcri,tiCJ..\ tic la 1illitl.Ad primaril )'la 
ubicmón de los principales punlo'.i conílicti,us en la Z.\l\'M. 

El aniiisis del rqui¡mnit11to se hace a partir del ni,ri mctropohta1\Q) 111, la t'!>trltq;ia mual de dm:1ci¡'n de senicios 
en los centros urbanos. hlcicmlo énfasis rn las articuilciones funaomlcs de corrn:lort~ comc!ciales contiguos y 
entre centros y subccntros urbJnos. 

En rclldón a la infr2¡-:;trnct11ra. Y.' anahran ¡,,., n1l1'l1.,; artuah.,; <Ir dlltir11'•n <Ir a¡:i1•. drl'na1r 1· rnrr~iJ. a.,¡ corno los 
programas y políticas pn.-.istc)S p;u:i su C.\(lJnsión, ldt·nt1fit4ndn l:<.s in•.i.s que purtlrn prc:;cntar conflictos p i.ea 
para la dot:món como pirA la opcrJción de los 5btemA.<. 

En base a la Información ohteniúa dd d1a¡:rnístico se idcntiliCln la.s trnJencil.< prinCJtulc:; dt· dt'!>arrnllo. tanto rn rl 
ámbito social como :n 71 tcrritorial, :<.e definen los ohjt1hos ¡,:ncr.ilcs) la.s 1xilítici.' ¡mtJculm::; para la 7,\1\'M )'la 
RCP y :;e hace un anai1s1s comparall'o de t.-;(]uema.s espaciales de dt~ollo para los do:; ámbitos corL<idendClS. 

Se prcscnun tre; escenarios altcnialil(is p~r:i el tbmollo de la 7.\1\'M, a partir tic la prm'C"Cción trndrncill de 
población al afio 201 O, así corno del análisi~ prospcctim de las condJcioncs cconómici.s y de l;i.s tendt"flCiJS del 
poblamiento, t'l<1lumdo cualiuti1·a111cntc su 1iabilitlld )' su.s costos y bent·ficios cornpar:iti1t~<. 

IV· Pt.an ll~lonal M<IN>polllano dtl V1llt d• Mhlro 



Los escenarios explorados son: el de continuación de la tendencia de cn:dmit'llto anual; eJ que corresponderfa a fa 
aplicación de una ¡:olitici de estimulo al crecimiento me¡;alopoliuno fuen dd \'alle de México )' eJ que se plante;¡ 
una rcorden:icióo al Interior del V1.lle de México apopdo m una política de dm.sificaci6n )' rcfuncionalización del 
espacio urbano. 

A p;utlr de la elección del esccn:uio de5e:iblc, en base a la t..,aluación de bs altemali17.5 propuestas y de b 
lnformmón sislem2.tizadl en 11 f.ise anterior del estudio, se preci'i<I la estn.tegia a desvrollar, partiendo de una 
concepción glob3J de credmlento que conslcler;¡ simulúne:unentc la.s exp.xuti•"olS de de:smollo sociOl"WOÓ!nico y 
las C3!'aCterlstic1S espaciales que permllln apo)-:tr el proceso en l2S mejores coodidooes posibles. 

Se Identifican los limites espadilles propuestos ¡nrJ contt'1ier el funólneoo n1t1ropolitlJlO en el E.sudo de México 
diferenciando coo precisi611 l2S :lre:ls susceptibles de dt:;JJTO!lo urtwio y aqudl;c; que deben st'f' prcsi;r.·adas como 
:lreas naturales o pm¡ues metropoliunos adem:ls de l:LS dt'Stin:uUs a la producción agropecuaria; 5ef'1alando así 
mismo las :!reas que no deben st'f OCtJJmlis por usas urtunos debido a sus on~1icas de 11il11er.ibilidld. 

Pan las :irels urlr.mlS actuales y llS estinmi:is par.i el cm:irniento futuro, se st1illan los 11SOS generales del suelo y 
las densidades pmisu.s a nil'CI de gr.rndes áreas hom<:Y¡;éneas. 

Se identifican y loaliWl l:i.s 1falidadcs primarias, rrl2ciorml.is unto cun l:zs correp:mdientes 21 Distrito Ft'<ier.il 
como con la estructura 1ial de 12 Región CentrJI. corL~id<nndn lo,; si~1t1nas de tr.mspo111.' público tronc;iJ que debc11 
operar en l:i zon:i. 

Se ldenlllican y cu2Jltifican las :!reas n'{juerid;is p1r.1 ll c:qr.insi(w1 urbJJU sci1alando su apacic!Jd de población, sin 
pretender un sdiabmiento rigido en cuanw a priomL!d ) !>i"\."1lerJC11 en $U illCOíJior•ción urb1112. 

Igualmente se identific:i el sisteml de parques ) lrt."is pro1e¡;iJ.J.s mito ;¡J inlL'fior de las :ire.lS urbanas como en el 
resto del área de estudio procurando 5U cl1stnbuc1611 <"Jt1d1bmlJ en rellcit'l11 a los otrus LL<os urbJil{IS. 

De la misma fomu se IOC!liu.11 lns cmtnJ.<; urbmfls el;• nin:I mctrop:illl:ino pm la ubicación de los gr.mdes 
equipamientos regionllcs, huien<lo énfasis ~n lls artJC11iJciont'.'S funcionaJe; de corm.lorcs comcrcizlcs contiguos y 
la relación entre centros y subceruros en amb;i.s ¡•nt1i.l.uJc;. 

r..omo resultado de 12 cstrategi:i t~· clcsJrrollo ad11pL11b sur¡;t·n acciNJCS ¡llJruullt:s que p:ir su nu¡;níwd o 
lmporuncia se ddinen roo precisión, entre la.< que St' cncumtr•n l;1s rd'1•rii.U:- 2 La <~tructura urbJnl. la 11alidld y 
el transporte y el medio natural. 

Dd análisis rc:lliudo surgen critt'rios y recornendJcionc:; !!>pt'CiÍlas pua la 111strum1•ntación dd plan, que 
requieren <ih'ersos canales ¡xilíticos y :1dministr•li,o< p:1ra su irt'>titucion•liración entrt• otros ¡,;o prcse11un los 
relatiros a la coordmaci6n metropoliw1a y la pirticipación !<x:ial. l;i.~ re;erY.15 territoriales y IJ 1i1icndl, r! ml"dio 
natural )' la producción agropt"<uariJ y forest:d, •-'i corno plr.i la infnctrnciura hlclr.\uhcl, ll 1ialid.ad y rl 
transpone, dt..><;t:icando los rrfericlil'.'\ a la instnunerHJcicín acl111imstritit·.1 y financicTl de la.~ proptY.'.'SIJ.'i. 

Con el fin de fundan1cntar la adccuJción de los planrs tlt• muros dt• ~lhl.acicln pnnritarios com-:;pondirmcs a los 
municipios metropolitanos se identifican los dcrr11•ntos concrctcis que sur¡.'<'n del Pl.m Re~onJI Metro¡x>lillno, ¡ur.i 
ser lncorp:>rados en cadl uno de r:;tns planes, ..::.( cnmo IJ..' ¡úlític.is t'.'SJl<Xific.i.\ que uuhi.amlo la no.'lllltilid.1d ünica 
propucsta perrnitir.ln su cstrnctur.ición homogénea. 

Com~ pa~e del. Plan Regional Metropolitano. del \'.1llc de Mt'..ticn se rlahoraron los planos nC\'.c:urios plr.a la 
ldenuficac1ón fis1ca de ll rnfomm16n disponible y ele l;i.'> pmpucst;i.s que sur¡;en del plan, utiliundo p.ara ello 
infocd1ación cartogr'.tlica y cens:.tl di¡;italizada.'i ck l~l:Gl, A.>Í como de d1'u~:1s fuente:;, la.~ que una \el inte¡:r.id;is se 
p~oces~n con medios computamaclns y trad1cmnalcs en escala.'> que 1-;in de 1 :250,000 y 1: 100,000 para los de 
nivel rt'gJOnal hJ.'iU 1 :50.000, I :20,000 y 1: 10,000 plra l<IS de nin:l municipal. 

lnrrodurtltln • \' 



El Gobierno del Est:ldo de México il incluir la partlcip1ci6n de la Uni\'Cl'Sidad Autónoma Mt'UOp()lil.illa en la 
formulación y propuesu lécnlca del Plan, lmpuls1 el ~1·¡¡¡¡:e del ronocirniemo en t5te cunpo y sienu un precedentl' 
fundamenul ¡nn 12 coh.boraclón e intercambio enlre la 1isón rell~1-¡¡ de la academia i· el indispe11$ible 
pngmalismo de la acción pública. 

'1 • Plaa R~lonal Mc1ropollt.1no del \'allc de Mhko 



A. Diagnóstico 



A· l Pll.n Rqtlanal Mnrepalluna dtl l"llk d~ Mhko 



Diagnóstico integrado 

Interpretar los procesos de estrocturadóo fisiC<l del ttnitorio supone lll!CISlfiamente oonslderu las luen.as sociales, 
económicas y polftics que lo ocupan, a.sí, como reultado de la estraU.-gia que el Esudo mctiC200 ha csroglclo para 
definir el rumbo, el país enfrenta una pt-~~th-.i de rc:idecuadóo, orgmizaclón y ambio l11 b que el factor lcnilo· 
ria! juega un papel básico en la medidi que ser.í prt'Ci50 :u.l;¡purlo al nue"<'O modelo de desmallo. 

Tamo la Región Ccnlrll del País (RCP) como la ?Jli1a Metropoli1.:U1a del Vallt: de Méxiro (7."IVM) han sido considt'fl· 
d;is una \-el más como el grm centro ampti2do, rt-ctor de b rt1>roducción del pili. En tal \irtud, pan. ponderal co
rrectamente los factores que intmmdr.l.n en b !'!>tr.11epa n1ci011ll es impn~ndiblc wr b dimensión region21 de 
este territorio porque 63 es la c:oll que jupri un papel crucial tll d lb:trrollo de b fllK"o'l politici 

En este diagnostico figuran lt1!11.~ no tr:u~cion1k:s tll el imbitu de ll r,l111ific;ición urb:uu} rt¡jon1l. entre ellos, un 
primer esbaro sobre il c:ifüLu.l de \i!.b de la pob!món en el 111onK.1Jt1) wua.l, en función dd irnp.lCtD que ha sufrido 
por la forma de des:irrollo; un.an.ihsis de IJ or¡;;¡¡u11ci!'~1 50Cio-p<~ític-a e in.,UUJCional, C'U')ü conoc1rnit-:1!!l es indi~. 
pensable p:21".l. entender bs condicwnc:> de l.1 g1.-:.tiún mi:tro¡)ihwu; un accrcunientD :i ll ronsuucció.1 wcial del te· 
rritorio o poblamiento de la Región en ~11t·r1l ) de la ZonJ Mrtrupolit;ma dd \'allc· de México (7.'!\ 1'1) en pmicular, 
que ha seguido p:nrones de comport1111icmo e 1mcr1Sitl.ld diferencillcs a lo IJr¡:Ll del tic1npo; ll CXY.L-;tdi:nción del 
medio natu¡Jl como un ckmrnto t':itrnctur1dor dd trrrnoriu ~· no ~.<'>lo como espuio ¡r.Lsi'u} la dt>tcrminación de la 
\tliner.i.bilidad fisica, g.:ner:ida por los dt'5.1.~trt'5 1.1': ori¡;L'n natur.al, n·!Jciooadrr5 con I;¡_~ aMidicw11t5 !-<Aiü1.i:Oi1~1mi· 
cas de la población. 

E.stOii temas m:un-cn de m:mcr1 natur.ll a 11 \isiún :unplía dd f,11(ij1wno ori¡:inado en la t.."\j'Uts1óo territoml r ere· 
ciente complejidad de la Ciudad de Mé.lico, 21 que hemos denomi1udo Mt¡:alópofü Jd Cmtro Je-/ PaiJ. raque sus 
c;¡r;¡cterísticas coinciden con la fom1a en que ~ hin de>mollac!ll las ¡;nt1ilcs zonas mt1r<'j~litllll5 en otras latitu
des l'Conómicas y grogrificas. 

El poblamientD de la Ciudad de Mé.\ico durmte el !\i~lo XX ha tL1lidn un cn-c1m1cnto consui11c t11 tl'rminc~ absolu
tos, (mis de cincucnu 1cces h;isu la fecha) ~n emhlq;n, lo.~ u.= de en-cimiento rda1i1-;u1l<.'f1tc blJJ-' de los primt·· 
ros decenios han rcgrcs:tdn a 5tL\ 1-alor~ in1cialt::. lue¡:<J de alonw c1fr-.i.~ h2Ma dt'5} tn'5 \t'Ce; mi~ all:L.~. L:1 su· 
pcrficie urbanizada. por su parte, lu crt-cido mi~ o 1rn·nos a 1111 ntmo ~imilar, .iunqtK' en 111cnor proporción que ll 
población (diagrama 1 ). 

Esta tendencia h1 prc:;cnt:itlo mJniÍí.":'UcioO!':I difm~nciall's en c:I ln.stnto Federal y d ~~<Udo de Mé.lico, 5-in cm· 
barp,o, en COlljunto cntn: 1900} 1920 !J tasa de cm:1micn1n de la pohlaciún urtmu a.<;e1rn<k de 2~, a 3%, míent:i..o; 
que la superficie donde se a.-.1ent:1 crece mi'.> lentJm1·ntc, rnn 1m1 ll.SJ de 1. 54%; a co:;t~ ritmns de crt-cirnicnto po· 
blacional y territnrial corrc:;porKle una densidad por hahillntc de 132. 71 hah.11a en 1920. 

A partir de c:;tc peri()(]¡¡ la lasa de crecimirnlo ele il población urbana aumenta durante lo.\ cuatro dt\:.id:L~ postcrio· 
res hasta alc.111zar su mirjmo entre l 'JftO.J 950 con C..6%, la superficie urbana por su p.l.rtc crece a un promedio de 
7.43%, alcanzindi:IS(~ una dcrL~1d:ld de 130.33 hah1ha. 

En la dloi:ada de 196-0-1970 la densidad ohticnc ~u rli'rl mi~ :tilo con 134 hah.11l, mmncnto en que cmpku a dr· 
crt-cer ha.,ta que en el pcrío<l11 1980· l 9?0 la 7.ona Metropolitana dC'I Valle de México c11C11t.1 ron 11111 tasa de t .3 7% 
de la población urbana, una de 2.97''>ó de la superficie urbana (meno.o; que l'll la dl-cad.1 1900-1910) y sólo 100.67 
hah'11a, la cifra mi' baja del siglo (Cuadro 1 ). 

Db~ná~1lco lnrr~rodo A· J 



Este proceso ha se¡;uido tres grandes periodlls qt:e mm::u1 la pauta de dt:slrrollo de la urbmización t11 la n-¡:ioo: 
Entre 1930 y t 950 se lll"'ó a cabo la industrialillción que dio corno resultado la confonnación micial de la metrópo· 
lis, conurbando en ese enlOOces a los municipios del primer contorno dd faudo de México, es decir, Nauc:llpm ) 
Nezahualcóyotl. 

De t 950 a t 980 la tendencia de pobbmiento concentró un núclro m;i.sho, que s.:• con ... ,lidó con las ddi.'gaci(lfa::S 
exteriores del Distrito Fedcnl. y un núcleo del Estado de Mé.tlco que Incluyó a lluixquilll0.11, Aliupin de Zaragou. 
TI3.lnep3.11tla, Tultitlin, Coxa.lro, Ecate¡ie.: y l.i Pu, y dejando a tres mu:ikipios más (ChaJco y los CuautitlanéS) en 
el proceso de metropolizadóo p:ira la déc:ld.t siguiente.. 

A partir de 1980 la crisis fue el elemento fundamenul que c;¡r.¡cterizó el mdmiento de la ciU<Ud, CU)'O :imbito de 
inRuenci:i se amplió y la resulume territorial dd gran cn>cirnienw <lcmogr.iflco, l.'Conómico l' cullunl fue la cil/!Íld 
región que ahor.1 detennina el compommiento de esu z011a. 

l.ás modalidades del pob121niento acusan dos tendenci:1.s contr.ipu\':st.i.s: una cemrifu¡;i que propicia el encuemro de 
la ciudad con el c2111po. donde la metropolización dd :irt";I de míluencia de otras chKlules aJcanu dimen~iDlltS de 
car.l.cter regional; y una ce11tripeta o de imulución, donde la ciud:ul ~· t11cucmr.i rons1¡;u misma, es decir, ~"llrre 
una tendenci1 a la reur!YJJ1izació11, CU)O t:.1111.11'io e influencia s.obre I• ~producción ~:..::121 e-:; od.t \'CZ ma!'Of. co
menzó hace más de dos cl<.'<:•dJS, ptrn blpl ll crisis c!t· los ochentl) con d moddo dc •¡ll'nura K01iórnic2 s.r deja 
sentir su imponancia al interior de 12 Me1rópofo. 

La población de ll Me¡;:ilópolis dd ú.1Hru dd Plís (1 S:! municip1~ de los t:;1.l<li15 dt• Mt.'..\ico, Mordo:;, Pudib, TI:u
cala e llid.:!lgo m:is el Distrito Fcdenl) creció a un ri11110 de 3..H'\. rn el d<:cmio 1970-1980. 13.."hl que dis.mi1n~ó :i 
2.11% entre 1980 )' 1990. liger.uncnlc mcnOf aJ m'l:imienw niturll. Aunque d m'1:irniemo mi¡;r;¡torio 11.¡:1m:i. un 
saldo OCJ(atho de -0.80':\,, e;to no si¡:.nifica qiw ll rep6n 1·n su cn11jun10 h2~2 p.:-rtli¡b din:i.mi~1no <U·mro dd C<'!l· 
teno nacional, pues en d pericxlo 1970a 1990 su prof1'·•rció1121111fün1 lid 2·1.9 ;tl 25.6'\ en rcl2ción ;¡la pobllción 
total del p:iís {Cuadro 21 

El Distrito Fcderll. Jlid.:!l¡;o y ll;m:-ila son Iris distrilos t:\pulS!ircs de (\'blJción (RS3.?.~5 tn tntll par.! l'I pc:·riod.:1); el 
gran receptor es el E .. ~J de Móico con mls di.• rnillcín y lllt\Úo de mi¡:r.¡ntcs; y íllll) en !'{¡;IJíldo 1t\m11no Ir ~&ucn 
Morelos y Puebla. El INTimrio dd E.rudll de Mé.\ico tu sido t-:;{erurio del crtdmit1110¡x>blacionalyde13 ubiación 
l'Conómica del proceso de C.'fllll.'Íón conccmwl.l del Dis1riw l'cdcr.i.l en puticullr) de IA Mc¡:lló¡X>lis en ¡:t-neral 
(Cuadro 3). 

Sin embargo. esta tendencia no es i¡;ual pJ.ra tnd;¡ 11 7,\fYM {57 rnunicipiO!\ del Estado de Mt'..'\.ico )'uno de llidal¡;o), 
destaca el dinamismo de los municipios uhirni:lS al 5urt::;tc dd \"Jllc. Ch;ilco. htapaluca, 01icoloapan. u Pu )' 
Chim:úhuac:in. con una usa de cm:1mirnto pron~-dio de 10.6'\i dur1ntc el prriodo 80·90. que 11.'prt...."'<eíltl una 
pme importante de 1 a c:xpw~ión de la repón. 

Ecatcpcc. C'.oacako y Tecamac, al oorori1•n1r. tburn1 por la ¡:r:u1 rnas;i de pohlacíón qut> 10'.< hat>it3 ron crromiemo 
promt-dio de s:rx, durante X0-90. 11•1Kimci2 q1lf' apunla d1-:;dc la dli.:ac!J de los 60's. Sühre todo en r.rnrpt'C, un 
municipio miW>. indu!>trial y de :!.<;{11tamicnto de pohlJción. 

Tuhitl;ln, Tu_lic¡x-c, Cua111itlin ¡· Melchor ()campo. al 1mne. prt':<l'ntan una u.sa de (, 7'.,;, duramc d mi5m1> (X'riodn, 
donde también~ el.a un;1 111c1cla el<: hab11ac111n con 1ri111:;tria. 

Atir.apfo, Cuautid:ín lzcalli. k()1tzo1lfo) \"llla Niwlis Homero. rc¡:ión donuitorio ubicada ;it norponielllc cn.>ció con 
una tasa de 6.6% en el ¡x·rfr~lo 

Destacan t.amhién dos municipios con tas;i.~ de cn>cirniento mu)' altas c11 este periodo: lluehuctoc:i. de nuC\-:1 ln.~u
laclón industrial y de de;arrollo habttacional, con 11 %, r JaJtenco con t 2.2%. 

Por su parte. Naucalpan., TI_alnt1iantla_ y Nezahualcó¡otl se consldcr.in c.xpulsor~ de pobl3cl6n, )':! que 1!11 C$12 dé· 
c:ida llenen ta.~a.~ de crt>c11111cn10 ncga111·as o mcnon:; a la de Cíl'Cirnicnto nalllral. 

A• 4 Pbn Rtglon.at Mtlropoll<~no d<l Val!< dt Ml•ko 



En síntesis, los murucipios metropolitanos del Valle de México cn.'Cieron a una USl del 4.02% en el periodo 
1980·1990 y recibieron una población llllicioo:il de 2.372.7Tl habiuntes (Ciudro ~);por su~ las zo~ me· 
tropoliunas de Toluca-Lenna, Cuema\':lca.Cuwtla, l'ul'bla-Tiuc<lla )' Pachuca, crecieron en el rmsmo penodo 
2 una tasa de 3.18%, lncremenundo en 1,030,663 habitantes su población. 

1.:1 concentración de la acthidld t'(O!IÓllliOI, tfl la Región e.entro dd l'.ís (e.1.00S de Mt!xlro, Mordos, Puc.-bla, Tiu
ala e Hidalgo mis el Dis•rilo Federal) cootimía con un d1n1111Lsmo mod1..>ndo, su peso especíliro ro reladón al resto 
del p;iis cooserv:a el 44.19% del toUl ruciooal. (Cuadro S). 

El Estado de México es el único dt los cinco cuyo cn'Cimlt.'1110 es constlllte durlllte el periodo 1970 1988. en que 
pasó de 8.62% del PIB regional :d 10.68%. El Distrito Fcder.il mantiene su rd:ición )' el resto de los esµdos dt.'CR'CC 
con e.·u:epción de ltmala que n¡;istn un n'¡>Unte muy lf'\-e. Es L'\ide!1tc que la crisis t'Cünórn1ca de la última dt.'"Cadl 
ha impedido que crezca 1:1 generJción de riquen t.'11 d conjunto de la reglón, ) sólo ha dinamizado la pute que con
centra el crecimiemo económico)' denwgrlfico de la Zona .\lctropolit:111:i dd \':i.lle de .\lé:ócu (Cuadro S). 

La región n.~stra gran mO\ilidad en la Lwlucic)n de la l'L\, Cll)l tJ.!>l de cn'Cimiento en rl p('riodu 1980-1990 es 
de 1.77%, a diferencia ele! 0.87% n-¡;istr.ido a niwl nacional. 11 ma)tir ronccntr.ición ocurre m el Disll'itu Feder.il, 
seguida por 12 de los e;udos de Mé.\ico, Mon:los y Til.u:·.1h. 

Al desgl= este duo por 5t.-ctort'5 se 1icrcib.:~ un d..'<m:imicntn dd x'\."mr pnm:mo, YJbrc toJ.o tn ti Distrito Ft>dtnl 
( .. 2f.04%) mayor al promedio <le IJ rt·pón (.3 !'.•;).AJ [)1~tnlo Fe<lcr.i.I le 5i¡;uc d ~~\t:cle de Mé.\ico que C:lSi ~ 
encuentra a la par del promedio rn ll n-pón. pero lllU) (Xlf 1·ncinu aún dd promedio lllCrnn:Ll l~.86 contl"l 
.0.73). Compleun ll comparación di!>mi11uc1011<.':> mudio 111<11on:1 L11 d n":>1'J de los eudi.i:., di:~t<k subsiste unJ 
imporuncia R~atha del sector 3~rop•XUJrio (Cuidro {,J. 

Por mr.i plrtC, se prt':'<'ntl un n·JcrHrll)l.~1 ¡1,. l<t; oiro' ~;:rnn-:;· l.l.' t<tfll-' tL· flU)r>r rn;:im1rnto de f;¡ f'[\ industn:il 
)'3 no se ubiC311 al ccmro de ll rc¡;i<'in l.o.<> e:.tldí~ pt'flft'ncos rt'¡;i~tr.in al1or.i l:i.sas su¡~!norcs :i ll rucwnal (S. 7y,_, 
contra 3.71 %); Sin embargo. subsiste IJ prinmü dd Distrito foJi:r.ú )'del [.stld<J de Mb.ico en la j!t.'1ltr:ición di."! 
l'IB clcl sector debidJ al peso e.pc'\:1fico de 1:15 ind1L\tr1a.s ahi IOC!.11mlis. 

El crt'Cimiemo industrial del Distrito Fcdcr.il dismiml)ií th&ir:unmtc rn rdaci(1n ;¡ la ocuparnín & tnbJj:idores en 
el st'Ctor y se mantll\O e.table en la ¡;t:ncr.icr•in dd PHI. !il) i1J<.Lc4dorcs de d6in<ltL~tnalmción. a ¡x'::'Jr de qu~ tl 
26.29% ele 12 población del Distrito Fcdt?r.ú contimia o::u¡udn l'll Jcthiú:Jdcs S<-cumi:J.nas. Fstc proceso no lo com
parte el F.'íl:1do dt• Mb.ico, cu~<> S<'CtOf ind11'triJI ac1l~J un m""Cimirnto much(l maror al dc la n¡;;ill'I (.¡ .83% contra 
1.02%) con una gen1:ración del l'lll de 10.6S'" 

El crecimiento del S<Xtor terciario dt:· la n¡;ión re¡;istr.i un <~nlmi,mo acclcr:ido t'll relación al resto clcl p;¡js y al lO· 
tal nacional. donde decrece (J3S% cnntra -0.11 %); hedio que pmnitc habl:i.r ele la "tt"f'Cilri1.lcióo" de la tolll. 
Sin embargo, e;tc proceso se concrntn t·n t'1 Di5tnto Fedrr:Ll con una dmimica de 8. 75%. En cl Estado de México 
ocurre con menor irncmidad. ele ~ilo l .30'X,, 

A ~ar del dinamismo ele los secton::s S<'\:tm<llrio ) terciana de )J zona. el dt~mpleo de la p.">blación actL~l unJ 
tasi de Cfl"CimicntlJ lllU) alta en d periodo. 

Frente al 17.80% ele la HL¡;ión í.cntrn. cucn12 con índices mucho mi~ altos rn Tia.\cala. Porhla. lfidJl¡:o y el ~~~tJda 
de Mé.\Jco; ck.'Crl-cc en Morcl<~) ~hrc todo en el Distrito Fl'(kral (C1mlm'6). 

En la ,7-\1\~I 5C loc:iliza el 7H.6% del lotd de la producción del Fsudo de Mé.\ico, 25.4% del producto primario; el 
80.5% del 111dustrJJI i· el 83.S del comcrml y de $Cl'iclo.\. ~ta centralización económica e-:; nmor si S<' con$idcra 
que cuatro municipios, TialncpJ1J1la, Naucalpan, Ecatcpec )' Cuautillán llcalli apomn 62.5% dei' iotal del PIB c:.ta· 
t~. destaca llalnc¡r.mtla C(Jfl el 24.1 %. Por otra panc Tialnepalllla, Naucalpan y Ecatc¡)('( alcaman el S 1.3% rn rrlJ· 
c1ón a los scrnc1os. 

l>~ná<tln> tnlfl:~do .~ • \ 



Poc último, existen OU'OS cuy:¡ partici¡mión porcemu1l t"11 el 1'111 dd E.st;ado no lle¡:J i u·ncr. un1 si¡;riific:1ción im
porunle dentro del seaor primuio, pero al Interior de su municipio tod;1'fa b:is:in 11 gci1cz:¡¡c1ón de nqueu en esu 
actMd:ul Son municipios que pueden conslderlnC rurucs, pero con fuciles temlcnms de mtegración rt.'.11 o fomu.1 
al proceso de metropoliución de la wna. Cucntlll entre ellos Ateneo, Atliuúa, A.upusco, Ayapan¡;o, Chia.utla. Cocoti
tlin, Coyot.ept.'C, Ecltzingo, llul')p:ixtla. Jaltenco, Juchitc¡Jt.'C, Nc.\tl1lpan, Nopalu1iec. Otumbl, San M:irun de l:is 1'1-
r.lmides, Temamatb, Temasc:i.la¡rJ, Telllngo dd Aire, Tcpetlwxtoc, Tepctlix¡u. Tl-!¡uisquiac) liza}uc;i (Cuadro 7). 

La Pf.A de estOS muniáplos n.·.-th un portentJje lmporunte de ocupación ro t1 r.eaor primario, pero umbién en id 
secumbrio; hecho que permite :i.ddanur la hipótesis de que cueman ron un gru¡x> gnnde de población que 5C 
llllJe\'1: a otru; munid¡jas donde encuentnn puestos de trabljo en la industria. 

El sector agropt.-culJ'io, por su pme. ha tenido una l'\\1iució11 mu}· p:micul:II en n:lación a los proo.-sos antes ClPli· 
ctdos. Ha sufrido tn.nsfonn1cione:s profundll que ts pn-c1~ t:nfatizu: ;¡ pt.:sar de la Influencia (le procesos urbmos 
de diferente fndole sobre l:is :lre:i.s runles, aun per.;istt"ll su1x'fficics 2gro¡x'Cu:irias con importwcia en la zon1. que 
es necesario detectar ron el fin de conser.-;¡rJas e irnpulsllias unto por r:uoncs t'CO!YJ1111cas corno ecoló¡:iw y de 
Cllfltendón de la op:msión urb;uu. 

En el Estado de Mé.\ico la su¡x-rficie de tcm¡>0ral prt·domiru sobrt• 11 de rit'l:" (ll:upl un 38 82'\:. de la t:.\teri,ión tO· 
uJ de la zona. misma que reprt~1ltl el 29.78'.•; dc IJ sup('rfic1c de tcmpor-.il dd Esu•l.:1 5<.Jbre trxlo en los municipios 
de Atlacomulco, Jilotept>:, ToltKa, Zump.u1¡;0 ) Tc.\Co..:o A t"-t" '~' nt'1:(~Jno a,;rt-¡:.tr que t:I 11. 71 % de 12 superficie 
de Riego del Esuclo se ioclliza pn'Ci:;.;unentt' en la ZonJ Metro¡xihlllll dd \';!11· de Mt'.llrn (Cultlro 8). 

El peso especifico que la agricultun que esta zona tiene rcpc'Cto dt• la 1~uul en culti1ti5 como tri¡,o. ccbad.l. frijol, 
a~ena y nopal ;isí como de hom.hus jitomatr. cal1b1ciu. ll"chuga y .:ol· es Cf)(L\itknNe. (üntnhuyc al ''llor total 
con un 20%. 15% en tierr:is de rie¡;<J )' 22'\. en uerr:1.s de u·mpor-.11. ht'Chü que n~llt.112 imp(lr12ncia dd tL<,() agrícola 
hJ.SU la Íl'Chl. 

5<>:'.1in d.ltos del Sistema E-'tlul de lnfnmucíiln. plr-J l 9S9 el .¡ l ,.\')\, dd tL'° cld wdo de la 7.\1\'M t'r.i agricol1. 
I': --.: >nlinaba en el distrito de Zumplllgo, zona dt• imporunci1 a¡:rin1ll y ¡x-cu:i.rü. l d1krcncu del distnto de Te.\· 
c1...:o en donde prt'\llt.'(c la superficie fl1re.tal. Tc:tcoco cu,~nu con un 30'.I. mi.~ que Zumpwgo. sm t1nb:i.r¡:o, si se 
considera a nilcl de ba:s<¡ue, c.\Jstc 1mJ diferm<:1l h.1.\tl dt.· un 1 i){)'\ (Cuadros S > 9l 

U. e..\ltnoión cte>ti11.ill.! J las acti,1dldcs prí1nlria$ rt-pstn una d1sminución dd -9.i<i'\ cnire 1983-1989. que se 
agudizó sobre tock> en Tc~coco. un1 de las rl'¡:ioncs de nu)ur ert'C1111ie11to dt.mo¡;rifüo. Por su panc. la a¡:ricultun 
de riego ha tenido en d periodo 1986-1989 un1 disminución de -69.38:~ .. que c¡cne una llrt'!s.i(»J ma:or ~e 
Tc.-1coco que sobre Zump:rngo. 

El rnlth'o mis imporuntc es el mail; que en 1985 ). 1989 ocu¡x\ mi~ del 50% de ll supcrlici<• 2¡:rirola; le sigurn l'n 
orden de irn¡>0rtancia el sor¡,'O, el fri¡ol )' t:1 tri¡:o. )' en cu;u1to al nlor de ll COS<.'Clu .. la cl2.\1ficlción es la ~¡:uientc: 
maíz, trigo, maguey, nopal, tuna. ccbitll y maíz fornjcro. Sin ernhar¡:o. a su \Cl cs i:s:r d cultin1 que mi.o. iníl~'l' en 
la disminución de la superficie agricola. s<lt1rc todo en el distritn de Zum¡w1¡;.i. t1"11Jc baja un 7.9'h, prioriundo 
cntonci:s los culti\~ ¡:.inatkni:. sohr(' los de consumo humano. 

Sí se toma en cucnu el compnnlnlicnto cntn· distrito:\ ~ pcmtx· que J;¡ superficie a¡;ricola de Zum¡un¡:o dondr la 
ccbad.l y el frijol tienen mayor pc9J l~lll'Cificn. t~ SO'\, nuior que la de Tc.mxo. cl.mdc ~ cultinn lo.Únitales. el 
trigo y las hortaliias. 

En relación a ll l'\'Olución de la superficie ¡x-cuaria, la rn1iur pmporción corre;ponck 2l 1lo;o C.\1l'll~i,o. El u:;o ¡:ana
dt!rü ha dis111111uido -20.09'~ entre 1985-1989. proce!.O que ~ hl intcn.o;JficaJJ en d 5<'Ctor intc1L~i"º· cuY:t 
disminución asciende a -56. 75% en el mi~rno la¡>S<l. !'i se corl~idcra por re¡:ion(':\, d di~trito de Zmnpan~ es d q;1c 
ha lenido mayor akct.ación con una di~rnlnución r~onal de -71.2·1% en e-te pcriod.1. l'or otro lado, se incrementa 
t'1 pecu~rio e.'tensirn tamb~l11 en ZumpAn¡;o con 23. 95'\'., mismo que se hl cL1do a C.\JlCfl\JS del dl'Crcmt•nto de la 
superfiCle forc:;t;¡J, que segun d.atos de l'llO!IOSQllE dismirllt)'l' l'ntrc l 9S.,. J 9')0 t'n un -22.1 O'\'., .~ c:;caJ;1 lli~trilll 
este fenómeno se a¡;udi1.a en Tc.\Cuco donde c.\i~tc la ma)or superficie foll~tal de la mu (Cuadro 9). 
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1.2 í;¡Ju de ¡¡~u crediticio y :t.'íe:SOrfa a la producción agropccu:uia en la 7.M\'M originad ab~dono ~las ac_ihi<h· 
des agrícolas y por el cootnrio, la "'1U dd suelo constituyr el maror esumulo para urb;u11zar la llerra. Esto es 
p-.uticulannente no1orio en la periferia inmt'\füll, donde el ab•ndono tolll de las uerras tt1 los momentaS prl"lias a 
la expansión f'uillu la urb:mlzadón, que se plwte;i como altemath-a únit'.í 

En la megalópotis existen ~ protcghbs bajo responsabi!idl!I fede:r.¡J, r:;U.ul, munlci¡nl e lncl~'C ejitW. En el 
Estado de Mé:xiro hay 45 ~ prolegidas que OJbren 400 mil f!Cl:Úre2S, pa-o un sólo represenun 18% de la SU· 
perlicie esuul, mlentr.t5 pe.rsisien cnensas m-is -natun.Ie:s y alÍ!l agropro.wias s!n proieger. Las irezs prolq:i
d.3.s actuaJmente son de eres tipos: las Pm¡ues Nacioniles, la Resen-~ F.mlógica Feden.I y las Parques Esu!11es. 
Nue-.-e parques n:aciooiles ocupan mis de 114 mil llecúre:ls, Jos treS ma)urt!S, el Nt-.'Ulo de Toluc:a, ILU·Popa y 
Bosenchl"l-e, alw'C2.n 81 % de esa superficie. • 

l.:LS 4re:is Incluidas en ll Resen-a Erológica surn2/l m:ls de 122 mil heaireas, las du'i más lmparumes son cl SlJt. 
tuario de la M:ui¡JOSJ Moo.zrc;¡ que comprende plJ1eS dd F.sutlD de Michol.cln, y Ja Otoml-MexiC:l, que dc:splleg¡ 
sus más de 100 mil /Jecún.':15 sobre 19 municipios nietiquer=, 6 de ellos dmlro de la cobcrtur-a metropoliuna de 
la ciudad de TolUCl, y 2 conurb.zdos con la Citid;ul de Mé.lJCO (lfuixquiiuan ) 1':walp:111). 

E.listen 13 pm¡ues e:>taules que ;¡h;1fClll mi~ de 146 mil ltt-ctlr~. ll m:r~ur p:ine Ja ocupan m:Hro, la Sil'rra de 
Nachilitla (incluye un municipio rnctro¡xilitmo de Tohx:~l. ll NJhuatlaca, d ():;o Bueno) Tq1otzo1J;!11 que se con.si. 
derl dentro del ;irnbilo me1ropol1tJno tk• IJ Ciulbd dc Mé.lJCO (\'t•r owlro 7J. 

Comiene de'Uelf los municipios que forman pane ele unJ u otrJ zo!u m·.'!.!upoln.211a. )' que no o.i~ una cnrrc:s
pondencia entre el decreto de pru!t'Cci611 y lo que suet.'tlt.• c11 IJ rl'Jlid.lll. Por tjm1plo, cr1 el caso de la ¡1lpdm Sui 
Rafael, ubicul.i en Jos linderos del P:irqll': li•cion:2l lzU·l'úpo en füJ111.21ulco, ~ mt>lficó la cru dcl Puque fl.2l'l 
pcnnitir la exploucióo de cxtcm:i:; ;ín>.1s sin que s;· IJJra rt·Jlimln IJ fm.,;t,¡dún wm:;ponJicmc. Cl1idtinwtzm es 
otro ejemplo. ra que r.n hl sic.lo cons1dcr.id.i rn fo:s plwt-s e.le Jo:; muninpirr; domk s..· oKucntri. y :oh!o ~Je mm
ciona corno bl!Tera al tn'l:imiemo del Distrito Ft'\l1:r.i.I. fo (.kcir. no c:u~ll' unJ mort.Ln;ición Cil!IT 11111:frs dt' ~O· 
biemo ·federal. csutll y municipal· ni de pilll(.'aciún ·ltf;J<Hlll ~ Y.-c10ri.U-. ni nitre in.,uncia.~ t"11c;i1"-.2-' )' ci· 
1iles en lo que respt'Cta :U nunejo ele i;i . .1 ire:1..1 prote¡;id.i.~. rn prnbkrna, na r:ic·f)(>S imporume, r.s li in.'>lllicitJ1cia de 
rt'Cursas técnicos y humJJ10S en l'i pli.; parJ Jfrwur e;¡" rn2ne¡o. 

Sujetar dt'Cti1";1.rnentr. estJS zcms a iJ.S rq;ulaci<lllt>s de un f~Jn .\Uj~lmiriJ rn:ort,itk·rJ.I cl papd p.z."1•>:1 que i;c les ha 
asign2do, plpel c¡ue lzs rnc!•-e mi~ 1uinrrmb a la ocupJciór1. 

Los probables riesgos de origen na1ur.il • que~- rnfrrfll;¡ il zona pueden ¡l(U\t•nir de t"rupción \t:>iC.irlÍCl. sismo, de· 
rrurnbe, Inundación o de altcr.icioncs ckhid:1.5 al tipo de ~udo dündc hl) o..~'!ll.llnicnfos. 

La ultima erupción dd PopootcJ'!(·tl fue en 1522. en ca."' de uru nu<-.·a m1pción el nJJ)'Oí pcli¡;rn csú en un r.idio 
de 5 lim ª.partir dc_I cr.iier del mlcw )' m un r.ltr.irr.ulio de 1 O Km. f:l nrs¡:o por lhl\ü de ccnir..a) O u jos pimp!i<ti· 
coses ~o y podtü afL'Ctar a A111t'C:1n11.'Ca y C/ioluia. por ,<;u p.1.rtt el Nt"\-:i<ln 11<• ToltJCl prc:~n·~ tóíl.l mt11<ir :ictl\1· 
dad. Los ~isml'lS que afr'1Jn ;¡J 1 •lit de ~kurn !-1! ¡:1:ncr.m rn l'I Pacifico a ·IDO Km !l.'. di~t;inda )'su.< ond.1$ \ia¡w ;¡ 

30 o 40 Km de profun<lidJd. el 1J10\1m1c1110 pmlucioo !.C amplifica por la co1l.,t1tucitln :m:11J05a dd 511cfo, ;¡f!."CtJ.ndo 
la e5Ubilid;id de la.~ co1L~trucclone:s. En la zona de Ac;unbay, a.<í como t•n d pn>pio \';!lle de Mb.ico !<:pueden produ· 
cir también sismos de alta frecuencia. 

En cuan fo a derrumbes, en Ja ladcr.i norte del ct•rro de Jocotitlan ocum:n dc,<;garr.1111iNlfos mmidt.-r•hlr.s. a.<f como 
en la Magdalena Co111rrra.s, cerca de los Dinamos. Al municipio de S:m fci1pc del l'ro¡:n...•,o lo atmic:>A la falil de 
~epetida11, que lo comicne en zona rnlncrallle y de igual manera c.\isfc rics¡:o en Cu•uicpcc el Alto ) el Bajo, pero 
sm duda el problema rna)ur en cuanto;¡ \lllner.ib1hdad lo con.~tifU)'C f;¡ c.\1r~cción de 50 1113/s. de 2¡;¡1a del ~ub.~uelo 
que causa el hundimien10 consume de la ciudad. 
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T1111bién es necesario considerJr la \"Ulnerabilid.ad utifici:il que oca.~iona la industria, unto por emisión de ronu
núnllltes a la atmOSfen., por manejo Impropio de rt.5iduos peligrosos, o bien, dcbich al paso de duetos de difcrenteS 
energéllca.s. 

Existe una \'Ulnerabilid.ad que pl1J\imc de llS condiciones de 1id.a de 13 población y que presupon<: tfoctos 
úiíttendalcs ante un mismo ei·enio: un sismo suele afccur m:is a los estntos sociales mis débiles. 

Se ha elaborado un !ndlcc de \"Ulnenblllcbd a p:utir de n~ cater,orfas de materiales empleados en la 
construed6n de muros y teehos. El resuludo es un gradiente de menor a mayor wlncnblllchd a p:utir de las treas 
rentnles del Distrito Fedenl hacb l:i. periferia. en forma de drculos concéntricos. 

la Matriz de 1"Ulnerabilid.ad urbmo-ambienul represmu una :ipruxinmión a los mayon~ riesgos diferenciados, y 
en términos de tempor.tlicbd refleja los procesos de.· gcsución, !!.'Jlll15ión urbl/11 y corL..:~id.ación; el indice rdlej1 la 
ma)'Or 1"Ulnerabilid.ad por densichd en ddeg:iciooes centrales o intem1t-diJS dd Distrito Federal. y dentro de los mu· 
nicipios saturados y con bajos indices de l'tjllip:uniemo) 5(.'f'icios 

En síntesis llS zonas que son de alto riego y no deben pn-semar de;urolio urbmo son: 

- 7..ona none del cerro clc joco:i1lin, que pn-sema ric:1g<J 1k derrurnht-s 

- Zona de Acamb1y, esttdo de .\l(~co, pn~'11ll rfr:s¡:.1 de sismiri<bd 

- Región oriente del poblado Tepelitliil, e:;tado ~ ~kJc.:;, ccn ric,;¡;o de sismo)' dcrrumbcs. 

- Zona que abarca toda la b:tm.r1C:1 Ml¡;W.lrna ü:mtrl'f:I.\ en el Distrito Fcd.cral, que tiene riesgo de sismiddld. 

- Región dd \'flldn Popncw:pt·d. en los e:stadns dr Mé~co. Pud>IJ r Mordos. ron riesgo de \lllcanismo. 

- Arr:i. urb111a de 11 Ciud.Jd de México, unto del lfotrito ft-derli como deJ crudo de México, que prc:scr1U todo 
tipo de riesgos. 

- Región de Apan, en el estado d<: llidllgo, prcsenundo rit'!<í:'J de sismicidld. 

• Zona de b:irr.incas al oc:>te de la Ciu<hd de Mé.\Jco. con riesgos de tipo hidrológico (abatimiento, ¡;rieUS), de 
zonas minadas y de dailOS a IJ infricstnK"tur.i 

• Zona de planicies en el sur de la Ciudld de México. con ric:s¡,'OS de tipo hidrológico, romo abatimiento de nhel 
de agua!> fre:íLiClS, grict25, inunchcione;, etc. 

- Región al oriente de la CiudJd di: Mé.\ico. Chalco. Nczahualtú¡'O!I )' Tc::troCO, con ries¡,'OS de tipo hidro!ó¡:ico 
(principalmente inundaciones) ' 

La vulnerabilidJd ¡:encradJ por la irKon¡;ruencia del patrón ele oc11paciói1 pobbcional en el plfs l"n relación 2 la lo
calización del agua conduce a considerlr este rl'Cur.;tJ no ~lo como ~3..<0 ~ino cstr.m'¡:íco p:tn cl dc:smu!lo. [n la 
Megalópolis del Ccmro del País. lejos dt: las rt·:ser.·as acuíferas. hatm;in mi~ de.· 21 millones de habitantes. aprti\i· 
mad.amenle la cuarta ¡lJ.ne del total nJcional. 

La disponibilidad ele agua en el áreJ mt1ropolit.:ma en 1990 era de 57.6 m31s de los cuales d 26'.'o pro,irne de las 
cuencas del l.cm1a y del Cu1z;rn1al;i (Ver Cuadro 10). lfaci.i el alio 2000 ser~ !ll'Ce:>.Irío un ab.l.!>tccimiento de 72 
m3/s, 14 más de los actuJlcs, que en C3..'ilJ de si.~uir la ló¡:ica inercial dchcr.ín tracrn• de fuentes kjAna.~. Tal lógica 
plantea que a rna}ur dcmandJ es prl'Cl.SO n~pondcr con obra.~ de ma)11r escala. Con ello 5in rmtur¡;v. se ~tornan 
las estructuras sociales ele la.~ r1·ginnc.-; afectad.1s por la e.,¡JOrtación. 
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A esnla metropolit:ina, :ademis de fa esc1o;ez y de SC\"Cr.i.s restricciones financieras pan ampliar los sistemas, tn· 
frenumos una distribución desigual del líquido entre el Distrito Federal )' los municipios del Esudo de México, a pe· 
w de que fa poblacióo se reparte prictlcamente por mltllf y d déficit se n::slente en ambas entidades -et1 la pri· 
mera es de 2 m•Js contra 8 m•Js en el Estado de México- (\'c:r Cuadro 12). 

También persisle una fnequltati\-;¡ estruetur..i de pago, ¡ioe; grande; coosumidores pagan precios mll)' bJ)os, )' los 
pequei'los ~dores po; fo general esún pagmdo pra:las mis ali.OS. Entre 1981 y 1986 la coostrucci6n de lnfr2· 
estructur.a hl<Wulica en el Di5lrito feder.1.f aument6 en 9% la deuda cxtmu del pais, y ron ello, la dcpendend2 fi. 
nandera del exierior. 

Otro aspecto critico es J;¡ pénlidJ del liquido por fugas cn las líneas de distribución. Se l.'Stlrna que suman aJredeOOr 
de! 30%, equh-:llente a 20 m•/s. )' que en d Distrito Ft'tlerll uf p.'.nl.ida es de W%. Tambll-n se derrocha el :l.bU-1 
disponible, 14% se desrJna al uso industrial (sin =id2.11tia1to) o bien pan d rit'go de p:uques. 

Por su pute, b sobre-e:q1lot1clón de mantos acuíkros, ron la secutla indudJble dr. dc:s2parición de cuerpa.s de 
agua, di.'ll'T!inución primero y desaparición de:spuC:-:1 de actilid:ulcs a¡;roperulrias. anula cualquier pfm de n>cupen· 
ción ecológica. 

1.3 Región Centro consume 40% de fJ l'ner¡:ia diSJXJlliNe rn el ¡t.tis. La indu>Uia y el tr.u1s1xme, principlfes COflSU· 
midores, se locafiz;in en fa 7.\1\'M y ;1hsorbe11 50% dd consumo cm-r¡:ético de la Región. un:i. c:ar.icterístic-a pmiculu 
de l:i. "cuestión energética" es que. J. diferencia de las proc= que incurrt.'11 l11 dcseronomía.s de 2¡;f omención. f:i. 
concentncióo aurnent:i. IJ. eficiencia del consumo, p;idccen inclicicncil en d suminL<;tro sólo las zonas menos roo· 
centradas :i. nild regional. 

Ello roounda en un1 rc1Jci6n que potenci:i. t~ ¡;rJclo urbmimióo-Ot'ft~ül.ul-0llL'iUn10 de fficr¡;ia, :a mayor coocent:r.i· 
ción mis elicienci:i.. 

El sistema energético :i.bi.o;tt'\'.c con cnrr¡:fa con,enciooal tl!llo a f;is zonas de C011Ct.'fltración romo :a las de pobll
rniento disperso, el precio a.sí "homo~rlt'i1:ido" :ili<·nta d derrod1e. Por O(r,¡ ltlrte. la Rt¡:jón ú.'nlro Jl0$l't' un ¡;ran 
potenciJ.I ¡rm la producción de energía que no se apí(M'Clll rno furntc:; comcncionalc:s ni ron ful'nles no romr11-
cíonales. 

f.o estrecha relación con r.1 consumo de crl('r¡;ia. el tr:mspone e_tprt":IJ cun lodJ cbridad IA.~ tendencias meppol1U· 
nas, lo que Gottn1•nn llamó l:i. "calle principal del p;¡i.1". f.n nut'5tro ca.so. la fuen:a de ¡:rl\it.1ción de fa ciucbd 
(alimentes, cncr¡;fa. agul, ffil!lO de obrJ) aclquiríl' un doble ¡tlpd; uno como 1m().)TUdon-e.xporudor2 :a escala 
conlinenul y otro que responde a $U \OCJción comercial al interior mMrorotii.ano, proceso co115istcnte ron Ja 1ercia
rizaci6n ecooómica. 

A e;cafa ml'glpolillna. el 6-1% de los ,fajes se rNlila en l:i. c;irrcu·n :i. Qum'.1lro, al igual que 46% de la car¡;• mo
\Ícll en tractOC!mión. l'or esta ra.zón, el none de la a¡:Jomer.in<>n urtuna e; rl :ln-.1 mi.~ adt."<Ull!J para alojar acli\i· 
cl.Jdes industriales conexas con el irnpul~.o comercial. f.J propu<'51• de comtmir ft'ITO(l\lerlOS en l'antaco y llud111c· 
toca coincide con ~ impulso indtL\:ri•I. que cJ¡>Urío1 f11mLuncntalmcn1r prod11ctns intenn!'dios i· rna1rril$ prirn1s 
de EE.UU., mienlrJS que las rnJquiladoras de elpon.món, rsrm·an a. ...... m.l.n<i'« rn otra.~ rcpor1cs. • 

También se rc¡:istrd un JTI()\irnicnto pendular i1111•rt'O con l;i.~ ciuclacb di.• Toluc;i y Curma\·Jca. principllmcmc ~Jr 
automó,il, lo que indica un pre<lorninio de t~tntos f!l('(LilS, en romra.~te con la mayor incidencia del autobús en los 
ca.sos de las :i.11iculacioncs con Pachuca ). f'uchla. 

Es probable que Ja localizaci6n ind1L~triaf al nonc aunK'lll!' sl¡;nifica1i\':ml('llte los \iajcs hacia el cnllfll de la dudld, 
que se pre-e afc;inzarin 25 % cid total de \fajes mrtropofi1an<l'i, 35% en el Distrito l'l"Cler:il )' 40% en el f.stldo de 
México. En el peor de los casos la relación ¡:ir.ir:! almkdor de un tercio en c:ida imbi10, una de fas con."t'Cuencia.~ 
ser.! que se tendrin que rroistrihuir los recur.;o.~ fin:mcimlS destinadas al tr.u!!ipone en cacü entidad, :1sí como 
fortalecer la coordinaciiín entre arnha.5, ya que actualnl{'fllc pri\'a b falta de coherencia y de polilíc-..t.~ conjuntas 1k 
transporte mctropofiw10. fo que incrcllll'llla la irr~ularidad en rf senicio. 
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A nivel de la ZMVM predomina el uso del autonl6\il y es casi nulo d uso del ferroonil, incluso se presC11U b pan· 
doja de que SO de catb 100 trenes se regrt'SlJl vados. Es dt.oeir existe un desequilibrio de la ofr:.-tU por prtdJminio 
de ,-eh!culo:s de baja capuida.d. Dentro de lus problemas principlles do"UCl el con¡:t.-~orumlento de los a.."Cesos a 
la ciutbd, lo que afl'CU a la nlO\ilichd en el ire;i 

f.rl reladoo al problenu de finmdamicnto dd u-m;porte público, a ¡iJ.ftir de 1982 se 1¡;11di?J la anti~j de la 
nou ~cular, y en la actw.lidld no existe irn-ersión prh'lch debido a a lnscgurid.ul en j;¡ tefleflda. 

O!n cancterístio de la Cio<Ud es la ''irtu1l 11.&-ncia de innsporte masi\'O ÍCJTO\iario, lnromprensible ame b nete· 
sichd de tr.111.Sporte m1shu en la aetull fase meg:ilopolitana, que demanda !ll-niclo de cercanía. De aruenk> :a la Se
creuria de Comunicaciooes y Tr.11l5portc dd Estldo, se mimulJn )'l 1 O;¡¡¡~ de !>Obrt.oearga sobre las cJ.CmenS,re· 
giooales. 

Por otn p311e se ha subestimado la cap;icichd pott'IJCial de I;¡ lnfrAcstrnetur• ,;¡¡ )' del tn.nspone romo impul5l.lrcs 
del crecimiento urblOO, si bien es neccs;irio dour primtro de infrJL-:.tructur; )' ddinir ~U{"fnas dt: fin:incivniemo 
del des:trrollo, por d contrario. el pr¡,&iminio del :.enicio lrJ¡;n1ent1do ~Jl whículos (peseros) se asocia al crecí· 
miento indiscriminado i· ~ncn.liz;ulo de la pcrilerü 

L2 ;ulopción de una rtllt"\:I climen.~ión socio-epJcial ~~ sustt·ntJ rn luent-:s rnnhin~ l'<Onómicos. en plfti.:ul:ir en 12 
terciarización de la ciud:ld princip1I. al mismo tiempo que ~ c:>p:.i:ia!Jzw imit\Slriilmemr 5U:I ciud.ull.:s re¡:ion1lcs. 
ha c:ius3clo profundas modíficJciones rn 11 cstrueturJ urtun¡ trad1c10nll ) <kfimclo al tr..u1Spor.c como uoo de los 
principales estrocturJ.d()rcs del r:;p1cio mt•tro) nwppohtJno. 

En relación al cqui¡umiemo de niwl rt')'.iom.I. e:oste una marcath C011.:entr.1ci6n de scnicios en el DiS'.rito frucr.il y 
una dotación inferior a los mínimos normuivos en d faudo de Mélico, lo que sl·í1:i.lad.:1!1X'!l!C :;e mcnoona como 
causa de bueni parte úe lt.ti J1i{l\Ül\•entu:, <!e tn..'1-,¡)irtc cn1r1· :unhi' ('!llllLld;~ A pmir de los 5ismos de 1985 ~ 
percibe una tendencia a la dt...><oeonccntr.1ci6!1 de los :.t'f\1Cio;. <:s¡x·dahz:uius ) de orleter ¡:mcn.l h1ci1 las munici
pi~ mctropoliuno:s del Valle de México} hacia otro:; Ct'lltrns urhanc.s de la re¡:ión. l.o mismo hibria c .. -urrido un lk· 
ccnio antes con l;is insuwcioncs de l-<lucac16n supc:rior. 

P·: acuerdo con l'1 nomuti,id.ld 'igt•n!e. e:ti~w un nmcado sub-<.'ljt1ipamicnto en C.\ll"lt~:a.s ZO!ll.\ del ire.1 mctropo. 
ltt111a del Vlllc de Mé:Uco y entre ciud:uk-:> rt-p<.mak-:-.. l:n p.ut1cul.1r c:> notoria L1 c>Cl.<,CZ de :ire.15 \cri:lc$) de ¡:ran· 
des equiplffiicnt.oS rt>crC'lti\OS en el norte de la C.wd.id. 

En cuanto a lus usos del suelo. el problmu ma)or par• los municipios mrtropolitanos sigue sirnd.J ll ar2n~16n 
indiscríminadJ del :1rC3 urb1na. que p:t'6 de 57 mil hrctlrl·Js en 1985 a mis de (,() mil en 1992 l qiic amenaia 
ahora con ocupar impor1lílU'5 áreas d.r rie¡:o de alta prnd11cti\1cbd qut :;e rncurntr.in rn sus inmcdJ1cim1cs. L:is 
próxim2S conurbacioncs -al parecer ine,1ublc:s· ocurrir.In con Tcpo:rntl;in) Tl'.\COCO. 

El m'1delo de CSlfllCturaciún CÚ! la ciudld 5C hl.\l en cienos ejt'5 r.idiak-:5 de dc:•amillo, cl mi.\ din.lmiro es el que!>(' 
dirige a QucréW'O, el mis imett9J t".< el qt11· un~ la 7.oiu ~ktmpohllm de To!uc:a. y con mrnor fuenJ. ¡x·m i¡;¡1al
mentc irnponantcs. el eje llJCil el Ofient~ q11e conurh6 • 01ale-0 rn los SO i· a1m1Cl!ló la ¡m.':5i6n de<cle el ~ur siihrc el 
conglorncr.ulo de Texcoco y \anos murnc1p11r. ptoqurl10~ que conf1H"man su irl'a de influrnci• h:t\ll Tl'\~huac:ín. En 
el noroeste, la \Íl rcgio11al que conduce• ti1cotis Rornt'ro ha tenido un ¡;ran cn. .... 'imicnto qur poorü iníluir en rt 
poblamiento de \ílla del Carbón. 

El mayor problema de este modelo radial l':i que constituye áreas concentrad:t~ que ohstnrycn 11 cstni;:turJción de 
las áreas interiores. en particular de la 1iahli1d que urnde ;¡ conn·ntrar..c rn d com-dnr,, m \ÍJS 5in continuidad 
en el resto del territorio. lucra de la localizaci<ín de lns [,entms Rc¡:iotull':5 ~ktmpolitanos ¡Íropuc:;tos en el Plan Es· 
uul de Desarrollo llrb1no, p1r.i el Valle de Mé.\ico. 1.os mi~ desfasados wn los dd orirntc del :if't'c1 mcuupolitana. 

la tcrclarización de la economía ha cncontr.1tlo m 1~tos com-clort'S su mejor r.xprcsi6n urb;¡¡¡¡_ l.a l<.1'.·;di1aci(m de 
lus modernos centros comerciales coincide en ¡;nn nwd1da con los nticbi:; t•1bano.~ mi~ dinin11cti:;) l)ri¡:i11a masi· 
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\'OS procesos de sustllucl6n de usos del suelo, generalmente hiliucional por comerci:i.I y de set'\icios, que a su \el. 

redundan en 11 expulsión de b población loul. 

De :icuerdo con el esquema teórico de cuatro ekmentos • c01nunlciciones, redes, acthidldes y espacios ad:J~. 
en la Zona MetropoliU!ta del \'alle de México esto:; i.c eocuentroi dt:san.iculados y sobreput:Stos, lo que produce 
coogestlooamleruos rolldimos y disfunciooamiento de la llY!1rl5poli.s. 

Como resultado del anílisls de la estructura urbana y la room en que se orpnlu la producdón en el ienilllrio, rt'
sulu especialmente neasario 'l'1lonr las condidooes de \idl y sus repercusiones frente a las posibilícUdes de <lesz. 
rrollo; al respecto se pueden emitir dos concluslooes impcxuntes: 

En primer lugar, que la tendencia homogeneimlor.1 de implantación del marco urbano en el territorio se ha dld:> 
bajo marcadls sit112ci00t'S de difercrn:iación soci:i.I y territori:i.I que es neccs:i.rio rcs:i.lur. ¡>¡¡-¡¡esto, la medición de 
las \-:ltiables de \iliendl, senicios y educación permite inferir mejoras en las condiciones de s:ilud y de 1idl en se· 
ncr;iJ en los municipios con.'iOlidados desde el ¡xmto de 1isU productil'O, n:lacionad<:ls estn'(hunrme con el proces..1 
urbano, a diferencia de los que se c:i.r-JCl('riun coom emioc11t.ememc rura.les, que tendrían un indice de prioridld 
aho ¡nr.t su atenclón, debido a la falLt de aiodiciont-:s de 1itl.1 y de Sllud. indispcnsroles ¡nn dt-:sarrollarse; esie 
planteamiento podril 11<•.-;ir a una plíciahllción dci inili5ls a pirtir de un crit¡·rio t11lil\t"lltt:mmtt: urbano, sm ron· 
sider:ar elementos culturJle:; y producll'°' que ;iltcr;in est2.s COfl.~i&r.iciont,,;. 

En segundo lupr, es imprescindihlc a¡;r~Jr :1 h.s nri:lbles anlt'rion-:s la uior.ición sobre t~ rit-:s¡;o pott11c1al que 
significan los procesas industri1Je; y su impActu l1l d entDmo inr.wduto, sobre todn los de l:i indw.t.ria químio. qt>e 
en1r.1f12 efec1os muy :uhcrsos pm. lls con<l.iciones de 1idl de los tn.bljadon.:; de hs di~nta.~ plantas~· pm los h;. 
bit:llltt-s de los lugares contigtK6 S;1h1i conw!l.s e:\Ct'pci()(l(':), la industria químio en Mb.ico utiliza 11111 tecnoltY¡:il 
atrasada y proct-,;i.J:S abiertos que emiten al t•11WnKJ tmrn<!S. P.."'-':S ~ '"lf'Jrcs ,.l,.'i111ismo, se ~be que existe p<JCO con
trol sobre Jos ~hos y que !'Slü:S ~)íl de¡•lSit1J.~ a ciclo ahit·rto, o htt·n, son ,cnidos !linuauwHle ,¡I Jru;;¡¡· ¡:,. 
neral. 

Bajo estJ.S consider.i.cioH<-'Z. aquellas municipios que• li hll di~ critctio ulterior alC4nzan pcx::;i priorir!.ul p;ir¿ la ar· 
ción f.sulll de mc~Jrl de l1s coodJciones d.>.~ 1i<l.J de SIL\ hiliuntc:s, se n1cilt'fl priorit•nos en función de ll e...isten· 
cía de fíbric:i.s pcligrnsis en su temtorio. F.ntr~ dic.;~ cncuenlr.1./1 Entcpec (con 28 planta.~ químir:is), lhlnepan· 
tia (25), Naucalpan (15). Cuautitlln (con 7, de Jl..\ c111lt-:s una es ain.'\itlcn.w tli.· altísimo m,,;.~o), Tullnlin (6), fü¡. 
)1lCa Hgo. (5) y lluchuctoca {I). 

los r,roc= económiro-sociale:; ~-territoriales que se han cb.irroll:ido umo en la ~ll'¡:alój°X}li~ wmo ro la 7.\1\)1 
han tenido Com<l contc:uo una fumu ('5pecifiu de orpni12ci611 ~xio-politica donde tbuCJ:IT en b 2ctualilil.d tr"é. 
tipos de elementos: los coofüctos qur s11ry,N1 21 intrrior de la l&¡:ic2 que ~ustcnu el dt'S:tITOllo económico y urban.i: 
los diferentes actores qu~ se ifl\Dlocr•n en su dc<ph!'¡:ue l' ampli1ción; y por tihimo, los dJf1'H'ntcs intt~ que CI· 
r.icteriun a cad.1 uno de los 2ctrITT~i llt'l l!t'S~.m¡ilo t'(or1<ímiro) ~i•I. 

En cuanto :i.I primer ell'mcnto, es lll'('"'JriiJ an¡li;ar el conflicto en rda\i1in a la i~ca qui· lo ~'t'lll'r•. y.1 que ult'$ 
conflictos no responden a una sol2 lb¡;ica sino qu~ t~u~cn rrniltipl~ faccti' opue:>ta.~ t·ntrc :c-i ¡i..ir tl1krcnc1.1 de ohw· 
tims r per.;pccti1·;is. 

E_n p~mef Jugar, los ¡;11po:1 que prntt'Stan Slln de tn-:s tipcl'.i: los que se adhil'fcn a los intcre;..':S que buscan ll o.iian· 
stón irregular, que tnunfa sohf1· la fonna rn que concihcn d crecimiento kis promotores inmohiharilis, los propi~ 
promotores y los que pmmuC\en la cxpan.'>16n ciambün:i. 

En segundo, el conflicto sur~c lllnbién en cst.r:ltos tic la cl.15e media con las a.-;ociacioncs dr rc:;itlrntcs que cnfrm· 
u.n una nt1C"1-a_rugna pan ¡;t"Süonar el crtoeimicnto urb:mo ante su nc¡::itiva a coc.~stlr con IC\\ ~rupos de mcnon.,. 
recursos. l'or ultimo, h•r también un coníllcto tlrmro de la le¡;alidltl, cuando a falta lle n~pucsta :1. las nrccsit\Jde
de expansión de la pohlaci<\n ll planificación se cnfrt·nu :a una .sit1mi6n de dc:scr(·dito anu~ los pobl;idom;. 
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Los municipios mis confiicth-os en orden decreciente son Eatepec, Chirn;ilhuacin, Lxtapaluci, Cuautltlin lzcalli, 
Tultltlin, N10alpan y Atiupin, donde coincide ll mayor presión de ub.mión y ert'Cimiento dt..'111o¡;ráfico aJ none de 
laZ\MI. 

Desua el hecho de que el 37% de los ~nfii.ctoS surge~ cue1iones de infracscructura .. bisicamcmc hi~~lica; l."l 
24% por dem:inclas de doución de eqmp11111e1110 (eduaaón y abasto) )' senmos municipales, y sólo el 18% se re· 
6ere a problemas de ocupación del sudo (Cuadro 13). 

Entre los actoreS existe 1m espectro ltlll)' 21Tlplio de demandl!lte:S, etl~ los que desu.c::ul demand.mteS de nut\'OS 
asentantlemos, comunidades agr:irias, promotore; dandestinos, promotores prh;idos, quienes buscan vilien<h au
togcstionari:i. :ullc Instancias p1iblicas de \i,iemh, t1C. 

Al analizar l:i. tendencia gener.il de este orden de dt-tn211d.ls es pcn:ep'.iblc el conflicto entre ti modelo inerclal de 
e:qnnsión urbma, que es Irregular, y un modelo n1;11l:ll', Institucional. El ronlr.l!>te l-.idenci• la rontr.uiiedón entre 
la llam:uil promoción pública y 11 pril·Jch, así como un1 seg11nd.J contr.u~cción entre lns imert-scs que rnoth-.n a 
dichoo actores. Lll tendencia a propiciu el crecimiento urblJ10 :,e opone a la dt· los ¡;ru¡x.is que esún por el romrol y 
congelamienio de lo que pretende modHiru b gnn ciud:ul 

Surge entonces una preguntl: ¿Quién n.ogub la cwd.Jd) 

Diferentes Instancias ¡r.uticipm en la org1niz:1.ción de la ¡;e;t1ón urb;utl. t::11xidcr local. que c;ida dil tiene mayor in
cidencia en ll decisión de acciones concn.ü~ suíre limiuntes debido i !>U itic2pJc1d;id Konórnic;i de gestión y a que 
requiere de ml)Uf centr.ilismo eo relación a b DL'pc:mlenciJ que re..úi1'1 ohrJ.S. l1C. E.sto implicl una indefinición 
entre jQS espacios dt• üli-..:ili1ción de inten:ses en conflicto. Se l'l'!JUICf\'.lt nut'\·1s fomt:lS de ¡:t:Stión qttt: ha¡;:¡n com· 
patibles las necesid.ules de desccntnlización polític;i )' 11 de democnc11 t11 rl nin-! local. 

Dentro del m:irco institucional l':sta indefinimin :.e llllJUÍlt~-u tn ll cumci• J.: un.1 l<)¡J•J p.iu cnr:ce:ur lo.~ dile· 
mas existentes entre la Fcd<•ración. el Distrito f'ed1:nl. y d l:'1l<lf1 <k Mt\Jco llnJ lú¡:icl ql1e ticndl a coord.iiu.r en 
una escala mayor los problem:L~ existentes en la ictual ciucbd) qi;e n:hi.o;an por mucho rl árnb:to de la dd1mit:món 
aClual del territorio y alcalllln !!SC:l.l;i me¡:alopol1wu. 

No existe una coordin:ición metropolil2nJ que en¡;Jobc 11 probkn¡jt:c..i temtnml. ¡ l'('!\ll' de rontlr ron problc'lltas 
comunes como el del agua. el tr1mpone. el ;unhientc, l'IC .. 1~>r ti ct~nrmn. lns 1)\11tWnienltts llt•ntk·n a ri:s¡1011der 
a lógicas localisu.s que se¡:menun !Js íuncioncs ) los iJL,!rumcntcr; n.¡:uladon.,. dd dcsam1lln urbmo, y que son 
orientados de acu;:rdo con int~f'.:!>CS p.1niculan:s en c;id.! una de l;¡s 1.o:us. 

Como rasgos generales de la plancación urbam a nivel csuti.I se han 1dt~Hific2do los siguientes: 

• 1. La plJOcación urbana se aracttriza como un si5h"llll articul2do pnncipalmcntc en términos de la regul:i· 
ción de los usos y IJ.s deosídldto:; de ocupadcín del suelo, 

• 2. La 'inculaci611 t11trc fl');lllJciún) rnm¡•)11t1111:s t:slnKll1r,¡.J..i;C5 del c:;p•cio ;ipart'CC rcsuc!t1 en cl pl:mo 
nonnati\o mis que en el 01xnti\o; 

• 3. Se prhilcgian más los rncc2nisrnos de control dr! crL'Ctntiento de la 7~\WM que los de promoción del mismo; 

• 4. La pllílcación no orienta la produccíc\n de infrJcslmClurJ. ~ino que 6ta es dctcnninada por decisiont.-s ios· 
titucionales sectori1le;; 

• 5. La coordinación entre la plancación y los senicios liC lll-.·a a cabo a nivel dr. la gestión~· no de la planeación. 

• 6. El sistema de plancación no contiene suficientes elementos \inculadorl":i con los S{'(torcs de impacto directo 
eo el desarrollo urbano. 
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F.mre los Instrumentos de la plwe2ción pl"l.'domlnan los que se relacionan con los U50S del suelo sobre los que CS· 
truetu~ el espacio urb2no. Actúan m~ como instrumentos de gestión que de planeaclón; la plwe<1ci6n sectorial)' 
ta territorial esún desarticulad.u. u pl3.11C2ción territorial es induciib hacia Ja resolución de problemu m~ que a 
la tom'f.llienda de anticiparlos y l'\iurlos; entre los problema.~ que enírenu pn-domlnan los Inherentes a la regula· 

. rizadón que si se resuelve en un lugar no e-.iu que se n'¡>(Oduza a rsala global; por úhlmo, no ex.isll.'íl disposiúms 
destlnados a regular, planear y pror!IOl'ef' las rescm.s tenitomles nl a propiciar que ésus se urbmicen. 
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Cuadros y gráficas 
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1900-1910 

1910-1920 
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1940-1950 

1950-1960 

1960-1970 

1970-1980 

1980-1990 

Cuadro 1 

PROCESOS DE POBLAMIENTO 1900-1990 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS CONURBADOS 

POS. !..'RB. SUP.URB. DENSIDAD POB.URB SUP. URB DENSIDAD .,. % Hob./Ha % % Hab./Ha 

2.02 3.90 105.82 

3.87 1.54 132. 71 

S.48 6.38 121.65 
4.60 3.16 139.99 

6.56 6.94 135.05 

5.13 4.82 139.16 25.37 

3.60 2.86 149.54 22.10 6.62 96.42 

0.96 2.51 128.39 10.29 9.65 104.28 

0.26 1.33 115.45 2.92 4.76 87.15 

ZMVM 

POB.URB SUP. URB 

% % 

2.02 3.90 

3.67 1.54 

5.46 6.38 

4.60 3.16 

6.66 7.43 

5.55 G.94 

5.52 3.79 

3.61 5.03 

1.66 2.97 

DENSIDAD 

Hab./Hn 

105.82 

132.71 

121.85 

139.99 

130.33 

114.32 

134.94 

117.80 

90.00 
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ESTADOS 

DISTRITO FEDERAL 

HIDALGO 

ME.XICO 

MORE LOS 

PUEBLA 

TlAXCALA 

TOTAL 

TOTAL NACIONAL 

Cuadro2 

POBLACION DE LA MEGALOPOUS DEL CENTRO DEL PAIS 1970-1990. 

1970 %DEL 1980 %DEL 

NACIONAL NACIONAL 

6.874, 165 13.55 8,024.498 12.00 

259.624 0.51 357,461 0.53 

3,285.288 6.48 6,044,871 9.04 

382.052 0.75 616,600 0.92 

896.266 1.n 1.342,305 2.00 

319,850 0.63 456,729 0.68 

12,017,265 23.70 16,842.464 25.19 

50,695.000 100.00 . 66,847,000 100.00 

F""'*: QMdto l OC. X y Xl C..-.00 °"""'-'" <M ~y IM4nda. INEOl IMdoo. IG70, l9ll0. l!KIO. 

1900 "ºª NAC10NAL 

8,235,744 10.13 

479,740 0.59 

8,973.925 11.04 
81(,337 1.00 

1,689,789 2.07 

629,885 o..n 

20.823.420 25.62 

81.249,645 100.00 

Niu: En 19ll0ooc.,.,i¡¡;o lacif-a..,,,..,, po<~ ~; olleciot do oom.:cl6n lu6 do OSTTmenel filado do WxtooydtO.~ 111110.F. 



Cuadro3 

CRECIMIENTO TOTAL. NATURAL Y MIGRATORIO DE LA REGION CENTRO 
( 1980-1990) 

ESTADOS CRECIMIENTO 

DISTRITO FEDERAL 

HIDALGO 

MEXJCO 

MORELOS 

PUEBLA 

Tt.AXCALA 

TOTAL 

A • 20 PJ.an lltglon.al M~ropolltano dd V1.lk dr Mhlco 

TOTAL 

211,246 

122.279 

2,929,054 

197,737 

347,484 

176,156 

3,980,956 

ABSOLUTOS 

CRECIMIENTO CRECIMIENTO 

NATURAL MIGRATORIO 

1,723,585 (1,512,339) 

115,115 7,164 

1,509,389 1,419,665 

193,892 3,845 

422,977 (75,493) 

162.992 10,164 

4,127.950 (146,994) 



c...dro• 

ZOW. ME"TROPOUTANA DEL VAi.LE 0E MEXJCO 1970-1090 

D.F JMUNICU'IOS EDO. 0€ PO!llAOON POel).CJON POBLADON TASA TASA TASA 

MEXICO 11170 1800 lllGO ~ ~ 70-GO 

TOTAL D.F. 8.574,1115 11,024,498 11~7« 1.41~1 0.2GS3!1 0.-12 

TOTAL '51 MUNICIPIOS 2.3!>11.«1 •.~7.341 7,2&8,747 0.03e.$0 4.0G443 !!.~ 

ACOUMN :!0,0&4 28,367 43.276 2 9l010 4 317!.2 3 ro.15 

AMECAMECA 21.- 27.757 36.l:?I 22n:Jn 2 74795 2.~!14 

"1'"1(.CO 9.41111 13.!IOO 111.!IOO 3 417« J.22030 J.3.."'J27 

ATENCO 10.010 U.412 21.219 2!>6179 3~17 3"363 

ATIZ.>PAN DE 'Z.AAAOOZA + «.322 1n.5J2 315.1112 13~50 5~9 9.767"0 

ATl..AUTLA 11,831 u.7~ 1e.r..J 2 1 ~702 2!-61~ 2.l'.>319 

AXAPUSCO 9.2Sa ID.71!! 15.80J • 1.41757 J 97127 211!>!)'..oO 

AYM'ANGO 2.263 2,QI •.Z~ 1 422"7 • 014(..5 3.1:!072 

CHALCO+ .... 50 118,llll 2!12.~ .. 91!.67 1• 48276 056309 
CHIAUT\.A 7.266 9.3<'0 1'.7~ 2 .c1z13 ·= ;¡~ 

CH'oCOi..OAPAN + e.7!iV 24.011 57 ,30(; G 60e~I e= 9.3~ 

CHICONCVAC 0.39? 9.1161 1•.170 1 671(.,') J5en• 2~ 

CHllAALHUACAN + 19.- 5"~ 2 .. 2.317 D 7~42i 1~ 3JtC1 12 «067 
CO.O.CALCO+ 13,107 115.•!IG 1:12.06.2 1021~ 58'405 1~.1nru 

COCOTm.A~ •.9'00 tt.m 11.C>el! ~ (..MlJ ;!.C>G.3.9? 2;i.e.. ...... 
COYOTEPEC 8,1188 11.Jn 2•.•51 6~.166 3 4!l0$3 5 Oll(.9 

CUAUTTTWI+ 41,!!.t: J.4.~7 ....,,MS ·I 1).5107 3 40013 0~57 

CUAUTTTlAN IZCALU • 1!.2,!l;'O .1<1:1.750 1.n.370 o OC(JOO 

ECATEPEC+ 216,406 6&,f.\J7 1.2111. 135 112$453 5 o.3.."05 e W1<7 
ECATZmoo J.!l..17 J.875 5.00.S 06125:1 • 137('6 ~.~G.98 

HLJEHUETOCA 7,0511 e.704 ~.!l.."11 OMno 11 014~1 5 'l'!>a!){I 
HUEYPOXTlA 15,153 16,931 26.1811 1 07412 ""56~ 2nll..'5 
HutXOVllUCAN + JJ.~7 61J.5P9 131,11<'6 6~· 6 c.&810 6111657 
ISJORO FABELA J.444 5,lllO •.10101 
IZTAPALU'"-.A+ 36,722 6/J,J.47 137,357 60.."68? 7.13all<! 6~ 

JALTENCO •,738 e.t!llll Z,A.'1.' 3~1 122:1692 7.8.~ 
JILQTZJNOO 4.NO 5.53!! 2 5e"'6 •.902~ 

JUCHfTEPEC 8,Xll 11.«0 14.270 3.113'2 2~76 2.6~ 

(~ .. ) 
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Cuedro4 

ZONA t.IETROPOUT~ OCL \IAU.E OC l.IO:ICO 11170-11)!)() 

•-> 
D.F .JMUNICIPJOS eoo. POtllACION POOlACION POOlAOON TASA TASA TAS.A 

OEMEXICO 1970 llileO 1900 70-M llO-GO 70-90 

V.PAZ+ ~ 117,284 l:M,7ll2 9.671611 C.44146 7.11568 

t.lELCHOll OCAMPO 10,aJ.C 15.7'Q2 26.115-1 3.~13 5.157116 4.35319 

NAIJCAU'AN+ 3112. l&C &<o.!500 TeG,!.51 501~1 2 00'.A"/ 3.Sll'JÓ4 

NEXTl.Al.PAN 4,X.O 6,478 10,&W 3.113780 5~1 

··~ 
NEZAHUAl.COVOT\.+ ~.~ 1.1n~ ·~.115 6~ 01111166 3 ll390!1 

N1COlAS ROMERO+ C7,ro4 91!.679 1&4,1)4 7.11~ 63!.a37 6 74162 

NOPALTEPEC 2.MI 3.4'0 5~ 2.CllJn ·-~ 3.32646 

OTUMBA 12.:MO 12,7311 ~1.e.J..t 02\IOOI 5 51142 2~ 

O..""UM!l.A. 11,02'6 16.IWY.> 1e.O"-><? 4 ,,257 067078 2•~ 

PAPALOTLA 1,064 ·-~ 2,31!7 J .. 751 4:w515 3.90176 

S.M. OE LAS PIAAMIOES 7.2•2 9.313 t3.~ 24:)(,'¡() J &C1!15 311g1e 

TECAMAC+ 20,88:? 73,&48 123.218 12-~J 523406 e.63644 

TEMAMATLJ- 2.4:?1 3,:"15 5.:lM 21'\lZI 5~ 3~ 

TEMASCALAPA 8.~ 11,141: 10.0'.19 2 llléill 5~ 3eo:J1611 

TENANGO DEL AIRE J,t.00 7.MJ 6~7 7231-l!) ~04441 2 7oe.3.J 

TEOlOYIJCAN 15.•n ~.:312 .,.~..e .e n0015 516'S"I • !iolll43 

TEOTIHUACAN 16.:ISl ;>t;,457 :>0,4'16 .\70'~ 1 44e16 3.11e.."11 

TEPE1UOXTOC 1,0(.<) 8.N5 16,1::-0 Z.11700 (\ 10010 4100ll 

TEPET\.!XPA 8,216 8.1»5 12.~7 o !1ZZ! l~"ll 2.1~ 

TEPOTZorv.N 21,'Xlé! 2.l,787 lll,647 o 71>(>40 5.~7 :Z!i<'~7 

TEOU!SOUtAC 10.276 •l.~~ 20,Tll-< < 710(A • 3'°15 3.~ 

TEXCOCO 65.6."'8 112.916 140.3GO J 36945 41.ZtT.?5 3 76/X,9 

TEZ~ •.770 6.W 12.41(. JZ"'~~ 6 :.X..01 •.751l..""O 

TV.l.MANALCO 20,l\.">5 ~.901 3."l.I)(µ l !.67 ... ~ 100022 2.3.."6'J< 

T\.1'l.NEPANTl.A + 3G6.9J5 MJ.on 102.ec1 6C:t!M o :."l063 3 2.314e 

TULTEPEC 11,400 ;'0, 110 •T.3..""'3 5 43769 87~ 7 ()4<Q9 

TUL T1T1..AN + $2.317 1:20. 100 246.46-4 8 OG%1 7.~ ..... 7.71371 

\ltU.A DEL CAASOl'I 16.1!.!I 17,11(.Q 27.:18-3 097& .. ~ •=90 
ZUMPANGO 36.105 <l5,t13 71.413 z 157~ • ~O!>S• 3 311146 

ECO.DE 'ilOALGO 

TTZAVUCA a.703 18,o&$4 30~ 6.1~1 6,24t« e.~ 

TOTALES 9,27UOQ 12.9&4$1 15.Mol,7&4 3.~106 1.llG070 2..~4 

A· 1l Pl.aa Rcglonsl M<1ropoUiano del Vallt dt Mhlco 



CU>.OR05 

PARTlClPAClON DE LA REGION CENTRO EN EL PIB CON RESPECTO AL NAOONAI. 

MIUONES DE PESOS CONSTANTES 

1rr70 11m lllCIO 11111$ ·-
DISTRITO FEDERAL 650.~7.00 &411. 781! 00 1.1:111.14900 1.347,333.00 1.334.1811.00 

MEXICO 203,367.00 332.01000 490.~1.00 ~.oe'.600 519,~.ocS 

PUEBLA 76,5:58.00 104,378.00 145,462.00 1!>4,!'>QOO 1:.0,!131.00 

HtOALGO 31,513 00 43.1135.00 C7,811.00 63.m.oo 61,73500 

MORELOS :?S.47'11.00 35.IY..>2.00 49.4Tll 00 49,219.00 49.M.OO 

TlAXCAl.A 9,412.00 15,nooo :.'0.~00 3.3,f.41.00 3'.1&3.00 

SUBTOTAL 1196,1!76.00 1,378,74000 1,000,007.00 2. 1 7A,!u.. 00 2.14(;,257.00 

RESTO DE LAS ENTlOAOES 1,J6:!,315.00 1,560.110.00 2.5G9,091.00 ~.741,Y.)1100 2.710.~00 

TOTAL NACIONAL 2.3~,1191.00 3.2311,SS.CHIO 4.470,078.00 4.111u.m.oo 4.857,21 G.00 

PAmlCIPACION POACENT\JAL 

DISTRITO FEDERAL VET 2!1.14 2:524 V~ 77.4t 

MEXJCO 8.G2 10.25 IO.D7 10.n l:J.68 

P\JEBlA 3~ 322 3.25 3.14 3.10 

HlOAl.OO 1.34 1.35 IS/ 1.30 127 

11.-0RaOS 1.08 1.11 1.0S 1.00 1.00 

Tl.AXCAl.A 0.40 0.4~ 0.46 0.68 0.68 

SUBTOTAL 42..25 42.57 '2.53 442! 44.111 

RESTO DE LAS ENTIUADES 57.75 ~-43 ~.47 55.72 5:1.81 

TOT N.. NACIONAL 100.00 100.00 100,00 100.00 10000 

Dlai:n6nlco lntr¡:rado A • lJ 



Cuadro6 

CRECIMIENTO TOTAL NATURAL Y MIGRATORIO DE lA REGION CENTRO 

(1080-1990) 

ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL PRJMAAIO SECUNDARIO TERCIARIO DESOCUPADOS 

DISTRITO FEDERAL 2.50 ·21.04 -4.14 8.75 14.96 

HIDALGO 2.03 -3.86 4.63 1.30 19.47 

MEXICO 0.26 ·1.11 5.11 ·1.18 2024 

MORELOS 0.07 -0.24 6.71 ·2.92 19.33 

PUEBLA 1.71 -0.73 6.40 0.40 18.46 

TLAXCALA 1.54 ·1.59 7.12 -0.11 22.50 

SUBTOTAL 1.n -~l16 1.02 3.35 17.80 

RESTO NACIONAL 0.44 -0.01 5.73 -1.n 18.35 

TOTAL NACIONAL. 0.87 -0.73 3.71 -0.11 18.16 

A· 24 Pbn llteloaa1 Mruopolluaa d•I VaU• de Ml1k9 



CUADR07 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PIB POR 
SECTOR ECONOMICO DE LA Z.M.V.M. 1985 

MILLONES DE PESOS CONSTANTES 

MUNICIPIOS TOTAL PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Atizapan de Znmgoza 100.00 0.63 64.98 -34.38 

Coacaleo 100.00 1.28 43.64 54.88 

Cuautitlán 100.00 0.75 63.09 36.16 

Chalco 100.00 19.45 29.37 51.19 

Chlcoloapan 100.00 19.56 20.46 59.98 

Chimalhuacan 100.00 14.88 24.58 60.54 

Ecatepcc 100.00 0.38 74.22 25.39 

Huixquilucan 100.00 12.24 7.75 60.01 

lxtapaluca 100.00 4.50 78.61 16.89 

Naucalpan de Jul\rez 10000 0.15 60.10 39.75 

Nezahualcoyotl 100.00 0.96 20.02 79.02 

Nicolas Romero 10000 7.30 70.57 22.13 

La Paz 100.00 0.49 74.09 25.42 

Tecamac 100.00 10.80 66.88 22.32 

Tlalncpantla 100.00 0.06 73.92 2602 

Tultitlán 100.00 3.53 5.55 90.92 
Cuautitlan lzcalli 100.00 0.25 97.62 2.11 

Acolman 100.00 1.69 96.46 1.85 

AmP.ea.'lleca 100.00 18.98 60.48 20.54 

Apaxco 100.00 1.50 95.50 3.00 

Ateneo 100.00 49.30 4.96 45.74 

Allautla 100.00 93.87 0.56 5.57 

Axapusco 100.00 85.36 3.04 11.61 

Ayapango 100.00 95.51 0.00 4.49 

Chiautla 100.00 65.86 6.50 27.64 

Cocotitlán 100.00 74.97 2.72 22.31 

Coyote pee 100.00 49.84 4.26 45.90 
Ecatzingo 100.00 91.76 0.69 7.55 

Huehuetoca 100.00 2_1a 94.07 3.15 
Huexpox11a 100.00 90.63 2.66 6.71 
Jaltengo 100.00 n.n 12.63 9.60 
Juchitepcc 100.00 66.80 4.57 28.63 

(oontinú&. .. ) 
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CUAOR07 

PARTICIPACION PORCENTUAi. DEL PIB POR 

SECTOR ECONOMICO DE LA Z.M.V.M. 1985 

MILLONES DE PESOS CONSTANTES 
(continuación) 

MUNICIPIOS TOTAL PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Melchor Ocampo 100.00 20.42 45.25 34.33 
Nextlalp.an 100.00 75.60 1.44 22.97 
Nopnltepec 100.00 76.09 12.27 9.64 
Olurnba 100.00 59.91 5.61 24.48 
Ozurnba 100.00 49.91 10.11 39.9'8 
Papalotla 100.00 26.58 37.03 34.39 
S.M. de las Pirámides 1()0.00 5440 7.47 28.13 
Tcrnamatla 100.00 76.41 .0.74 22.33 
Temascalapa 100.00 91.96 1.96 6,07 
Tenango del Airo 100.00 74.91 2.64 22.45 
TeoloyucM 100.00 27.71 34.05 38.24 
Teolihuacan 100.00 11.75 61.15 27.1 
Tepetlaoxtoc 100.00 60.79 13.13 6.08 
Tepetfixpa 100.00 86.7 1.78 11.51 
Tepotzotlan 100.00 2., 1 62.72 15.17 
Tcqui!:qulac 100.00 f.S88 0.29 33.83 
Texcoco 100.00 506 75.32 . 19.62 
Tezayuca Hl0.00 58.65 16.95 24.21 
Tultepcc 100.00 14.01 56.44 29.56 
Zurnpango 100.00 19.10 4G.2 34.63 
SUB TOTAL 100.00 1.59 70.3 26.11 
Remo del Estado de México 100.00 17.12 62.52 20.35 

Total del Estado de México 100.00 4.91 68.64 26.45 

"'pr- do lllOO) 
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AGRICOLA DE RIEGO 

AGRICOLA DE TEMPORAL 

MATORRAL 

BOSQUE 

PE (PECUARIO) 

PI (PECUARIO) 

ZONA EROSIONADA 

ZONA INUNDADA 

ZONA URBANA 

ornosusos 

FUENTE: s;....,,. &!ll!M de WonnedOn. 

Q 

l = t 
2 
¡; 
~ 
i1 ... 
D 

> ... ... 

CuadroB 

USO DEL SUELO 1989 SU PAATICIPACION PARA LOS DISTRITOS, ZMVM Y ESTATAL 
(Hectáreas) 

DISTRITO % % DISTRITO % "' ZVMPANGO REG ESTATAL ro: coco REG ESTATAL ZMVM 

8,280.00 2.57 10.01 1,406.40 0.53 1.70 9,600.40 

143,612.60 44.62 18.82 83.586.50 31.74 10.95 227.199.10 

11,165.50 3.47 11.82 14,006.00 5.32 14.82 25,171.50 

35.381.70 10.99 5.75 77.392.90 29.39 12.59 112.774.60 

47,583.60 14.78 12.68 13.541.50 5.14 3.61 61.125.10 

598.50 0.19 27.86 419.80 0.16 19.54 1,018.30 

5,887.40 1.83 14.62 13,276.70 5.04 32.96 19,164.10 

3,948.30 1.23 57.94 992.40 0.38 14.56 4,940.70 

42,550 90 13 22 42.46 34,005.00 13.26 34.83 77,455.90 

19,491.90 6.06 14.18 19,584.60 7.44 14.25 39,076.S-0 

% " 
REG ESTATAL 

1.66 11.71 

38.82 29.78 

4.30 26.64 

19.27 18.34 

10.45 16.29 

0.17 47.40 

3.27 47.58 

0.84 72.50 

13.24 77.29 

6.68 28.43 



"l1PO DE USO 
Da.SUELO 

AGAICOLA 
1983 
1989 

AGRICOLA RIEGO 
1986 
1999 

AGRICOLA TEMPORAL 
1996 
1989 

PECUARIO 
1983 
1989 

PECUARIO EXTENSfVO 
1983 
1989 

PECUARIO lllITENSIVO 
1983 
1989 

FORESTAL 
1983 
1989 

BOSQUE 
1963 

(PROBOSQUE) 1990 

ZONA EROSIONADA 
1983 
1989 

ZONAS INUNDADAS 
1986 
1989 

ZONA URBANA 
1966 
1999 

omosusos 
1986 
1989 

Cuadro9 

CAMBIOS DE USO DEL SUELO ENTRE LOS DISTRITOS Y ZMVM 
(hoctAroas) 

DISTRITO 
TEXOOCO 

,; DE DISTRITO % DE % DE 
OIF. ZUMPANGO DIF. ZMVM OIF. ESTATAL 

97,962.9 
&4,992.9 -1326 

11,145.5 
1,406.4 -87.38 

164,510.6 
151,8926 

20,486.1 
8,2800 

79,954.8 135,336.3 
83,586.5 4.54 143,612.6 

14,124.7 40,4711 
11,956.8 -1535 31,U89 

13.651.3 
13,541.S 

273 s 

·224 

2.0610 

262.493.5 
-7.67 236,BBS.5 ·9.76 845,753.4 

31,6.:lt.6 133,550 5 
·59.58 9,6B6.4 -69.38 62.728 2 

215,291.1 735,655 9 
612 227,199.1 553 7&3,025.2 

54,595 e 
·21.75 43,625.7 ·20.09 335109 

52.241.4 
2395 61,125.1 17.01 375,313.B 

2.3SU 
4199 5351 598 5 ·71.24 1,018.3 -56.75 2.148.2 

93,244.7 
91,395.9 

82.054.6 

·1.9!! 

&3,070.0 -35 32 

6, 101.1 
13,276.7 117.61 

1,5&*.3 
~4 -36.56 

29,233.1 
34,905.0 

25.324.4 

19.40 

19,5&4.6 ·22.67 

1S2.129.5 58.8&4.B 
46,547.2 ·20.95 137,9'46..1 -9.32 :· 709,359.1 

40,173.0 

31,663.0 

6,068.9 

·21.18 

5,BB7.4 ·15.52 

4,531.9 
3,S48.3 

40,530.0 
42.550.9 

10,5883 
19,491.9 

·12.BB 

4.99 

&4.09 

6.096.2 .. 
4,940.i . :.,8~95 

7,43!1.7 
6,815.0 

68,602.5 69.763.1 
n,455.9 11.03 100,213.0 

35.912.7 
39;076.S 

80,935.6 
ae1 137,«s.9 

A.· 28 Plan R~lanal Mctropolluno cid Valle d< Mhlco 



CUADRO 10 

TIPOS DE DEIMNOAS DE lAS ()R(U.NIZACIONES POPULARES PVJil'EADAS A 
LA SOUOP DEL OOOIEflNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR MUN1Cl?10 

suao INFRAEST. EOU1P. OTROS TOTAL 
6~ 

ECATEPEC 28'0 42% 1,,. 17'1i. 10Cl'Jó (71) 

CH1MAlHUACAN 19'% 50'4 "' 2J% 10Cl'Jó (48) 

TULTTTLAN 6% ~ 23% "" 10Cl'Jó (35) 

CUAllTTn»l l 3% 31% 51% 15% 11)()'¡¡ (35) 

W.UCALPAN 31% 23"' llj'lo; 27% 1DCrl< r.~ 

ATIZAPAN 29% 57'o 51' 10'» 100% (211 

HVtxOUltUCAN 10% 33% 43% 14"' 1()1)l¡,; (21) 

LOS REYES LA PA1. 13" '""' 13" ~ 10()'>; (16) 

COACA!.CO ~5% 19% ~ 100'!!. (11) 

MCOl.AS ROMERO 36% . ~ ~ 100% (11) 

TLAUIEPAlffi.A 20% llO% 10% 10li. 100% (1111 

CHAl..CO . . - 11" 100!i 1111 

CHlCOlOAPAN 11'!1. 221' 22% ~ toen¡ 1111 

NEZAHUAl.COYOTL 25% . 501' ~ 100!' ja¡ 

TECAMAC 25-% 25'1' 12% 311% 100!!0 (81 

TOTAi. % 111% 39"' 2'2li; 21% 100% 
169) (162) (M) ¡al) pgo¡ 

• • 1 ~. 

' > 

Dla¡:n6sllco lnlt¡:rsdo A· l'J 
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B. Pronóstico 

l. Proyecciones demográficas 
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Proyecciones demográficas 

Consldcradoocs generales 

En este ap:uudo se presenun prll)·ecciones de ll población, \ulúmcnes tou.le:s, de la Megilópolis del C.entro del 
Ms, de ta Zon1 Metropoliun1 del Valle de Metico, y de las zonas m<:líopo!itmas de Pichuo, Toluta, Cuema\':IO· 
Cuautla )' Puebla·Til.u:::lla; el período de pro¡t-cción compfl'lldc el 12pso 1990-2020. 

El método cmple-.ldo ¡r.lr.l realizar l:is pro')ecdooes de población es el denominado Método de las C.omponentcs Dc
mogr:lficos. que consiste en Pf0ll.'CU1' el ni\'t.i de 11fl-cundid:u!,11 moruJid.lll )'la migr.ición. En l:i.s ~ecciones, la 
usa bruta de natalidad y la tasl brut:1 de tn(J(ulid.lll se obtil'l'.t-n como n:stJltado de l¡s e.suuctur.is IX>f' f'dld )' se:i.o 
i· lls probabllidldc:s de focundid!d )' rnortalidld utilíz;itbs en 11 pm)~ción. L:a diferencia entre ll u.si bn1ta de nl· 

ulidad y la u.~ bruta de moruhdld e:; iJ tl,'(;1 de cm::imien:o 111turJl de l1 ¡><.>hl1ción que reulu dr 14.s pro¡t'C:cio
ll<:S. La laS2 1oul de m'Cimienlo es b su1111de11 u.~:i de cn.-cimii:-nto natur.il mis 11 l:l.'>:.l de mi¡;r;ición supuesu en 
1 as pro;eccioncs. 

En las proyeo:iooes que aquí se pn:.."lenun se t:5Urmrnn li~ U.'\J.S dc cn.-cimit1110 natural ax1l0 re!>u!ud:'i de hipótesis 
de comporumicnln futuro de l:i ft-cund1d.ld) i. momlitild ri:-Jltz.ull.' ro prti,t..:CJO!ll~ demogrilic:i> a ni,cJ nacional 
y a ni,el de cntid:idcs fL-deritin.~ ('t"Jn:~! pnJ)t'\'.cion,.:; de IJ pobbci6n de Mb.ico )' de la.~ enl!dadt,,; Ít'<kr.iti,.as: 
l 980-201 O, lNEGl-CON,lj'(), M6ico. 1985 ) Pro)'('<"Ci.<111<'S de w l'vbL1liim de Móico, J'J[í<J-2025, W~APO. 1989). 

Las usas de migración supuCS1lS en la.~ pm,-t-cc;om~ se l!'itHTJUt\fl dt.• acutrúa 2 hip~r.:sis sobre cl futuro cornjlOJ'· 
urnicmo de e;u \"ari3blc, wman<lo en cucnt2 l:c. trndt-nci:i:. ol~J.>rvarus l1l d pYiodo 1970-19<)0. 

Se consideró que el periodo 1970-1980 rcílej:i.hl mqor li~ cwdJcíones p.l.r.I hm:r hi¡-ótcsis :;<:>llfe cl futuro COf'll[Xlf· · 

tamiemo de la mir,n.cioo debido a que el periodo l 9M· 1990 fut un ¡x11odo C:O)lintur.ll de crisis {Wnómica y en el 
que ocurrió el tem.'fl1o<o en la Ciudu.I de México, drcurisuncii\ que segunl'11Clllc n'¡XTCUticroo en 11 migr.¡ción ol>
sernda. 

Pan realizar las proyt'ttionc:; se con.,ideró como rckrrncia una PfU)'t'Ccitln de la población nacional. según hip6tc· 
sis de fecundidzd media. rt-:ilizada pir COS.\f'O en 1989 ). ;ictualil.;u.U ¡~r ·W~'>lín l'orr.is con dltClS de la población 
censal corregida en 1990 (\ta.<,(: cuadros 1 y 2 ). 

Corrección 2 la población c.cnsal de 1990 

Para real~zar (;1.5 pfU)t'Ccionc:; dcrno¡;rific:i:; qu(• 2q11í se pn~·nt:m, foe n=ario rom.-¡;ir la población cett.'41 de 
1990 debid.~ a problcmi~ de cobertura que se tnduct·n en una suhcnumer.icifln de(¡ población wis.iJ.i. 

Los.censos de pobl•ción de l ')úO, l 970 y 198Q fueron cOITI.'¡;idos en un 6.27%.6.71% )' 3.96% n.."'{X'Cti"•mcnll'. Es 
decir, se •gn:gó a la pobl•ción censada un porccnl:ije de población l¡:ual a l:i.s cifras mencionad.as (\'éa.-;c Pro'l'eccio· 
nes de la Población de Mé.i.ico) de l;c; entidades fcder.lti\-a.~: l 9!!0-2025. CONAJ'O.INF.GI, México, 19S5. ' 

La corrección a l:i.s cifra.~ Cl'l\Salcs de 1990 en esta.~ proyt'CCÍOIK'5 !OC estimó ffi un 3%, es di.'°ir,mcnor;, ll corrt'Ct'ión 
estimada en el censo de l 9BO.F-'u estimación se hi~a en cilculos rcllii2dos IX>!' cl autor rn cncucstJS de fecundi
dad rc:ilizadls en loc2liclades rurall'5 (,fa<;e A.. Porr.1s )' M2.dc los An¡:cll~ !'frez E11cuesta dr fmmdidad l" Sal11d 
,.,, ::011as rurales de Puebla y Oa:raca, 1991. Mf.\TAM.) • 



Por otra parte, debido a que el censo de 1990 se reilizó entre ti 12 l' el 16 de Mmo de 1990. fue necCS3Iio calculu 
12 población al 30 de junio de 1990 con 12 tasa de crecimiento obsen'l!ll entre 1980 )' 1990 l'l1 sus fecha.~ ceilSllcs. 
Los re1Jlt:ulos de csus correcciones se prescm:m en el cuadro l. 

Hipótesis de crecimiento natural 

Las l1S2S de crecimiento iutur,¡J supocsu.s en d período de proyrcción se l'S!inmon tomando en cuenta la e-.olución 
mis reciente observ2lia en los nh-des de kcundidad unto a nl\-cl nacional romo a nilt:I de las tres wnas metropoli
tanas mis gr:¡ndes del (Ws. esto es Cd. de México, Guadllljm y Mootc:rrey; es1o.S niveles se estimaron en la 
encuesu nacíon;il de reamdJd:ui )' s;ilud realiudl en 1987. 

Mediantl! estos nivclcs de fecundidad y los pro¡~udos p:ir¿ fl-ch:is n-cir1tte:i e-n pro¡Kciones demográlic:i.s se éstJ. 
maron !:is tasas de naulid:ul supuesus en la proyt"Ctión. Las tasa de morulictid 5e estim:uon :a partir de las proyec
ciones mis recientes de CONAP0, 1989 (op.cit.). 

Se hicieron das supuestos de Proyección: 1) el crecimie!llo natural en 11 Me¡;ilópolis del centro del p:ús )'en los S4 
municipios metropolil3.1lOS fuera mcnoc que el promedio nadon;il, y 2) que el cm:Jrniento n2turll <:n el Distrito fe. 
dcrll y en las zonas rn<.1ropoliuna.s de P-•chuo, Toluct, Cuem11~.Cuautla )" Puc-bla·TIU2cala fuera mis b3)o que 
en la Meg;ilópolis del centro dd !'-lis. la~ us1 suput"'tas se pre5enun en los cu1dros 2 2 9. 

tllpótcsis de migración 

Las hipótesis sobre el futuro comport.iJniento de la mi¡;rlción ~ e.ublt-cieron pua cada o.so p2í1icular. Se esuble
cieron tres esccn:uios: tclldcndal, alto y bJjo. 

Las hipótesis se esublecieron a plftir de las USJ.s ohse!'Yad:is en los períodos 1970· l 980 )" 1980-1990. 

Las US3S supuesta.~ se prt-:;enun en los cUJdros 3 :i 9. 

Resultados de las proyecciones 

De acuerdo a las tasas de crecimiento supue;tis en las prO)t'Cciones s.e ob1micron los siguientes result.ulos: 

1. La mtog;ilópolis del cemro dd pals, que incl~c la población del D.F. 1· p;ute de ll po1>12ción de los csudils de lli· 
d;ilgo, México. Mort'los. Puebl;a )" ni,cala. tendrá en cl año 2000, en el e"Ceiurio trndMcial 26'7·14.867 h.)' en el 
año 201 O, se alcamará la cifra de 31'5l2,Mi7 h. (cuadro 1 O). E.n el =rnmo alto. alc;miaril la cifra de 34'987,129 
h., y en el bJjo, una población de 29'999.492 h. (cuJdro 1 O). 

2. La población del Distrito Federal, en el csc.cnJTio trndcnc1al, tcndr.i 8'6(i0,707 h. en cl :IÍIO 2000 y 8'853.139 h. 
en el año 2010. En el ~cnario alto. alcamm la cifn de 9·1i;.1J96 h. en el año 2000 "9'789.~18 h. en el año 
2010 en el csccnJrio bajo, la ¡x1blaci611 cid D F. lll'j;lria a 8'379.665 h. en d aiw 2000 \ 8"312,868 h. en el a:io 
2010 (cuadro 11). · 

3. Los 57 municipios comirlmlos dd F.~tJcln de Mrxicn junto cnn d municipio dt· Ti7l!11Cl en el estado de llid:il¡:o 
que coofonnan con el D.F. la zona rnctro¡xilita11a dd \'allc de Móico. tcndrian en d f:'CC!lllio tendencia!. la CJfn de 
10'800,718 h .. en el afio 2000. )" ll cifn de 1~'319.169 h. en el año 2010. F.n el c:;cenano alto, la cifr• de población 
de los 57 mumc1p1os conurbados llc¡;ará a 11 2(18.442 h. en el 2110 2000 y a l 5'380,739 h. en d afio 201 o. en el l'S· 
cenaría bajo se tendrán 9'878, 7(i0 h. en el aim 2000 y l l '92t612 h. en el :1i10 201 O (cuadro 12). 

Sumando las pro¡·ccciones proyectatLis, tn los clistintn.'i :uios )" c:>Q.'!larios del 0.F. y de los 57 municipios conurba· 
dos del F.do. de Mé:t.ko !! lliclal¡;o se obtiene la poblaci6n proyccuda total de la zona mctropolit:ma del Valle de 
México. /..\í, en el =enano tendencia! se llt¡,aria a una pohl:tción del 9'161.425 h. en el afio 2000 )'de 23'172JOS 
h. en el allo 20 l O. (Cuadros 11 ) 12). · 
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4. La zon2 metropOliun2 de Pachuca. en el escenl!io tcndcnci¡J, alcanzaría f:i cifn de 293.415 h. m rJ :úio 2000 l 
de 367,611 h. en l~ aflo 2010. (Cu1dro 13). 

s. u zona metropollt.1112 de Toluca, en el escenario IC1ldenci21, llegarfa a un:i población de l '6H.769 h. en el alío 
2000 y de 2'213.381 h. en el año 2010. (Cu2dro 14). 

6. w zon15 metropoliwus de Cuiutla y CuemMO junw, lelldrian en el escenario tendeocial una población de 
967,516 h. en el afio 2000 y del '179.906 h. en d ll\o 2010 (cuadro 15). 

7. w zon:is meuupoliwus de Puebla y 11;uc:ala junlaS, tcrnlrian cn el =uno tendencia!, una ¡JOblacióo de 
2'339,214 h. en el al\o 2000 y de 2'820,886 h. en d 21'\o 2010 (cu;ulro 16). 

8. u proporción de ll pobllción de fl mt'g21opolis del ceniro del país con res¡x.-ao a la población na.ciooal, en la 
proyt.oeción demogr.lfiC3, seguiría b iendencia ob.5en-ada eii d periodo 1970-1990. Así, en sí en 1990, la población 
de la megalópolis representó 25.64% con reiJll'CUl a la pobt2ción nacional, cn el año 2000 represenwi2 26.19% en 
el escenario tendencl21, y 26.62% en el año 2010 ro cl mismo escenario. (Ctw.lrus l, 2, 10, 17 y griliCl 1). 

9. Dentro de la meg2t6polis del centro del p2is, se okul:uon IJs proporciooes de población que represenurin lJ 
zona metropoliuna del \'alfe de Mé.'lico (57 municipios conurbados), el D.F.. y las zon;is metropoliun;is de Pachuca. 
Tofuca, Cuema,·aca.Cuautll )"l'ucbla-11a.'c;ila, en la; ai\us de prorecciéin ¡un los oo.11arias te11de11cial, alto y bajo. 
(Cuadros 18, 19 y 20, y gr.iliC25 11, 111y1\). 

~ .... -~ ·- ., .... -
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Pronóstico 

Proyecciones demográficas 

Cuadros y gráficas 





1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

Cuadro 1 

POBLACION CENSADA Y POBLACION CORREGIDA EN 1990; 
REPUBUCA MEXICANA Y MEGALOPOUS DEL CENTRO DEL PAIS. 

ITEMS POB~CION CENSADA El POBLAClON CORREGIDA 
15 DE MARZO DE 1990. Al30-'v1-1990. 

República Mexicana 81,249,645 84,174,953 

Megalópolis del 
Centro del Pals. 20,823,420 21,584,105 

Distrito Federal. 8,235,744 0,489.384 

57 Municipios 
Metropolitanos del 7,297,758 7,605,240 
Estado de México. 

Zona Metropolitana 214,493 223,047 
do Pachuca 

Zona Metropolitana 1,088,582 1,135,332 
de Toluca. 

Zona Metropolitana 549,990 571,390 
do Cucrnavaca. 

Zona Metropolitana 199,696 207.270 
de Cuautla 

Zona Metropolrtar1a 1,441,009 1,495.164 
de Puebla 

Zona Metropolitana 359,295 373,742 
de Tlaxc.ala. 

Resto do la 1,478,329 1,526,768 
Megalópolis. 

Fuentes: XI Censo General do Población y Vrvionda, 1990, INEGI, 1992. 

NOTA: So corrigió Ja poblllción con un 3% por p<obablo sub-onumoración y se proyoctó al 30.VJ.1990. 



Cuodro2 

PROYECCION DEMOGRAFICA DE lA POBlACION 
DE LA REPUBUCA MEXICANA 

HIPOTESIS DE FECUNDIDAD MEDIA 

AAOS POBLACION 

1990 64,174,953 

2000 102, 100,327 

2010 118,381, 170 

2020 132.590,095 
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TASAS DE CRECIMIENTO 
TOTAL(%) 
(Anunf) 

1.95 

1.49 

1.15 



PERIODO 

1990·2000 

2000-2010 

2010-2020 

PERIODO 

1990-2000 

2000.2010 

2010-2020 

Cuadro3 

PROYECCION OEMOGRAFICA DE LA MEGALOPOUS 
OEt CENTRO DEL PAJS. TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 

(57 MUNICIPIOS METROPOLITANOS) 

HIPOTEStS DE CRECIMIENTO 

TASAS DE TASAS DE MIGRACION (%} 

CRECIMIENTO 
NATURA1.(%) TENOENC!AL ALTO 

1.sn 0.59 1.18 

1.364 0.29 0.77 

1.151 0.14 0.50 

Cuadfo4 

PROYECCION OEMOGRAFICA DE LA ZONA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 

(57 MUNICIPIOS METROPOLITANOS) 

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO 
(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL%} 

TASAS DE TASAS DE MIGRACION (%) 
CRECIMIENTO 
NATURAL{%) TENDENCIAL ALTO 

1.57 2.00 2.44 

1.36 1.50 f.00 

1.15 0.75 

BAJO 

0.30 

0.15 

0.07 

SAJO• 

1.oa·. 
·'. 

,d0.54' 
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PERIODO 

1990-2000 

2000-2010 

2010-2020 

PERIODO 

1990-2000 

200().2010 

2010-2020 

Cuadro 5 

PROYECCION DEMOGRAFICA DEL DISTRITO FEDERAL 

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO 
(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL%) 

TASAS DE TASAS DE MIGAACtON (%) 
CRECIMIENTO 

NATURAL{%) TENDENCIAL ALTO 

1.37 ·1.17 .0.58 

1.22 -1.00 -0.58 

1.07 -0.82 -0.58 

Cuadro6 

PROYECCION DEMOGAAFICA DE LA ZONA 
METAOPOUTANf, DE PACHUCA 

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO 
(TASAS Dé: CRECIMIENTO ANUAL%) 

TASAS DE TASAS DE t.llGRACION ('") 
CRECIMIENTO 
NATURAL(%) TENDENCIAl All'O 

1.37 1.41 2.00 

1.22 1.06 1.50 

1.07 0.53 0.75 

12 • Pbn lltg~nal Mt1ropollt.1no del \'ali• d• Mhlco 

BAJO 

-1.50 

·1.30 

-1.10 

BAJO 

1.00 

0.75 

0.37 



PERIODO 

199().2000 

2000·2010 

2010.2020 

PERIODO 

1990.2000 

2000-2010 

2010.2020 

Cuadro7 

PROYECCION DEMOGRAFICA DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE TOLUCA. 

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO 
(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL") 

TASAS DE TASAS DE MIGRACION (%) 
CRECIMIENTO 
NATURAL(%) TENDENClAL ALTO 

1.37 2..40 3.00 

1.22 1.80 2.25 

1.07 0.90 1.12 

Cuadro 8 

PROYECCION OEMOGRAFICA DE LAS ZONAS 
METROPOUT ANAS CUERNAVACA-CUAUTtA 

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO 
(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL%) 

TASAS DE TASAS DE MIGRACION (%) 
CRECIMIENTO 
NATURAL(%) TENDENCIAL ALTO 

1.37 0.92 1.20 

1.22 0.69 0.92 

1.07 0.34 0.69 
·. 

BAJO 

1.80 

1.35 

0.67 

BAJO 

0.69 

0.34 º· 

. 
0.17 

·. 



PERIODO 

1990-2000 

2000-2010 

2010-2020 

Cuadro 9 

PROYECCION DEMOGRAFICA DE LAS ZONAS 
METROPOLITANAS PUBLA·TlAXCALA 

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO 
(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 'JI.) 

TASAS DE TASAS DE MIGAACION (%) 
CRECIMIENTO 
NATURAL(%) TENDENCIAL ALTO 

1.37 0.90 1.50 

1.22 0.67 1.12 

1.07 0.34 0.56 
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BAJO 

0.67 

0.34 

0.17 



AAOS 

1990 

2000 

2010 

AAOS 

1990 

2000 

2010 

2020 

Cuadro 10 

PROYECCION DEMOGRAFICA DE LA MEGALOPOUS 
DEL CENTRO DEL PAIS 

ESCENARIOS DE POBLACION 

TENDENCIAL Al.TO BAJO 

21,584,105 21,584,105 21,584,105 

26,744,867 28,338,378 26,028,531 

31,512,667 34,987,129 29,999,492 

35,825,622 4i,208,056 33,867,039 

Cuadro 11 

PROYECCION DEMOGRAFICA DEL DISTRITO FEDERAL 

ESCENARIOS DE POBLACION 

TENDENCIA!. ALTO BAJO 

8,489,364 0,489,384 8.489,384 

8,660,707 9.164.39G 8,379,665 

8,853,139 9,789,418 8,312.868 

9,076,974 10,279,815 8,287,963 



AAOS 

1990 

2000 

2010 

2020 

AAOS 

1990 

2000 

2010 

2020 

Cuadro 12 

ZONA METRC POUT ANA DEL VALLE DE MEXICO 
(57 MUN1CIPIOS DEL EDO DE MEXtCO) 

ESCENARIOS DE POBLAC10N 

TEN DE -ICIAL ALTO BAJO 

7,6( 5,240 7,605.240 7,605.240 

10,0C i0,718 11,268,442 9,678,760 

14,3 9,169 15,380,739 11,924,612 

17.21 >4,613 16,841, 145 13,730,309 

Cuadro 13 

PROYECCION DEMC GRAFICA DE LA ZONA METROPOLITANA 
DEPACHUCA 

ESCENARIOS DE POBLACION 

TEN DE 'ICIAl ALTO BAJO 

2 .3,047 223,047 223,047 . 

21[415 310,700 201:918 

31 ,611 406,341 342,647 

~ 0,849 486,655 395,311 
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1990 
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2010 

2020 

Cuadro 14 

PROYECCION DEMOGRAFlCA DE LA ZONA METROPOLITANA 
DETOLUCA 

ESCENARIOS DE POBIJ.ClON 

TENDENCIAL ALTO BAJO 

1,135.332 1,135,332 1,135,132 

1,643,769 1,741,324 1,551,162 

2,213,381 2.449,199 1,999,220 

2.690,174 3,041,641 2.375,625 

Cuadro 15 

PROYECCION OEMOGRAFICA DE LAS ZONAS METROPOLITANAS 
DE CUAUT\..A Y CUERNAVACA 

AAOS ESCENARIOS DE POBLACION 

TENDENCIAL ALTO BAJO 

1990 na.660 na.GGO ns.660 

2000 976,516 1.003.578 9S4,780 

2010 1,179,906 1,240,251 1,114,628 

2020 1,357,235 1,476,660 1,260,814 

18 ·Plan Rrglonal Mt1ropollbno drl Valk dt Mhko 

. 



Cuadro16 

PROYECCION DEMOGRAFICA DE LAS ZONAS METROPOLITANAS 
PUEBLA-Tl.AXCAl.A 

AAOS 

1990 

2000 

2010 

2020 

Af:IOS 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

2020 

TENDENCIAL 

1,868,906 

2,339,214 

2,820,886 

3,244,840 

ESCENARIOS DE POBLACION 

ALTO 

1,868,906 

2,480,132 

3,125,567 

3,674,075 

BAJO 

1,868,906 

2,287,136 

2,670,047 

3,020,231 

Cuadro 17 

PARTICIPACION RELATIVA DE LA MEGALOPOLIS DEL 
CENTRO DEL PAIS DENTRO DE LA POBLACION NACIONAL 

ESCENARIOS DE POBLACION 

TENDENCIAL ALTO BAJO 

24.92 24.92 24.92 

25.19 25.19 25.19 

25.64 25,64 25.64 

26.19 27.75 25.49 

26.62 29.55 25.34 

27.01 31.08 25.54 

* Población Nacional: Proyección Hipótesis de Fecundidad Media 

·Proyecciones demográficas . 19 
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Cuadro 18 

PROYECCIONES MEGALOPOUTANAS POR ZONAS DE CONCENTRACION 
(PROPORCIONES) 

TENDENCIAL 

ITEMS 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Zona Metropolltana 

del Valle de Mexlco. 19.n 29.08 35.04 40.15 45.18 47.97 
57 Municipios 

D.F. 57.20 47.64 39.33 32.38 28.09 25.34 

Zona Metropolltana 

dePachuca 0.90 0.92 1.03 1.09 1.17 1.20 

Zona Metropolltana 

deToluca. 4.32 

Zona Metropolltana 

Cuemavaca~Cuautla 2.88 

Zona Metropolitana 

Puebla-Tlaxcala 7.63 

Resto 

Megalopolltano. 7.27 

Total 

Megalopolltano. 99.97 

... , _R ~-20 . l!lao Reetonal MetroP:O.~~-~~-~ ."!~ Yal_te_ de Aléxh:o. 



Cuadro 19 

PROYECCIONES MEGALOPOLJTANAS POR ZONAS DE CONCENTRACION 

(PROPORCIONES) 

ALTA 

ITEMS 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Zona Metropolitana 

del Valle de Mexico. 19.77 29.08 35.04 39.54 43.71 45.46 

57 Municipios 

D.F. 57.20 47.64 39.33 32.41 27.98 24.95 

Zona Metropolitana · ... ,-:.1 
dePachuca 0.90 0.92 1.03 1.09 1.16 .1:1.8,:L, 

Zona Metropolitana 

deToluca. 4.32 

Zona Metropolitana 

Cuernavaca-Cuautla. 2.88 

Zona Metropolitana 

Puebla-Tlaxcala 7.63 

Resto 

Megalopolitano. 7.27° 

Total 

Megalopolitano. 99.97' 

.,:;• 't·' 



Cuadro20 

PROYECCIONES MEGALOPOUTANAS POR ZONAS DE CONCENTRACION 

(PROPORCIONES) 

BAJO 

ITEMS 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Zona Metropolitana 

del Valla de México. 19.n 29.08 

57 Municipios 

D.F. 57.20 47.64 

Zona Metropolltana 

dePachuca 0.90 0.92 

Zona Metropolitana 

deToluca 4.32 4.25 

Zona Metropolitana 

Cuemavaca-Cuautla 2.88 3.36 

Zona Metropolitana 

Puebla-Tlaxcala 7.63 8.22 

Resto 

Megalopolttano. 7.27 6.52 

Total 

Megalopolltano. 99.97·. 99.99 -
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Cuadro21 

PARTICIPACION RELATIVA DE CADA ZONA DENTRO DEL TOTAL DE POBLACION 
DE LOS 57 MUNICIPIOS METROPOLITANOS DEL ESTADO DE MEXICO. 

PARTICIPACION 

ZONAS 1960 1970 1980 1990 

0.0978 0.0414 0.0271 0.0223 

0.0953 0.0582 0.0615 0.1171 

111 0.0900 0.0439 0.0292 0.0303 

IV 0.3278 0.5565 0.5081 0.3761 

V 0.0748 0.0362 0.0241 0.0246 

VI 0.0726 0.1049 0.1722 0.2046 

VII 0.0643 0.0485 0.0387 o.osos 

Vlll 0.0570 0.0494 0.0938 0.1205 

IX 0.0996 0.0471 0.0313 0.036 

X 0.0208 0.014 0.0139 0.0181 

TOTAL 1.0000 1.0001 0.9999 1.0001 
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Cuadro22 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS POR ZONAS 
(57-MUNICIPIOS METROPOLITANOS) 

PROPORCIONES DE POBLACION 

ZONAS 2000 2010 2020 

0.0326 0.0441 0.04ee 

0.1526 0.1641 0.1732 

111 0.0426 0.0541 o.osee 

IV 0.3126 0.2841 0.2459 

V 0.0226 0.0191 0.0132 

·VI o.2oe2 0.2132 0.2395 

VII 0.0526 0.0541 0.0532 

VIII 0.1326 0.1341 0.1432 

IX o.02es 0.0201 0.0132 

X 0.0150 0.0130 0.0110 

TOTAL 1.0000 1.0000 1.0000 

',\ 
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Cuadro23 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 
TENDENCIAL 

MUNICIPIO POBLACION 
2000 2010 2020 

ZONAi 

034 Ecatzingo 12,546 22,501 30,056 
015 Allautla 41,029 73,583 98,288 
0680zumba 38,996 69,937 93,418 
094 Tepetlixpa 27,407 49,152 65,654 
050 Juchitepec 30,826 55,285 73,846 
017 Ayapango 9,157 16,423 21,937 
009 Amecameca 78,461 140,715 187,959 
089 Tenango del Aire 13,408 24,047 32,121 
103 Tialmanalco 71,252 127,787 170,690 
083 Temamatla 11,592 20,789 27,769 
022 Cocotltlán 17,429 31,257 41,751 

TOTAL 352,103 631,475 643,489 

ZONAll 

025 Chalco 545,615 777,868 991,031 
039 lxtapaluca 264,876 an,626 481,109 
029 Chicoloapan 110,508 157,548 200,721 
070La Paz 259,911 370,547 472,090 
031 Chlmalhuacán 467,279 666,186 848,744 

TOTAL 1,648,189 2,349,n5 2,993,694 

ZONAlll 

099Texcoco 291,641 491,023 644,204 
011 Ateneo 44,086 74,226 97,382 
030 Chlconcuac 29,460 49,600 65,073 
028 Chlautla 30,675 51,646 67,758 
069 Papalotla 4,959 8,350 10,955 
093 Tepetlaoxtoc 33,492 56,390 73,981 
100 Tezoyuca 25,797 43,433 56,982 

TOTAL 460,110 n4,667 1,016,335 

(contlnlla •• ) 
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Cuadro23 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 

MUNICIPIO 

ZONAIV 

058 Netzahualcoyotl 
104 llalnepantla 
057 Naucalpan 

TOTAL 

ZONA V 

002Acolman 
092 Teotihuacan 
0650tumba 
·075 San Martln de las P. 
016 Axapusco 
061 Nopaltepec 
084 Temascalapa 

Tlzayuca (Hgo.) 

TOTAL 

ZONA VI 

033 Ecatepec 
020 Coacalco 
081 Tecamac 

TOTAL 

ZONA VII 

109Tultltlán 
108 Tultepec 
024 Cuautttlán 
053 Melchor Ocampo 

TOTAL 

(continúa .. ) 

TENDENCIAL 
(continuación) 

POBLACION 
2000 2010 

1,544,734 1,661,235 
854,292 1,041,377 
967,276 1,165,454 

3,376,304 4,066,076 

56,821 65,905 
41,437 46,427 
29,677 33,251 
18,435 20,655 
21,479 24,067 
7,114 7,971 

25,959 29,066 
41,174 46,133 

244,096 273,496 

1,834,162 2,490,064 
228,994 310,883 
185,533 251,879 

2,246,709 3,052,646 

379,667 517,701 
72,699 99,403 
75,254 102,627 
40,269 54,937 

566,116 774,667 

2020 

1,944,600 
1,088,020 
1,217,665 

4,250,266 

54,960 
38,731 
27,739 
17,231 
20,077 

6,650 
24,254 
38,466 

228,157 

3,376,559 
421,557 
341,549 

4,139,665 

614,516 
117,992 
121,620 

65,211 

919,541 
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Cuadro23 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 
TENDENCIAL 

(continuación) 

MUNICIPIO POBLACION 
2000 2010 2020 

ZONAVlll 

013 Atlzapán de Zaragoza 497,582 667,137 859,946 
038 Isidro Fabela 8,193 10,985 14,160 
046 Jllolzlngo 14,225 19,073 24,585 
121 Cuautttlán lzcalll 515,828 691,601 891,480 
095 Tepolzotlán 62,589 83,917 108,170 
060 Nicolás Romero 290,686 389,739 502,377 
112 Villa del Carbón 43,071 57,747 74,437 

TOTAL 1,432,175 1,920,200 2,475,156 

ZONA IX 

023 Coyotepec 28,776 26,812 21,254 
091 Teoloyucan 49,387 46,016 36,478 
120 Zumpango 84,045 78,308 62,076 
096 Tequlxqulac 24,460 22,791 18,067 
036 Hueypoxtla 30,821 28,718 22,765 
010Apaxco 21,772 20,286 16,081 
035 Huehuetoca 30,045 27,994 22,191 
059 Nextlalpan 12,757 11,887 9,423 
044Jaltenco 26,836 25,005 19,822 

TOTAL 308,900 287,815 228,157 

ZONA X 

037 Hulxquilucan 162,010 186,149 190,130 

TOTAL 162,010 186,149 190,130 
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Cuadro24 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 
ALTO 

MUNICIPIO POBLACION 
. 2000 2010 2020 

ZONAi 

034 Ecatzlngo 13,090 24,170 32,763 
015Atlautla 42,806 79,038 107,139 
0580zumba 40,685 75,122 101,831 
094 Tepetllxpa 28,593 52,796 71,567 
OSO Juchltepec 32,161 59,383 80,496 
017 Ayapango 9,554 17,640 23,912 
009 Amecameca 81,859 151,147 204,885 
089 Tenango del Aire 13,989 25,830 35,013 
103 llalmanalco 74,338 137,260 186,061 
083 Temamatla 12,094 22,330 30,269 
022 Cocotltlán 18,183 33,574 45,511 

TOTAL 367,351 678,290 919,448 

ZONAll 

025 Chalco 569,243 835,536 1,080,276 
039 lxtapaluca 276,347 405,622 524,434 
029 Chlcoloapan 115,?.93 169,228 218,797 
070LaPaz 271,166 398,018 514,603 
031 Chlmalhuacán 487,514 715,575 925,176 

TOTAL 1,719,564 2,523,979 3,263,286 

ZONAlll 

099Texcoco 304,271 527,425 702,217 
011 Ateneo 45,996 79,729 105,152 
030 Chlconcuac 30,735 53,277 70,933 
02B Chlautla 32,003 55,475 73,860 
059 Papalotla 5,174 8,969 11,941 
093 Tepetlaoxtoc 34,943 60,570 80,643 
100 Tezoyuca 26,914 46,652 62, 113 

TOTAL 480,036 832,098 1,107,859 

(continúa •. ) 
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Cuadro24 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 

MUNICIPIO. 

ZONAIV 

058 Netzahualcoyotl 
104 Tialnepantla 
057 Naucalpan 

TOTAL 

ZONA V 

002Acolman 
092 Teotihuacan 
0650tumba 
075 San Martln de las P. 
016 Axapusco 
061 Nopaltepec 
084 Temascalapa 

Tlzayuca (Hgo.) 

TOTAL 

ZONA VI 

033 Ecatepec 
020 Coacalco 
081 Tecamac 

TOTAL 

ZONA VII 

109Tultltlán 
108 Tuftepec 
024 Cuautltlán 
053 Melchor Ocampo 

TOTAL 

(continúa ... ) 
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ALTO 
(continuación) 

2000 

1,611,629 
901,720 

1,009,166 

3,522,514 

61,368 
43,231 
30,962 
19,233 
22,410 
7,422 

27,084 
42,957 

254,667 

1,913,611 
238,911 
193,567 

2,346,089 

396,108 
76,056 
78,523 
42,034 

592,720 

POBLACION 
2010 2020 

1,999,220 2,119,718 
1,118,581 1,186,000 
1,251,867 1,327,320 

4,369,668 4,633,038 

70,791 59,931 
49,869 42,219 
35,716 30,237 
22,187 18,763 
25,851 21,885 
8,562 7,248 

31,242 26,449 
49,554 41,951 

29a,n2 248,703 

2,674,690 3,680,628 
333,930 459,520 
270,553 372,306 

3,279,173 4,512,454 

556,081 669,858 
1os,n2 128,618 
110,235 132,790 
59,010 71,083 

632,098 1,002,349 



Cuadro24 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 
ALTO 

(continuación) 

MUNICIPIO POBLACION 
2000 2010 2020 

ZONA VIII 

013 Atizapán de Zaragoza 519,1iio 716,597 937,387 
038 Isidro Fabela 8,548 11,800 15,435 
046 Jilotzlngo 14,841 20,487 26,799 
121 Cuautltlán lzcalll 538,166 742,874 971,761 
095 Tepotzotlán 65,300 90,138 117,911 
060 Nicolás Romero 303,274 418,633 547,618 
112 Villa del Carbón 44,936 62,029 81,140 

TOTAL 1,494,195 2,062,55i 2,698,052 

ZONA IX 

023 Coyotepec 30,022 28,800 23,168 
091 Teoloyucan 51,525 49,427 39,762 
120 Zumpango 87,684 84,114 67,666 
096 Tequlxqulac 25,520 24,480 19,694 
036 Hueypoxtla 32,156 30,847 24,815 
010Apaxco 22,715 21,790 17,529 
035 Huehuetoca 31,346 30,069 24,190 
059 Nextlalpan 13,310 12,768 10,271 
044Jaltenco 27,999 26,858 21,607 

TOTAL 322,277 309,153 248,703 

ZONA X 

037 Hulxqullucan 169,027 199,949 207,252 

TOTAL 169,027 199,949 207,252 
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Cuadro 25 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 
BAJO 

MUNICIPIO POBLACION 
2000 2010 2020 

ZONAi 

034 Ecatzingo 11,475 16,739 23,675 
015 Atlautla 37,527 61,276 76,076 
066 Ozumba 35,667 56,242 74,206 
094 Tepetllxpa 25,067 40,932 52,154 
050 Juchitepec 28,195 46,040 56,661 
017 Ayapango 8,375 13,676 17,426 
009 Amecameca 71,763 117,183 149,308 
089 Tenango del Aire 12,264 20,026 25,516 
103 Tialmanalco 65,170 106,417 135,590 
083 Temamatla 10,602 17,312 22,059 
022 Cocotttlán 15,941 26,030 33,166 

TOTAL 322,047 525,675 670,039 

ZONAll 

025Chalco 499,041 647,767 787,241 
0391xtapaluca 242,266 314,4n 382,1n 
029 Chlcoloapan 101,075 131,201 159,446 
070LaPaz 237,724 306,561 375,012 
031 Chimalhuacán 427,392 554,761 674,213 

TOTAL 1,507,498 1,956,628 2,378,089 

ZONAlll 

099Texcoco 266,746 406,910 511,734 
011 Ateneo 40,323 61,614 77,357 
030 Chiconcuac 26,945 41,305 51,692 
028 Chiautla 28,057 43,009 53,625 
069 Papalotla 4,536 6,954 8,702 
093 Tepetlaoxtoc 30,633 46,960 58,766 
100 Tezoyuca 23,595 36,169 45,264 

TOTAL 420,835 645,121 607,342 
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Cuadro25 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 
BAJO 

(continuación) 

MUNICIPIO POBLACION 
2000 2010 2020 

ZONAIV 

058 Netzahualcoyotl 1,412,874 1,549,986 .1,544,724 
104 Tlalnepantla 790,515 867,230 864,286 
057 Naucalpan 884,710 970,566 967,272 

TOTAL 3,088,100 3,387,782 3,376,282 

ZONA V 

002Acolman 53,800 54,884 43,674 
092 Teotlhuacan 37,900 38,663 30,766 
0650tumba 27,144 27,691 22,035 
075 San Martln de las P. 16,861 17,201 13,688 
016 Axapusco 19,646 20,042 15,948 
061 Nopaltepec 6,507 6,638 5,282 
084 Temascalapa 23,743 24,222 19,275 

Tizayuca (Hgo.) 37,660 38,419 30,572 

TOTAL 223,260 227,760 181,240 

ZONA VI 

033 Ecatepec 1,677,614 2,073,674 2,682,223 
020 Coacalco 209,447 258,895 334,871 
081 Tecamac 169,696 209,758 271,315 

TOTAL 2,056,757 2,542,327 3,288,409 

ZONA VII 

109Tultltlán 347,257 431,127 488,152 
108Tultepec 66,676 82,780 93,729 
024 Cuaufülán 68,839 85,465 96,769 
053 Melchor Ocampo 36,850 45,750 51,801 

TOTAL 519,622 645,121 730,452 

(continúa .. ) 
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Cuadro25 

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VAll.E DE MEXICO. 
BAJO 

(continuación) 

MUNICIPIO POBLACION 
2000 2010 2020 

ZONAVlll 

013 Atlzapán de Zaragoza 455,108 555,574 683,112 
038 Isidro Fabela 7,494 9,148 11,248 
046Jilotzingo 13,011 15,883 19,529 
121 Cuautltlán lzcalli 471,797 575,946 708,162 
095 Tepotzotlán 57,247 69,884 85,927 
060 Nicolás Romero 265,872 324,564 399,072 
112 Villa del Carbón 39,394 48,090 59,130 

TOTAL 1,309,923 1,599,090 1,966,180 

ZONA IX 

023 Coyotepec 26,320 22,328 16,884 
091 Teoloyucan 45,171 38,321 28,9n 
120 Zumpango 76,871 65,213 49,311 
096 Tequixqulac 22.372 18,979 14,352 
036 Hueypoxtla 28,190 23,915 18,084 
010Apaxco 19,914 16,894 12,n4 
035 Huehuetoca 27,480 23,312 17,628 
059 Nextlalpan 11,668 9,899 7,485 
044Jaltenco 24,546 20,823 15,746 

TOTAL 282,532 239,684 181,240 

ZONA X 

037 Huixqullucan 148,781 155,020 151,033 

TOTAL 148,781 155,020 151,033 
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Pronóstico Regional 

Los cambios que se pueden originar en la Región Centro del País en general, y en la región Metropolitana del Valle 
de México en panJcular, deberán explicarse a partir de las transfonnaclones económicas, políticas y sociales que 
están ocurriendo desde que se Implanta el nuevo modelo globallzador de la economía, que da prioridad a las rela
ciones Internacionales sobre las nacionales. 

Este modelo necesariamente propicia procesos Integradores de regiones, es decir, en el afán de adecuar ciudades a 
estructuras de producción eficientes y competitivas articulará dentro del país regiones cada vez más amplias. Esta
mos ante el proceso de redefinlción de articulaciones regionales hacia el mercado Internacional. (Rojas Nieto, 
1989,3). 

En estas áreas se perciben transformaciones cuyo origen está en tres tipos de actividad económica, precisamente en 
los rubros con posibilidades de contribuir a la solución de problemas básicos de la población que las habita, consi
derando el potencial de cada localidad para instrumentar el cambio. 

Estas acti1;dades radican en el sector industrial y su relación con el sector terciario, en la producción dinámica del 
sector agropecuario y en las que instrumentan adecuaciones tecnológicas. A continuación se describen con mayor 
detalle. 

En la industria se manifiesta un incremento en la Importancia que adquieren tanto las empresas transnacionales 
como aquellas medianas o pequeñas que pueden adecuarse a los requerimientos de competitividad internacional, 
finalidad fundamental de la producción en la actualidad. 

Aquellas industrias que no logran cumplir con los requerimientos modernizadores, es decir, con la renovación de su 
planta productil"a, el aumento en la productMdad, etc., o bien, que no pertenecen a sectores dinámicos dentro de 
las prioridades del modelo actual Oa textil por ejemplo), han quedado rezagadas o bien se han destruido. Este pro
ceso ha afectado sobre todo a pequeños o medianos establecimientos manufactureros de carácter nacional, que 
contaban con mano de obra intensiva y medianamente calificada. 

A este proceso de "deslndustrialización selectiva" se agrega una tendencia a la terciarización de la economía que si 
bien parece tener visos de tener alcance nacional, a escala regional se implanta con diferencias importantes. 

El Distrito Federal es donde mayormente ha aumentado la generación de riqueza. Este aumento se ha sustentado 
más en el incremento de la productividad que en la instalación de nuevos centros industriales. Factores comple
mentarios han sido una alta tasa de la PEA y una baja en el desempleo, donde la oferta en los se1'icios ha superado 
la del empleo manufacturero. Los cambios se deben al establecimiento de una alta tecnología y de los centros finan
cieros y bursátiles más dinámicos del país. 

La "industrialización relativa" ocurre en tanto que se abren nueras centros de actividad secundaria en algunos mu
nicipios del Estado de México sin que tal apertura iníluya sustancialmente en la generación del PIB. 

De continuar esta tendencia, •e l"erá afectado el índice de generación de empleos en el sector industrial, pues el di
namismo de la manufactura transnacional mediante aumento de la productividad no requiere necesariamente de 
una integración intensiva de mano de obra. 
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La finna del Tralado de Libre Comercio podría acelerar este proceso si se considera que uno de sus postulados 
prevé medidas anti-dumping que Impidan la libre competencia entre las naciones finnantes. Los subsidios y dismi
nución de costos de Insumos para Ja producción deben desaparecer para f\itar posibles sanciones que demeriten el 
precio de los productos en el mercado internacional. Este erecto con toda seguridad eliminaría de Ja competencia a 
productores pequeños y medianos que a la fecha hayan resistido Jas presiones, y aumentaria el número de traba-
¡adores desempleados. . 

Por otro lado, la pretensión de buscar alternativas a escala regional en las zonas metropolitanas de Puebla-11axcala, 
Cuemavaca-Cuautla, Pachuca y Toluca se enfrenla a escenarios diferentes si se propone modificar estos procesos. 

La Metrópolis de Puebla-11axcala cuenia con una Industria manufacturera concentrada en dos sectores: 

l. El agroalimentario y textil, ambos fuertemente integrados al sector primario, cuya aporlación al tola) del 
producto que genera la zona ha registrado una caída en la última década. 

2. La de producción de automóviles -que ocupa aproximadamente 16,000 traba¡adores-, maquinaria y 
equipo, Industria que dados los problemas de restructuración que actualmente enírenia esa rama industrial 
en el mundo, busca nuevas formas de organización laboral acordes con los requerimientos que el mercado 
le está solicitando. 

Si bien la producción automotriz es factor importante en el desarrollo industrial de la zona, la situación actual del 
sector encara cleria inestabilidad en el futuro. Puede decirse que la región ofrece condiciones favorables tanto de lo
calización como de infraestructura para posibles desarrollos futuros en el sector industrial; una gran diversificación 
de la PEA y posibilidades de desconcentración industrial Fundadas en condiciones materiales y humanas. 

Por su parte, las cifras sobre la Zona Metropolitana de Toluca revelan una tendencia de crecimiento acelerado de 
población, mayor al promedio nacional. Las actilidades secundarias y terciarias Implican un Fuerte proceso de con
centración en el Valle de Lerma-Toluca y absorben buena parte de la mano de obra de Ja zona. El sector terciario se 
concentra en el centro de Ja región (Toluca y Metepec), ubicación que ejerce una fuerte atracción sobre la periíeria 
donde este tipo de actilidades acusan poco dinamismo. 

Aquí se puede hablar de dos procesos de desarrollo industrial; por un lado el de la gran y mediana industria ubicada 
en el corredor industrial, que se combina con un proceso de desarrollo acelerado de pequeñas y medianas empresas 
menores a diez personas por unidad, cuyo establecimiento y arranque no han requerido una fuerte inversión y que 

. se localizan en las comunidades del sur de la Metrópolis. 

La absorción de mano de obra de estas localidades se realiza a través de unidades familiares o de negocios de pro
ducción manufacturera o anesanal en pequeña escala, o simplemente con formas tradicionales de asociación de 
trabajadores. Esta parecería una fase inicial de una posible industrialización mayor, que en combinación con inver
siones en infraestructura y servicios puede originar en el futuro posibles zonas Industriales (Iglesias, 1992). A este 
tipo de industria la caracteriza un dinamismo acelerado a partir de la especialización que han adquirido. Los ejem
plos más ob\ios son la producción de zapatos, anículos de cuero y te>1iles. 

Es necesario enfatizar que a an1bas regiones metropoliianas (Toluca y Puebla) las ha caracterizado un aumento del 
ritmo del empleo no asalariado, que superó significativamente al del empleo asalariado (Rendón, Salas, 1991). 

La zona Metropolitana de Cuernavaca y Cuautla, por su parte, si bien tiene cierto grado de desarrollo Industrial, 
centra su dinamismo en el comercio y los servicios. Más de las tres cuanas partes de los esiablecimientos se dedican 
a estas actividades y concentran casi el 60% del personal ocupado (Iglesias, 1992), y el comercio aporta casi el 25% 
del PIB esiaial. 

Tanto en Cuautla como en Cuernarnca el turismo es la actividad primordial, y se e."1iende a otras localidades cerca
nas. Por tratarse en su mayoría de actividades de tipo familiar, entrañan posibilidades considerables en relación a Ja 
dinámica futura de desarrollo de la zona. 
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Por último, Ja wna Metropolilana de Pachuca, Ja de más antigua industrialización, primordialmenie la ex1racción 
mineral, se caracteriza por ser Ja de menor ingreso de Ja Megalópolis, maror subempleo y condiciones de \ida más 
bajas de Ja región. Se ha terclarizado a causa del declinamlenlO de Ja mineria, actMdad cuya significación es más 
cualitativa que cuantitativa, y se ha configurado como polo Industrial con baja captación de mano de obra en la zona. 

Sus perspectivas dentro del panorama Industrial nacional son poco halagüeñas debido a que la mlnerfa constituye 
una actividad sujeta g Jos cambios y ftuctuaciones del men:ado Internacional. Bajo las condiciones de esta especiali
zación tradicional, las poslbllldades de esta región son pocas en un futuro lnmedialO. 

Si las características que el nuevo modelo globalizador impondrá a Ja industria entrañan alteraciones Importantes en 
Ja estructura laboral de Ja reglón Megalopolitana, Ja problemática agropecuaria podría originar repercusiones mayo. 
res que afectarían Ja concentración demográlica de Ja zona. 

En primer Jugar, las modificaciones al An. 27 Constitucional son susceptibles de afectar a algunos produc!Ores, SO· 

bre todo Jos que se encuentran en zonas ya invadidas que se beneficiarian de Ja regularización de terrenos urbanos, 
pero además pueden propiciar el acaparamiento de tierras por Ja venta de predios, ya que con las políticas neolibe
rales Jos campesinos se han \Ísto excluidos de créditos que les permitan insertarse en Ja política agrícola comercial. 
El proceso es diñcil de cuanlificar, sin embargo, el volumen de campesinos afectados que tuviera que migrar del 
campo puede ascender a cifras preocupantes. (Pradilla, 1992). · 

En segundo Jugar, este cambio estructural de Ja Reforma Agraria producirá efectos Importantes en la producción 
agrícola los que se acelerarán bajo las condiciones a que se someterá al campo ante Ja competencia de Estados Uni
dos y Canadá vía la firma del Tratado de Ubre Comercio. 

Las ventajas comparativas en materia de recursos naiurales para Ja producción de estos países son marores ya que 
Jos recursos económicos y la tecnología con que cuentan no tienen comparación con Ja nuestra; y Jo que es peor, Jos 
subsidios y crédi!Os que benefician a Jos productores desarrollados darian como resultado desventajas tales que im
pedirían Ja competencia entre productos (Calva, 1991). 

Se calcula entonces una expulsión del campo que ascenderá a 3 millones de familias, que significarían alrededor de 
15 millones de campesinos en busca de un Jugar para trabajar (lbid, 75). Si bien Estados Unidos requerirá entre 5 y 
15 millones de trabajadores para mantener su crecimiento de 3% para el año 2000 (Aragonés, 1992, 11). Ante este 
Tratado no es clara Ja posibilidad de Ja libre circulación de población entre Jos países, de modo que es preciso con
siderar un flujo impcrtante de población en busca de oportunidades de empleo en Jos centros CU)U dinamismo in
dustrial sea praisible dentro de Ja Megalópolis. 

A estas previsiones hay que agregar otra: la evolución del sector agropecuario dentro de Ja zona Megalopolitana re
gistra también \"ariaciones que, en general, tienden a Ja baja. En primer Jugar, en el Estado de México y en Ja zona 
Metropolitana de Toluca el producto total de los sectores secundario y terciario ha crecido a e.xpensas del primario, 
que ha disminuido fuertemente, ocasionando una expulsión de mano de obra que los primeros han absorbido. Un 
proceso similar ocurre en Ja zona de Puebla y 11axcala con todo y Ja fuerte dependencia que tiene el sector industrial 
en esta actMdad y a pesar de la recuperación que puede avizorarse en este último. 

En Cuemavaca.Cuautia por su parte, Ja participación de Ja acli\idad agrícola en Ja generación del PIB contimb 
siendo importante, sobre todo por Ja producción de caña de azúcar, arroz y algunos otros cultivos relacionados con 
el desarrollo turístico como Ja de flores. Sin embargo, ha habido un decrecimiento de Ja PEA del sector, cura fuerza 
laboral ha beneficiado sobre todo del crecimiento al terciario y no tanlo al industrial de la zona. ' 

Pachuca, en cambio, ha intensificado parte de su producción agrícola, más con tecnología integrada que por el uso 
de mano de obra. Jitoma1e, trigo, cebada y sorgo son cultivos comerciales, pero el desempleo ,. la migración conti-
núan siendo efectos considerables en el sector. · 
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Por último, la forma como se esú Instrumentando la globallzación implica que el comercio acemúe su dependencia 
de la tecnología lmponada y de formas de organización del trabajo que tienden a obtener alta productiliclad con 
menor uso de mano de obra, hecho que entraña repercusiones importantes en cuamo al potencial desarrollo de una 
tecnología propia que pudiera cooptar la mano de obra disponible, y que en términos generales tiende a aumentar, a 
pesar de la disminución de las tasas de crecimiento de la población actual del país. 
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Anexo 1 

Evolución posible de la estructura económica 
de la Zona Centro de Ja República y del 
Area Metropolitana del Valle de México. 

La Región Centro del País 

La participación de la Región Centro del País en la generación del PIB nacional ha protagonizado un crecimiento 
virtualmeme inimerrumpldo desde hace más de medio siglo. Entre 1970 y 1988, fechas para cuando tenemos las 
cifras más recientes. Esta creció de 42.25% en 1970 a 44.19 en 1988. 

Esta mayor participación, ha tenido lugar en tres de las seis entidades que la conforman: el Distrito Federal, el 
Estado de Mé.xico y el Estado de lla.xcala. Las restantes tres entidades, han mostrado un comportamiento 
estacionario, mostrando cambios negativos pero marginales. 

En el caso del Distrito Federal, su mayor participación se ha visto acompañada de un estancamiento, del crecimiento 
poblacional. Lo que en términos reales significa una mayor productMdad per cápita. En el caso del Estado de 
México, el fenómeno presenta caracteristicas casi Inversas. Un crecimiento marginal en la participación de la 
producción generada ha sido acompañada de un crecimiento explosivo de la población. Lo que significa una 
productividad per cápita en decremento. 

En cuamo al caso de lla.xcala, su crecimiento ha sido el más significativo en términos reales. Entre 1980 y 1988, 
mientras la producción nacional creció a una tasa del 1.04 % anual, el Estado de llaxcala creció a un 5. 79 % anual. 
El esquema de crecimiento ha sido similar al que se ha presentado en otras zonas de la República. Una disminución 
más o menos acelerada de la participación del sector primario, un crecimiento importante del sector secundario que 
llega a equipararse con un sector terciario estancado o en disminución. Pa.ra continuar con un crecimiento 
importante del sector terciario. 

Del esquema de desarrollo que se ha venido observando en los últimos treinta años. El Distrito Federal se encuentra 
en la etapa superior. Esta se caracteriza por un crecimiento desmesurado de los servicios, que presentan 
ca.racteristicas de alta productividad que logran reemplazar favorablemente el desplazamiento de los empleos 
Industriales. 

Tanto el Estado de México como 11a.xcaia1 presentan un estadio de crecimiento intermedio. Este se caracteriza por 
una disminución importante de la participación agricola y por un ,;rtual equilibrio en la producción del secmr 
Industrial y los senicios. 

En cuanto a las tres entidades restantes, su producción relativa, se ha mantenido constante Y. sólo se han presentadu 
cambios en la composición de la producción, misma que no puede dar algunos indicios sobre su futura ernluciún. 

J. El E.!it.ado de Tia.'<ctla p.:i.r1e de u11a de la." ba.o;cs económic:as mis bajas de la Repúblla en la década de los sesenta.. Lo que ha sido un C.'\· 

quema de c:rcc1m11:mo realmeme r:ouble, abarca esfera que superan con creces el ámbno económico y se Internan en lo políuco. 
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El Estado de Puebla 

En el Estado de Puebla, el sector primario, que disminuyó su participación en las tres entidades de la Región Cent'.º 
de mayor crecimiento, incrementó su participación de un 12.3% en 1980 a 13.63% en 1985. El sector secundario 
también Incrementó su participación de 34.8% en 1980 a 55.74% en 1985. Ohliamente los se1Vicios 1ieron 
disminuida su participación en lbnna Importante de 53.7% en 1980 a 30.64 en 1985. El Estado de Puebla ha 
sufrido más que airas entidades la dependencia de una serie Importante de servidos del Distrito Federal. Este íactor 
habrá de serle perjudicial en la siguiente etapa de desarrollo, en que los servidos, sobre todo aquellos de mayor 
especialización y procluctilidad deban de jugar un papel Importante en la economía. 

El Estado de Hidalgo 

En el Estado de lildalgo, podemos apreciar la fenomenología económica producida en Puebla, en un ni1·el más 
profundo. El sector primario se Incrementa de 13.3% en 1980 a 19.7% en 1985. La participación más alta de la 
zona. Pero, un hecho aún más Impactante es el violento crecimiento de la panicipación del sector manufacturero. 
Este pasa de un 48.3% en 1980 al 71.2% en 1985. Se constituye así Hidalgo en uno de los estados más 
"industrializados". 

Lo anterior, puede llevar a apreciaciones erróneas, pues lo que ha sucedido es un desplome del sector terciario cuya 
participación baja de 38.7% a 9.2% en el mismo período. El cuello de botella que es posible detectar en el Estado de 
Puebla, se hace mucho más evidente en Hidalgo. El Estado no ha logrado constituir una infraestructura de sen·icios, 
haciéndose cada vez más dependiente del Distrito Federal. Esto habrá de ser su obstáculo maror al crecimiento 
futuro. 

El Estado de Alorelos 

De los tres estados que han visto estancado su crecimiento, ha sido el Estado de Morelos el que muestra mejores 
posibilidades de crecimiento a futuro. El sector primario, -en un Estado donde tradicionalmente jugó un papel 
relevante- ha 1is10 disminuir su panicipación en fonna imponante. Pasó entre 1980 y 1985 de 11.3% a 9.8%. 

El sector secundario, en cambio, ha incrementado su panicipación en poco menos de veinte puntos porcentuales, 
pasando de 35.4% a 54.7% De hecho, el proceso de industrialización de Morelos sigue en lmponancia real al del 
Estado de México. En cuanto al sector terciario, se ha 1isto disminuido de 54.1 % a 35.46%. Al igual que en los dos 

. casos anteriores, la cercanía al Distrito Federal no le permite fonalecer un sector terciario productivo. 

La zona de crecimiento bajo 

La estructura de la producción, en estos tres estados se ve alterada en un marco de crecimiento negatim o casi nulo. 
Entre 1980 y 1988 el PIB de Hidalgo mostró una disminución del -1.17%. El Estado de Morelos, estu1·0 estancado, 
con un crecimiento anual del 0.08% y Puebla igualmente estancada con una tasa de crecimiento anual del 0.43%. 

Dado que aspectos imponantes de la infraestructura tales como las redes 1·iales, la electrificación y el 
aprmisionamiento de agua entre otros, han sido centralmente asignados, al margen de los componamientos 
económicos de las entidades. Estos tres estados deberían presentar posibilidades de crecimiento en los próximos 
diez y ocho años'. l.o anterior, sobre todo en lo referente al sector secundario, para cuya recepción cuentan con 
abundante mano de obra, espacio e infraestructura. 

No es posible afinnar lo mismo para el grueso de los senicios de alta productividad que caracterizan las etapas 
superiores de crecimiento. A pesar de la enonne mmfüdad que han adquirido cieno tipo de senicios, que los hace 
factibles de tener al menos cienas etapas de producción lejos de los grandes centros, es necesaria una mínima 

2. Las pro)"«C1ones se lomaron teniendo como 2ño meta el 2DJO. 
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infraestructura tecnológica para su localización, misma que no se ve factible de generar en un fuiuro inmedia10 en 
ninguna de estas tres entidades. 

La tona de crecimiento alto 

El Distrito Federal 

La entidad que seguirá dominando por algiln tiempo la Región Centro del País habrá de ser sin duda el Distrito 
Federal. En esta entidad, la producción creció entre 1980 y 1988 a una tasa del 2.12 % anual. Eslll lllSa es casi el 
doble del crecimienio nacional, y parte de la base productiva más amplia de la República 3, Es posible que este 
crecimiento se vea algo disminuido en el filluro próximo dado la especifica dinámica demográfica del Distrilo Fede
ral, que pareciera haber Iniciado un proceso de eslllncamienlo, mismo, que pudiera llegar a una disminución nelll 
de la población en los próximos veinte años. 

La esiructura productiva, no ha presenllldo cambios significativos en la década de los ochenlll. Pero, el 
comportamlenio de los tres sectores de la economía ha sido baslllnte dispar. El secwr que más crece emre 1980 y 
1985 es el primario con un 3.5% de crecimiento anual. Esle parte de una base inslgnificanle y centra su desarrollo 
en la alta productividad agrícola de un pequeño grupo de delegaciones: Milpa Alta, Xochimilco, Tialpan y Tiáhuac. El 
crecimiento del sector primario en este caso, Implica un elemento de allll productMdad, pues entre 1980 y 1990 la 
PEA en el seclllr se desploma a una taSa de -21 % anual. 

Algo similar ocurre con el sector secundario, que presenlll un crecimienlo del 2.4% anual enlre 1980 y .1985, 
mien!raS la población económicamente activa disminuía a una taSa del -3.7%; de hecho, en 1980, el 34.2% de la 
población económicarnenlC activa se empleaba en la Industria. Esta proporción disminuye a un 26,3% en 1990. 
Irónicamente, el Distri10 Federal aparece como una de las entidades menos Industrializadas de la Región Cen1ro. 

El proceso económico de la entidad se ve dominado por un fenómeno de "terciarización". Es1e secior ocupaba en 
1980 el 57% de la PEA y aporlllba el 47% del PIB generado en la entidad. Hacia 1990, la PEA ICrciaria se había 
Incrementado a un 70% y el PIB generado por este secior en 1985, último año para el cual conlllmos con cifras 
confiables, era de 44% 

El explosivo crecimiento del sector lerciario, que no se ha visto acompañado de un crecimiento similar en la 
productividad, puede ser explicado por el traslape de periodos para una)' aira cifra, en momentos de una profimdu 
recesión, vhida en1re 1981 y 1988. 

llaslll el momento el seclor de mayor productividad continúa siendo el seclor industrial. Este ha crecido tamo en 
términos relativos como absolulos. A pesar del éxodo de algunas industrias y la preferencia de la nueva localización 
industrial por zonas fuera del Valle de México, la Industria del Distrito Federal continúa siendo la principal fuerza 
generadora de riqueza. 

Para los próximos años es posible delinear algunos comporlllmiemos cuya tendencia ha sido defina en la última 
década. Por una parte, el crecimienlo poblacional en la entidad habrá de mantener una lllSa de crecimienlo baja ,. 
quizás negativa. La migración se habrá de reducir y una pane imporlllme del crecimiento natural habrá de emigrar. 
Como en la década pasada, el principal receplor de población habrá de ser el conliguo Esllldo de Mé:<ico. 

En cuanto a la producción, es posible que la participación del Distrito Federal en la generación de riqueza, que se 
ha mantenido Inalterada en los últimos veinte años en un 27.5%, se reduzca. Una parte impor!llme de la producción 
habrá de buscar necesariamente una nue.·a localización y la primera alternativa habrán de ser las regiones 
contiguas de la Región Cen1ro del País. 

3. MlentraS mis 2lt1 es la ha.se que se 1oma como Inicio. la tasa de croomlcmo tiene un a incldcnct.a mayor. No es lo mismo un crcc1micntu 
del 2% en una economía desarrollada que un 2% en una economla donde doblar la producción es rclath"J.mcnte mucho mi" scnc11\o. 
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El sector que tenderá a emigrar con mayor fuerza, habr:í ser sin duda el secundario. Pero el sector de se"icios, que 
ya ocupa más del 70% de Ja PEA, habrá de incrementar su producti\idad en forma Importante reemplazando en 
buena medida Ja producción del sector secundario que migra. 

En los próximos años, el Distrito Federal habrá de consolidar su vocación de centro nacional de servicios 
especial~ de alta producti\idad, dejando cada vez más de lado, su aportación en Ja producción manufacturera. 

El Estufo de Tlaxcala 

El fenómeno económico más sorprendente en los últimos veinte años de la Región Centro del País, ha sido el 
comportamiento del Estado de naxcala. Entre 1970 l' 1988, el PIB del Estado creció a una tasa del 7.1 %, super~ndo 
la media nacional en tres puntos porcentuales. El producto interno per cápita del Estado, en moneda constante, 
pasó de $22,375 a $44,913. Vale decir, se duplicó en dieciocho años. 

El sector que dominó el crecimiento estatal fue el secundario, cuya partlcipación en 1980 era de 32.7% para pasar a 
constituir el 46.4% en 1987. En ese mismo período, el sector primario disminuyó del 15.3% al 11.2% y el terciario 
disminuyó del 52% al 42.8%. 

Las ramas más importantes de la producción manufacturera fueron en primer término, la industria de la 
constrocción. Como lo mencionamos más arriba, este sector ha sido muy dependiente de la inversión pública, por lo 
que una pane Importante del crecimiento estatal, se ve relacionada a factores de tipo político. 

En segundo término se encuentra la industria textil, de larga tradición en el Estado. Esta rama ha sido fuertemente 
afectada en los últimos años con la apertura comercial; de ella han logrado subsistir sólo las más competilivas y es 
de esperarse un ºcrecimiento importante en Jos próximos años. En tercer término se encuentrdll la ganadería y la 
agroindustria, sector que bien puede continuar con tasas importantes de crecimiento si logra Inyectar suficiente 
capital y tecnología. 

En cuanto al sector terciario, el Estado ha sido dominado por Puebla y el Distrito Federal. No es probable que en un 
futuro próximo se expanda este sector y menos en áreas de alta producti\idad. 

Una vez que el flujo de inversión federal haya disminuido, como pareciera haber sido en los últimos tres años, 
na.xcala deberá explotar su vocación industrial en las ramas donde puede demostrar ventajas comparativas. Esto es 
en la agrolndustria primero y en el competido campo de los textiles. 

El Estado de México 

Entre 1970 y 1988, Ja producción total del Estado de México creció a una tasa del 5.3% anual. Una tasa importante, 
más de un punto porcentual sobre la media nacional y una de las más altas del país. Lo anterior, pierde cierta 
\-alidez, al considerar el crecimiento poblacional, pues en el mismo período la población creció a una tasa del 4.8% 
anual. Así, el producto interno bruto per cápita se vio incrementado sólo marginalmente. 

Es importante señalar que una fracción importante del crecimiento poblacional del Estado de Mé.xico, se debió a la 
migración del Distrito Federal. Así el Estado se vio beneficiado por constituir la primera opción de localización 
industrial frente al Distrito Federal, pero también hubo de cobijar un flujo poblacional importante. Esta situación se 
toma más compleja aún, en los municipios aledaños al Distrito Federal, pues algunos de ellos se com·irtieron en 
apéndices funcionales -zonas dormitorio- de su economía, cuyo análisis económico no puede reducirse al ámbito 
puramente municipal. Uno de los casos más característicos es el de Nezahualcóyotl. 

La realidad económica del Estado y por ende su proyección a futuro, se ,.e así fraccionada en zonas de 
comportamiento económico. m?y dive"'.". En él se_ conjugan algunos de los municipios más ricos de la República 
como Naucalpan y otros de indices de vida muy ba1os como Chalco. Si las generalizaciones económicas pecan por lo 
generJI de una falta de contacto con el micro espacio, en el caso del Estado de Mé.xico, esta situación es aún más 
grave. 
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El Jmportanle crecimlenlo del Estado en Jos úhimos veinle años, ha sido producto de dos el!lpas bien diferenciadas. 
Una primera, de crecimiento explosi1·0, entre 1970 y 1980 con una tasa anual de crecimienlo del 9.2% anual. Y un 
periodo de estancamienlo entre 1980-88, último aiio para el cual contamos con cifras confiables, con un tasa anual 
de 0.7% 

Este proceso de estancamlenlO se ha dado preferen1emen1e en dos sectores; el lereiarlo y el primario. El creclmlenlo 
acelerado que venían mostrando los servidas en la década de las selenta, se ve seriameme alterado para revertir su 
tendencia y dismlnuir en ténnlnas absolulOS. 

La slluación para el sector primario es menas grave, ya que su disminución en Ja primera mitad de Jos ochenla a 
aproxlmadameme un tercio de Ja velocidad de crecimiento de Jos selenla Jo sl1úa en una tasa aproximada del 2% 
anual. 

La lndus1ria, en cambio, ve incremeniarse su tasa de crecimiento en Ja elapa 1980-85, llegando a superar el 9% de 
crecimienlo anual. Así, hacia 1985, más de un 68% del PIB del Eslado era generado por el seclor secundario, 
mientras que Jos servicios constiwían sólo un 26% y Ja agricullura un 5%. 

El seclor secundario estala! ha mostrado un comportamiento excepcional en Jos últimos veinte afias y es probable 
que esl!l siiuación continúe por algún tiempo. Mientras en 1970 el PIB secundario constituía un 56% del PIB esl:ltal, 
el secior ocupaba sólo el 27% de Ja PEA. Hacia 1990, con una participación del 70% aproximadamente ocupaba una 
PEA de poco más del 35%. La industria mexlquense se ha incrementado tanto en producción como en produclividad 
y es probable que una pane importante del sector más moderno de Ja manufaciura se vaya Instalando en el Estado. 

Es de esP.,rar que en Jos próximos años Ja profunda desigualdad en Jos niveles de produclilidad de Jos seclores 
terciario y primario del Eslado de México, frente a un seclor secundario que parece crecer en modernidad 
disminuya. En primer ténnino, exislen elementos como para suponer que el secior agrícola, rezagado en su con
versión 1ecnológica, pueda incorporar capilal a Ja producción e incrementar los niveles de producción y el valor 
agregado. 

La cercanía a las fuenles de lecnología y un posible flujo de capilales al sector confornian un escenario basiante 
positim en el futuro próximo. Hasta que punto Ja im·asión de lierra de cultivo por la mancha urbana de Ja Ciudad de 
México es una amenaza al crecimiento de la agricultura mexiquense, es un elemento que habría que evaluar en 
ténninos espaciales. De cualquier fonna, el Esiado es Jo suficientemente extenso como para soportar una imponame 
producción agricola. 

En cuanto al sector terciario, ha protagonizado una importanle disminución en Jos úllimos años. Hacia 1985, 
protagonizaba poco más del 26% de Ja producción. Una tercera parte de Ja incidencia del sector en el Distrito 
Federal. Al igual que las demás entidades que lo rodean, han 1is10 cercenada la posibilidad de desarrollar un 
importanle seclOr de servicias local. Esta situación eslá direclamente relacionada a la movilidad emre Ja entidad v el 
~*~~ . 
En el caso específico del Estado de México, es posible suponer que dado el excepcional componamiento de Ja 
industria, ésta genere una demanda local que impulse en un futuro cercano el desarrollo de cienas gamas de 
servicios que logren vencer la competencia de Ja Metrópolis. Ciertamente, al igual que el caso de Ja agricultura existe 
el potencial para que así suceda. Sin embargo, un marco de inversiones, donde Ja imponación de capital a Ja 
entidad ha mostrado proporciones tan imponante, pone en desmedro aquellas áreas que no son mela de las 
inversiones externas y que deberían alimentarse de manera local. 
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E\'oludóo de la Zona Metropolitana del Valle de México 

E\'oluclón demográfica y de la PEA 

De acuerdo a las últimas cifras censales la Zona Metropolitana del Valle de México muestra una e\'Oluclón 
demográfica con caracteristlcas especiales; 'por una parte, se nota una desaceleración en el crecimiento tanto en el 
Distrito Federal como en varios de los municipios más Industrializados; paralelamemnte, se presenta un proceso 
rápido de concentración de población en los municipios de tamaño medio y pequeño, es decir aquellos menores a 
500 mil habitantes. 

Esta tendencia, registrada sobre todo en los últimos cinco años, permite suponer que la actual dinámica, de 
crecimiento demográfico ha trasladado su principal foco de atención hacia centros de población cada vez más 
alejados. Por esta razón, si bien cabe esperar que en el largo plazo aquellos municipios conurbados que manifiestan 
características urbanas e industriales predominantes tuvieran un comportamiento similar al del Distrito Federal en 
lo que respecta a su C\'Oluclón demográfica, debe considerarse que este efecto de retracción se ve superado 
ampliamente por las elC\'adas tasas de crecimiento que registran aún la mayoría de los municipios conurbados. 

Resumiendo, podemos encontrar un comportamiento diferenciado de los municipios conurbados; por un lado el 
aglutinamiento en tomo a la zona metropolitana de la población que viene del resto del país en busca de mejores 
condiciones de vida y del disfrute de los beneficios de la urbanización, se une al crecimiento natural de la población 
generando un Incremento aceler.ido en la mayoría de ellos; sin embargo, en otros la dinámica demográfica 
comienza a relajarse, o muestra una franca retracción. 

En términos generales, )' de acuerdo a estimaciones propias, de no modificarse sustancialmente las tendencias de 
los últimos 20 aiios, en el año 2000 el volumen de población que en conjunto presentarán el Distrito Federal y los 
57 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México presentará casi un 30% más que en 1990. 

En términos de espacio habitable esto resulta una presión e.\traordinaria para la zona, ya que la capacidad de 
absorción de población esta en relación directa de aquellas áreas urbanizables de que aún puede disponer, así como 
de su capacidad para incorporar nuC\'os terrenos para este fin. Si tomamos en cuenta que más del 90% de los 
terrenos urbanizables en el Distrito Federal y los 17 municipios conurbados más próximos se encuentra ocupada, la 
problemática anterior adquiere tientes dramáticos. 

Especialmente en el caso de los municipios ubicados al oriente de la capital, esta situación tiende a \'Olverse 
e.xplosiva; la rápida incorporación de tierras anteriormente dedicadas a labores agrícolas, terrenos baldíos, muchas 
\'eces no aptos para la \Menda, la desforestación, etc, han sido las formas principales para adecuar en lo posible 
dichas áreas al crecimiento poblacional en municipios como Chako, Chimalhuacán, Texcoco y Amecameca. 

Las pm·isiones demográficas que se apoyan en las tendencias de los últimos años no muestran un panorama 
halagador; sin·a de ejemplo Chako, que de 283 mil habitantes que reporta el censo de 1990, se prC\·e llegue a una 
población de entre 360 mil y 550 mil habitantes en el año 2000, y para el 2010 esta se ubicaría entre 456 mil y 
1,200 mil habitantes. Otro caso drástico es Chimalhuacán, que podría estar entre 308 mil y 576 mil habi1antes en 
2000, )'entre 390 mil y 1,667 mil habitantes en 2010. 

La tendencia hacia el incremento de los municipios de tamaño medio, hace reconocer la necesidad de modificar las 
tendencias ac111ales; efectivamente la concentración poblacional en muchos municipios pequeños hacen suponer que 
en la próxima década estos pasarán a ser medianos, Incrementando necesariamente sus necesidades de sen'icios 
públicos, tierra, transpone, etc. 
Por 01ra pane, una de las limi1antes más agudas en nues1ro país es el empleo; el crecimiento inercial de la 
población implica 1ener la capacidad para dar ocupación a gran pane de la población total; es posible suponer que 
de los 23 millones de personas que se estima vivirán en la Zona Metropoli1ana del Valle de México en el año 201 O, al 
menos un 50%, serán población económicamente activa con posibilidades de incorporarse a las ac1il'idades 
producth·as. 
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En tal sentido, la problemática principal no se reduce tan sólo a la ubicación espacial de I~ población, si~o a .su 
ubicación produaha y a la creación de los satisfactores necesarios. La generación de los suficientes empleos 1mphca 
grandes erogaciones, no sólo del sector público sino de los emes pril'ados, así como la suficiente coordinación entre 
ambos. 

SI bien podemos aceptar un proceso de terciarizaclón, similar al del Distrito Federal, más o menos acentuado en la 
PEA de los grandes municipios de la zona conurbada para los próximos 20 años, este debe dlferir de como se ha 
venido damkr b masificación de actividades de poco valor agregado, muchas veces en la informalidad, si bien 
pennlle la i~ón de grandes contingentes de personal, no garantiza su pennanencla en el empleo ni genera 
la suficiente riqueza para un verdadero desarrollo ni para la elevación continua de los niveles de vida. 

Producción 

La tendencia de la última década en la estructura productiva de los municipios ronurbados y su cercanía a las zonas 
de producción industrial supondrían un proceso paulatino de Incremento del sector de transformación, y del sector 
terciario, en la mayoría de ellos, aún cuando en muchos se muestra romo un proceso aún incipiente. 

Esto ob1iamente tendría un comportamiento diferenciado de acuerdo al grado de desarrollo económico de cada 
municipio; así en aquellos con mayores aportaciones al PIB estatal se observaría una continuación del proceso de 
industrialización arompañado por el incremento de las actividades terciarias, aunque no con la velocidad ni 
dimensión que en el Distrito Federal. 

En los municipios con una dlnámica económica menor, aunque significativa, se puede esperar un proceso de 
consolidación de las aclilidades de manufactura, sobre lodo tendientes a la especialización de la mano de obra en 
detenniriadas ramas; finalmente en aquellos municipios semiurbanos, cabría suponer un crecimiento tamo de las 
actividades de transformación en pequeña escala, como la combinación de éstas con labores agropecuarias e incluso 
agroindustriales. 

En este sentido, se prel'e que la capital del país tienda a permanecer romo el centro de la acti1idad económica, 
política y social, circundado por zonas predominantemente industriales. La producción primaria continuará 
perdlendo terreno, aunque cabe esperar una transformación productil'a hacia cultivos intensil'OS, e incluso la 
instalación de algunas agroindustrias, 1inculadas al proceso de apertura económica o a las demandas del mercado 
interno. Las aCIÍlidades más complejas en el sector terciario tenderán a concentrarse aún más, sobre todo en las 
delegaciones célltricas del Distrito Federal y de algunos municipios, como Naucalpan y Tialnepanúa, respondiendo a 
la dinámica del mercado, y polarizándose aún más las actividades comerciales y de servicios. 

Por otra parte, no pueden soslayarse aquellos municipios que se destacan por el número elel'ado de la PEA que 
concurre a otros municipios a laborar; esta situación de acuerdo a las tendencias registradas, podría \'ariar muy 
poco en los próximos años. Más bien tal situación tiende a agudizarse conforme avanza el proceso de concentración 
poblacional, en tanto crónicamente estos municipios no han sido capaces de absorber la mano de obra que albergan 
en su territorio. La roncemración de la actil'idad económica por un lado, y la poca capacidad parJ generar empleos 
condlcionaran un incremento inusitado de 1iajes cotidianos, cada vez más largos, para encontrar colocación, con las 
consecuentes necesidades de mayor disponibilidad de transporte, vialidades, y en general infraes1r11c1Ura necesaria. 
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Zonas Metropolitanas de la Región Centro del País. 

Zona Metropolitana de Toluca 

Como veíamos anterionnente, la Zona Metropolitana de Toluca fundamenta su crecimiento casi exclusivamente en el 
corredor Industrial Toluca-Lerma; esta wna es la de mayor valor agregado dentro de los municipios del Estado de 
México que no están conurbados al Distrito Federal. Su situación geográfica, su cercanía al primer centro productor 
y consumidor del pals, asi como las ventajas que puede significar una interconexión más estrecha, a través de un 
sistema de transpone más dinámico, con las localidades de la Zona Metropolitana del Valle de México, permiten 
suponer un escenario predominantemente industrial en los próximos años, apoyado en el incremento de las 
aclividades terciarias. 

El rubro de transfonnación puede verse muy favorecido en virtud del escaso 1·aior agregado con que se 
comercializan los productos locales, así como por la especialización que han adquirido en actividades especificas 
algunos de sus habitantes. Las aclilidades terciarias por su parte, deberán Intensificar su transición hacia aquellas 
allamente tecnificadas, por lo menos en las áreas donde e.xlstan posibilidades de absorción de grandes im·ersiones 
con laSas de relamo comparables a las del Distrito Federal. 

Para municipios como Toluca, Lenna o Tianguislenco el desarrollo industrial representa la continuación de una 
tendencia que se ha presentado en las últimas décadas; sin embargo debe hacerse notar que la estrategia de 
desconcentración del Valle de México implicaría que en la zona de Toluca se ubicaran en el año 2010, 900 mil 
personas más que las que por inercia se alcanzarían. Esto represenlJl entonces la necesidad de intensificar los 
procesos de inversión y desarrollo de Infraestructura, que permilJln generar las suficientes plazas de trabajo que 
significa tal cantidad de nueva población. 

Un proceso similar deberá ocurrir en aquellos municipios que se han dislinguido por un crecimiento mayor de su 
sector terciario, como es el caso de Melepec o Xonacallán, donde es necesario reorienlJlr los procesos de producción 
de servicios y actividades comerciales hacia un paulatino incremento del valor agregado; para ello, será necesario 
apoyar el incipiente proceso de industrialización que se presenta en algunas de estas localidades, a tmés de la 
construcción de infraestructura, la especialización de la producción y de la población trabajadora en actividades 
especificas, y la creación de sus propios negocios, sobre todo rn materia agroindustrial. 

Finalmente en el caso de aquellos municipios que conservan una 1·ocación predominante hacia la producción 
primaria, es necesario buscar la especialización productim en ciertos cullirns, la creación de pequeñas empresas 
agroindustriales, y el apoyo a los incipientes procesos de manufactura que se presentan en casi todos ellos. Esto 

· pennitiria generar más empleos y eiitar el incremento de los viajes interurbanos en la zona. Complementariamente, 
se deberán crear centros de senicio adecuados a las capacidades de eslaS economías rurales y semirurales, que 
pennitan acercar los beneficios de la urbanización al campo. 

Zonas Metropolitanas de Cuerom":lca-Cuautla. 

La vocación predominante de las zonas de Cuemavaca.Cuaulia es de se"icios; si bien buena parte de su producto es 
aportado por el sector industrial, eslJl actividad es localizada y específica de ciertos municipios. Este grupo de 
localidades se constituyen como un sitian natural de recreación para la población del Valle de México, situación que 
representa un atractivo económico en la generación de oportunidades de esparcimiento, no sólo para los seclUres de 
más alias ingresos, sino para la población en general. 

Por otra parte, un escenario de desconcentración como el que hemos delineado para el Valle de México, hace 
indispensable modificar las tendencias actuales de la zona, a fin de generar las condiciones que pem1itan absorber 
los incrementos de población propuestos, de 1.2 millones de habitantes, a diíerencia del que se alcanzaría por la 
simple inercia, de 400 mil. 

El principal empleador continuaría siendo el sector se"·icios, que debe sufrir una reorientación hacia acliridades 
tecnificadas y de alto valor agregado. Es deseable el traslado de negocios financieros, educati1·os, comerciale:;, 
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hoteles, etc. de la Región Centro del País, o en su caso, la apenura de nuel'os. esta~leclmientos ~ el área de 
Cuemavaca.Cuautla. Paralelamente, será necesario incenth-ar los procesos de &n\'ers1ón y la amphac1ón de la 
infraestructura, especialmente turística, aprm·echando la experiencia adquirida por gran parte de la población en 
este tipo de acti1idades. 

La Industria, que en este tipo de economlas funciona como detonador del crecimiento, tendrá que verse 
Incrementada sustancialmente, proplciándo el traslado de en1presas específicas hacia aquellos municipios que 
actualmenle cuentan con mayores posibllidades de absorber este Impacto productivo, en razón de sus facilidades de 
Infraestructura y acceso. Tal sería el caso deJiutepec, Cuemavaca, Cuautla, Temlxco yYautepec. 

En el resto de los municipios debe lncenti1'afse el incipiente crecimiento de las manufacturas, así com9 el desarrollo 
de establecimientos comerciales y de servicios de tipo familiar, que han comprobado ser una alternativa de 
consideración para la absorción de personal, sobre todo del que es expulsado por el sector agropecuario, y que con 
los estlmulos adecuados puede formar agrupaciones o crecer individualmente para crear empresas de mayor 
tamaño. 

Zonas Metropolitanas de Puebla-11axcala. 

El caso de las Zonas Metropolitanas de Puebla-11axcaia, parece ser el que muestra mayor dil'ersificación en su 
estructura productil'a, y por lo tanto en las oponunidades de empleo para la población económican1ente activa que 
decida residir en alguna localidad de: área. 

El sector industrial, deberá continuar siendo el dinamizador del proceso de crecimiento, apoyado en la 
diversificación que se ha logrado en el personal ocupado, así como en la disponibilidad de recursos materiales e 
infraestructura básica que actualmente existe en la zona. A las actil"idades textiles, automotrices, etc. se deberán 
incorporar otras industrias, preferentemente relacionadas, que permitan la integración de procesos productil'os y la 
especialización en sectores que ofrezcan ventajas comerciales. 

En cuanto al comercio, este tendrá que reorientarse a la comercialización de productos industrializados, más que 
primarios, lo cual estará en estrecha relación con el apoyo a los procesos de especialización e intensificación de los 
cultivos y de la incorporación de procesos agroindustriales, sobre todo en aquellas localidades con menor 
infraestrUctura dedicada a este fin. Esto resulta imporunte especialmente en el caso de 11axcala, cuyas 
características actuales de rápido crecimiento agroindustrial, son idóneas para la absorción de población en este 
sector y sobre todo para un incremento imponante en el producto. 

Como puede verse, el crecimiento de las actilidades de transformación Implicará necesariamente un incrememo en 
los intercambios comerciales y en la producción de servicios. Si bien en el cono plazo resulta improbable re1·enir la 
dualidad que presenta el sector terciario, con un sector altamente tecnificado presente sobre todo en las ciudades, 
frente a otro atrasado y de poco valor agregado ubicado en zonas semiurbanas, rurales y marginadas, si es posible 
prever un incremento paulatino de aquellas actil'idades que incorporan elementos de mayor complejidad. 

Zona Metropolitana de Pachuca 

La Zona Metropolitana de Pachuca deberá l'erse inl'Diucrada en un proceso de crecimiento continuo, basado sobre 
todo en la relación con las localidades ubicadas al none del Distrito Federal y en el grado de enlace y coordinación 
económica que se presente entre los municipios hidalguenses que panicipan en la desconcemración metropolitana. 
Esto permitirá fonalecer el desarrollo industrial de la zona, que a la fecha se ha basado casi completamente en mi
croindustrias de menos de 1 O trabajadores, y permitirá incrementar los intercambios con el resto del Estado. 

Lo anterior es indispensable para generar los suficientes empleos que propiciarán un crecimiento de Ja población de 
900 mil habitantes en la franja lluehuetoca-Cd. Sahagún, pane de los cuales laborarán en la zona de Pachuca. 

El crecimiento de esta área se halla determinado por varios factores, relacionados principalmente con su estructura 
económica. Las mayores oponunidades que representan mejores comunicaciones, con Ja vialidad propuesta !' el 
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sistema de tren rápido México-Tiza¡11ca como espina dorsal, generarán las condiciones propicias para el mejor 
aprovechamiento de la zona Industrial existente. En el mediano plazo, deberá \'erificai;e un traslado de un buen 
número de empresas Industriales medianas y grandes, sobre todo de manufactura, que actualmente se ubican en la 
Zona Metropolitana, hacia el \'alle de Pachuca. 

En este caso, el crecimiento del sector terciario debe verse como un proceso incipiente que necesita ser reforzado; 
de acuerdo a la experiencia de los últimos veinte años, el mejor refuerzo es sin duda la Industrialización. Las 
actlvidades productivas de transfonnaclón tienden a generar un mercado que demanda Intercambios comerciales en 
fonna natural, tanto para las actividades de producción en si, como por el Incremento en el personal ocupado y en 
las necesidades de los trabajadores. 

Un segundo elemento de refuerzo es el apoyo al crecimiento paulatino de acti\idades más complejas; si bién el 
sector terciario es el más empleador dentro de la estructura productiva de la zona de Pachuca, los sel'icios y 
actividades comerciales que lo componen son en su mayoría de poco valor agregado, que se ofrecen en pequeños 
establecimientos. Si bien no debe menospreciarse este tipo de negocios, por su alto nivel de empleo, si es deseable 
una transformación, de acuerdo a la capacidad de absorción de cada localidad. 

En lo que respecta al sector primario, la tendencia que se ha detectado hacia la especialización en culti\'OS 
comerciales parece ser la vía más adecuada para la absorción de personal, en tanto sus rendimientos, y por tanto 
sus posibilidades de crecimiento son mucho mayores que los cultivos tradicionales. Así mismo, la calificación de la 
mano de obra que esto impone representa un factor que en el largo plazo puede beneficiar al sector, ya que facilita 
la incorporación de procesos de tratamiento y transformación industrial de los productos primarios. 
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C. Objetivos y políticas 

l. Objetivos 
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l. Objetivos y esquemas generales físico-espaciales 
Método de evaluaci6n 

Propósito y lineamientos metodológicos 

En este apartado se definen y e1·alúan esquemas generales ffslco-espaciales para la Región Centro del País y para la 
Zona Metropolitana del Valle de México, para orientar los diseños específicos y las estrategias de crecimiento y usos 
del suelo en esos dos ámbilos de acción. Se trata, por tanto, de definir patrones generales de desarrollo que sirl'an 
de marco a planteamientos sectoriales detallados. 

Con objeto de definir estos esquemas se estableció el siguiente procedimiento: 

l. Formulación de objetil'OS que se desprendieran de los principios normatil'os esenciales del Plan y que se 
vincularan con las características fisico-espaciales de la región y la Zona Metropolitana. 

2.Jerarquización de esos objelil'OS en función de su importancia relativa. 

3. Identificación de esquemas ffsico-espaciales para la Región Centro del País y para la Zona Metropolitana del Valle 
de México. 

4. Evaluación de los esquemas con base en una matriz de logro de objetivos, que calificara la contribución de cada 
esquema al a1·ance en los objetil'os jerarquizados y tomara en cuenta la 1·iabilidad administratil'a y política de 
ponerlos en práctica. 

5. Identificación de los esquemas regional y metropolitano que resultaran más fa1·orables, de acuerdo con el marco 
normatil'o y metodológico planteado. 

l. Principios y objetivos 

El desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México debe responder a tres grandes principios y objetil'os que 
se \'inculan entre sí, 

l. Mantener fa contribución de fa Capital del País al desarrollo nacional. 

Este principio reconoce el papel fundamental que esta zona ha desempeñado históricamente r que seguirá teniendo 
por mucho tiempo, panicularmente en la aportación al PIB, en el al'ance cultural y tecnológico, en la prestación de 
ser.icios superiores y como centro político nacional. 

2. Mejorar fa calidad de vida en fa Metrópolis, con una atención preferente a los grupos sociales más 
necesitados. 

Este principio resulta cada l'ez más apremiante ante el deterioro ambiental que prevalece y ante las gral'es 
diíerencias en las condiciones de vida que fal'Orecen a algunas áreas privilegiadas, en evidente contraste con los 
Chalcos y Chimalhuacanes de la Capital. 
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3. Reducir el costo social del desarrollo urbano en la zona. 

Entre 1967 y 1987 los costos de urbanización de la Zona Metropolitana crecieron a una tasa media anual del 13% 
en tamo que la población crecía al 4.3% Q. Blanco, 1990) De esta manera, el costo medio de urbanización se 
cuadruplicó en términos reales durante el período. Este crecieme cos10 marginal se debe princlpalmeme a 
deseconomfas provocadas por el tamaño de la población, en lo referente a la pl'Olisión de servicios administralivos, 
de seguridad y de transporte. 

A este costo social de urbanización se añaden los costos derivados del deterioro ambiental, el congestionamlemo 
vial, la vulnerabilidad sísmica y la carga e;cceslva sobre la capacidad de soporte del valle de México. 

En estas circunstancias resulta razonable esperar que se tomen las medidas más drásticas y completas posi61es 
para desalentar el crecimiento de la Zona Metropolitana. 

De estos principios se desprenden los objetivos de carácter físico-espacial que deben orientar el diseño y Ja selección 
de los esquemas regionales y metropolitanos más adecuados para la zona. 

Objetivos con efectos fisico-cspaciales para orientar el diseño y la evaluación de 
esquemas regionales y metropolitanos 

l) Reducir el coslO social del poblamiento, Incluyendo la dotación de agua, el drenaje, Ja energía, el transpone y el 
suelo. 

2) Propiciar la produclividad mediante la consolidación de economías de escala y de aglomeración. 

3) Es1ructurar el desarrollo regional y urbano, procurando la congruencia entre acti\idades, espacios adaptados, 
comunicaciones y redes, de tal forma que permitan la conformación de una organización físico-espacial fle.xible. 

4) Orientar el poblamienlo a los lugares con mejor aptilud terrilOrial y menor riesgo. Preservar las tierras de aho 
valor agricola, forestal, de recarga acuífera o escénico. 

5) Mejorar el medio ambiente. Reducir la contaminación. 

6) Mejorar la imagen regional y urbana. Preservar el carácter y la identidad urbana y rural. 

. n.Jerarquización de objetivos 

Para jerarquizar los anteriores objefü·os se utilizó un método de comparación por pares. El resultado de las 
e>aluaciones de los grupos de panicipación se presenta en un anexo y se resume en el cuadro 1. , 

La malliz ajustada de jerarquización de objeti,·os se presenta en el cuadro 2 y se compara eri el cuadro 3. · .. 

Cuadro 2.Jerarqulzaclóo de ob)elh'os 

Dominio de: Sobre 
1 2 3 4 5 6 Suma . Peso · 

l. Reducir costo del pobl. 5 6 5 5 6 27' ' 20; 
2. Producti\idad 4 5 4 4 5 22 16 
3. Estructuración 3 4 4 3 6 20 . 15 
4. Aptitud territorial 4 5 5 4 7 25 / 19'"·~ 
5. Medio ambiente 4 5 6 5 7. : 27°.'·'' 20. 

' 6. Imagen. Carácter 3 4 3 2 .. 14' . 10 :>. 
Torales 135 100 
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lll. Diseño de esquemas 

En el nivel regional se analizaron cuatro opciones de organización espacial: 

A. Coollnuaclóo de las tendencias.- En la forma de una !rama urbana continua, tanto en la ZMVM 
como en las ciudades Inscritas en la región. 

B. Deoslflcaclóo de los centros de población.- Que Implica desalentar drásticamente el crecimiento 
espacial de las ciudades de la zona, Impulsando una mayor intensidad del uso del suelo. 

C. Apoyo a la Megalópolls con oue>as ciudades.- Que responde al esquema de trenes ,radiales y 
ciudades dormitorio propugnado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y 

D. Apoyo a la Megalópolis con ciudades existentes.- Que desalienta el crecimiento en la Zona 
Metropolitana del Valle de México orientándolo a las ciudades importantes que lo rodean: Cuemavaca, 
Cuautla, Toluca-Lerma, Puebla-11axcala y Pachuca. Este esquema pone el énfasis en un crecimiento 
Integrado de las ciudades perimelrales. 

Los croquis que expresan estos esquemas regionales aparecen adelante. 

En el nivel metropolitano se consideraron seis opciones espaciales: 

l. Continuación de las tendencias.- Que supone mantener el patrón y los procesos actuales de 
crecimiento en forma de trama urbana de la Zona Metropolitana. 

2. Saturación.- Que implica establecer controles estrictos al crecimiento urbano, favoreciendo una 
elevación de la intensidad de ocupación del espacio. 

3. Radial, abanico.- Que orienta el crecimiento urbano a los ejes carreteros de Querétaro, Pachuca. 
Tulanclngo y Amecameca; con posibles anillos de interconexión a largo plazo entre Jluehuetoca y 
Teotihuacan, y entre Tezo)uca y Chalco. 

4. Tangencial.- Que impulsa el crecimiento a lo largo del libramiento none desde Jluehuetoca hasta Cd. 
Sahagún. 

5. Mancuerna.- Que orienta el crecimiento al norte de la Sierra de Guadalupe con la idea de formar una 
ciudad paralela a partir del impulso a Cuaulitlán, lluehuetoca, Los Reyes Acozac y Chiconautla, iigada por el 
poniente con Naucalpan y por el oriente con Ecatepec. 

6. Pollnuclear.- Que concentra el crecimiento en los centros de población de: Huehuetoca-Zumpango, 
Teotihuacan, Te.xcoco y Amecameca. 

En las páginas siguientes se presentan croquis de estos esquemas. 

IV. Evaluación de esquemas 

Para evaluar los esquemas regionales y metropolitanos apuntados se analizó su grado de contribución al 
cumplimiento de los objetivos (cuadros 5 y 6); en los cuadros 7 y 8 aparecen los valores ajustados. 

Para ello se utilizó la matriz de logro de objetivos que también se incluye en este documento. En ella destaca el peso 
de los objetivos, que recoge y está ligado, en la hoja de cálculo, a los Indicadores analizados en la matriz de 
jerarquizaclón de objetivos presentada antes. 
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V. Conclusiones 

l. En el nil'ei regional existe consenso de que el esquema más favorable es el "D", de Megalópolis con ciudades 
e.xistentes. 

2. Es lmponante, sin embargo, que el trabajo detallado de diseño que se realice defina cuidadosameme la estrategia 
en el tiempo más favorable para lograr dos fines: 

• Por una parte, evitar fuertes erogaciones que perjudiquen la posibilidad de lograr un desarrollo 
equilibrado afuera de la Región Centro . 

• Por otra, lograr que las ciudades de la megalópolis no sean simplemente dormitorios dependiemes de la 
metrópolis, sino verdaderas opciones integradas de poblamiemo, producción y reproducción. 

2. A escala metropolitana la opción es menos clara. Pueden destacarse como alternativas inconl'enlentes la l. 
Continuación de las tendencias, 2. Saturación y 3. Radial, abanico. La alternativa 4. Tangencial, aún cuando es 
fal'orable se consideró poco viable y queda, por tanto, en una situación Intermedia. 

Las alternativas 5. Mancuerna y 6. Polinuclear se consideran, en conjumo, como las más fal'orables. Es necesario 
que en el proceso detallado de diseño se profundice en estas dos opciones y se Cl'aiúen con más precisión sus costos 
y beneficios, así como sus debilidades, para llegar a una determinación final, que posiblememe implique una 
combinación de esquemas. 
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C. Objetivos y políticas 

II. Políticas 
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11. Políticas 

Calidad de vida 

l. Garantizar la continuidad de un proceso de desarrollo urbano, social y económicamente justo, que 
pennita mejorar la calidad de vida y fortalezca la identidad cultural de la población. 

2. Mejorar las condiciones de vida de la población, con atención preferente a la de menores recursos 
económicos, particularmente en cuanto a salud, educación y vil'ienda, para Incrementar su nivel de 
bienestar. 

3. Procurar mayor equidad en la distribución de la inversión pública en la megalópolis, aumentando la 
correspondiente a los municipios metropolitanos del Estado de México. . 

Población 

4. Continuar los programas para lograr una disminución de las tasas de crecimiento de la población. 

5. Procurar una distribución más equilibrada de la población y el empleo en la Megalópolis, e>itando la 
migración del Distrito Federal a los municipios metropolitanos del Estado de México y estimulándola del 
interior al exterior del Valle de México. 

6 Estimular la participación femenina en las acthidades económicas remuneradas. 

Actividad económica 

7. Procurar mediante la coordinación con las autoridades correspondientes, la diversificación del uso del 
suelo y de la actilidad económica en las delegaciones periféricas del Distrito Federal y en los Municipios 
Metropolitanos del Estado de México. 

8. Estimular el establecimiento de industria manufacturera no contaminante, de uso intensivo de mano de 
obra y de bajo consumo de agua, en lugares adecuados dentro del Valle de México. 

9. Estimular mediante la coordinación correspondiente la especialización y complementariedad de la 
actividad económica entre las ciudades que integran la Megalópolis, así como la producción y la generación 
de empleos en el sector primario. 

10. Considerar las acti•idades de la economía informal y sus requerimientos en la operación urbana. 

11. Establecer instrumentos de inducción y asociación, que permitan el aprovechamiento de distintas 
fuentes de recursos para el financiamiento y operación del plan. 

12. Procurar la complementación entre la política fiscal y la urbana, panicularmente en lo relativo a 
criterios catastrales y tarifarios. . 

Polílla.• C • 2S 



Organización socio-política 

13. Adecuar y nexibilizar los marcos jurídicos y nonnatil'OS a las realidades sociales, culturales Y 
económicas de la población, especialmente de la mayoría de menores ingresos. 

14. Establecer mecanismos para el financlamien10 integral de tierra, vivienda, infraestructura Y 
equlpamlenlO. 

15. Promover la participación del seclOr inmobiliario para el aprovechamienlO integral de las áreas que 
cuenlall con infraestructura urbana. 

16. Mejorar los canales de infonnación para disminuir el grado de incertidumbre en la población. 

Estructura institucional 

17. Establecer mecanismos de coordinación ins1i1ucional v concurrencia en los ámbi1os megalopo!ilallo, 
me1ropo!ilallo y de los municipios conurbados del Estado dé México. 

18. Revisar y adecuar las nonnas, procedimientos y lrámiles relativos a la geslión urbana y a la 
participación social en el proceso de pianeación. 

19. Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para cumplir su función en el proceso de planeación y 
geslión metropolitana. 

20. Procurar la revisión de las tarifas de los servicios públicos en la megaiópolis, acercandoias a los cosios 
de dotarlos y estableciendo subsidios cruzados que garanticen la equidad. 

21. Establecer un programa pennanente de inl'esligación para la megalópolis que pennita el seguimiento de 
las acciones y la actualización de la infonnación con rigor y oportunidad. 

22. Crear instancias de consulta, seguimiento y el'aluación de la plicación del plan por parte de 
organiaciones de la sociedad cilil. 

Poblamiento 

23. Procurar mediante la coordinación correspondiente el estimulo al arraigo de la población y la 
incorporación de nuevos pobladores en las delegaciones centrales del DisUi10 Federal y en los Municipios 
limílrofes del Estado de México. 

24. Procurar la densificación de población en las áreas urbanizadas de las delegaciones periféricas del 
DisUi10 Federal y de los municipios me1ropoli1anos del Estado de Mé.xico. 

25. Crear oferta de suelo, legal, con equipamiento y serl'icios en zona adecuadas para el poblamiento a 
COMOS accesibles para la población de menores recursos económicos, dentro y fuera del Valle de México. 

26. Atender las nuevas demandas de l'i\ienda y disminuir el déficil acumulado, apoyando preferentemente 
los programas de mejoramiento y ,;,;enda progresiva. 

Producción agropecuaria 

27. E\itar la ocupación de áreas agropecuarias con usos urbanos, procurando mayor coherencia entre el 
poblamiento y la aclil'idad económica. 
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28. Estimular la producción agropecuaria y :i¡:rourbana en la Megalópolis y elevar su grado de 
autosuficiencia. 

29. Estimular el uso de técnicas agricolas y pecuarias allemativas que Intensifiquen una producción 
sostenible, de bajo impacto ambiental. 

Medio natural 

30. Presenar los recursos naturales y proteger las fre2s con valor ecológico, paisajístico, arqueológico e 
histórico en la Megalópolis. 

31. Condicionar el desarrollo metropolitano a un pall'Ón ecológlcarnente suslenlable. 

32. lncremeniar las áreas verdes y recreativas y furtalecer una Imagen urbana de nivel melropolitano. 

33, Restaurar las áreas naturales de vocación agropecuaria y foresial delerioradas, para asegurar el 
equlllbrio hídrico y delener los procesos de erosión. 

Vulnerabilidad y riesgo 

34. Evilar el poblamienlo en las áreas de mayor \'lllnerabilidad, procurando su ocupación con oleos usos 
compactibles. 

35. Impedir el funcionamien!O de instalaciones que impliquen riesgo para la población circundante y 
promover su reubicación en zonas adecuadas. · 

36 Establecer mecanismos de prevención y alención a desastres, que ofrezan infonnación sistemática y. 
precisa a la población. 

Transporte y vialidad 

37. Establecer sis1emas eficientes de transporte y comunicación entre el OisUito Federal y las Zonas 
Melropolltanas de la Megalópolis. 

38. Aprovechar la capacidad estrucluranle del transpo"e, para el desarrollo de modos económico-urbanos 
considerando los mecanismos para la recuperación de la Inversión. 

39. Desestimular el uso del transpo"e privado y de baja capacidad, mediante el fomenlo de allemativas de 
lrallSporte masivo y colectivo. 

40. Estimular la disminución del número de viajes y evilar el cruce innecesario de vehículos y carga por el 
interior de las áreas melropolitanas. 

Infraestructura 

41. Estimular el uso y reuso del agua y la auiosuficiencia en e,I servicio. 

42. Eliminar la sobreexplolación de los acuííeros del Valle de México y la conlaminación de los manlos 
freátlcos en el propio valle y en las cuencas e.xternas. 

43. Evilar el incremenlo en la importación de aguas de cuencas externas al Valle de Mé."<ico. 

45. Eslimular el uso más eficienle de la energía l' desarrollar 1ecnologías no convencionales. 

Potíllca.s e- 21 



Estructura urbana 

46. Establecer y controlar los usos generales del suelo, su intensidad y compatibilidad en la ZMVM. 

47. Estimular mediante la coordinación correspondiente el crecimiento de las Zonas Metropolitanas de 
Toluca-Lerma, Cuemavaca.Cuauda y Puebla-naxcala. 

48. Estructurar el espacio rural en la región megalopolltana, evitando la dlsper.;ión y los lmpactoS negativos 
al medio ambiente. 

49. Establecer un sistema de centroS y subcentros urbanos para articular el espacio metropolitana y 
aprovechar la infraestructura existente. 

50. Fortalecer la identidad e imagen de los barrios y colonias en la ZMl'M, mejorar las condiciones 
generales dEI marco construido y administrar su uso. 

51. Ubicar preferentemente el equipamiento de nivel nacional en las áreas metropolitanas fuera del Valle de 
México. 

c .. 2s Plan Regtona1 Metropolitano del Valle de l\téxko 



D. Estrategia 
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l. Escenarios alternativos para el desarrollo 
de la Zona Metropolitana del Valle de México 

Para la confomiadón de los escenarios el estudio parte del seiialamlento de algunas premisas básica"s que deben 
planieamlento a futuro, entre ellas: 

1. El reconocimiento de que el fenómeno urbano que se presenta en el Valle de Méxioo no puede ser 
analizado en· fonna exclusiva con aiterios circunscritos a Ja visión del Distrito Federal o a la de los 
municipios melropolitanos. 

2. La necesidad Indispensable de tener una visión Integrada que considere Ja parucipaclón lnlerinstitucional 
e lniersectorial y que entienda a la ciudad lntimamenle relacionada con su entorno. 

3. La consideración del fenómeno mega y melropolitano como un proceso complejo donde las relaciones so
ciales definidas por la diversidad de lntereSeS están presenleS y donde Ja dinámica económica determina la 
fonna de apropiación del espacio urbano, de ahí el oonvencimlento de la obligada consideración del com
portamiento social y su participación en la gestión melropolitana, sin lo cual no hay futuro posible. 

4. La presencia de una estrategia de nivel nacional que estimulará el crecimiento de olros espacios en el 
pals, principalmente en la frontera none y en algunas ciudades medias, que en conjunto podrían ofrecer 
mejores condiciones tanto en térntlnos ambienlales como sociales para Ja población migrante. 

Escenario alternativo 1 

El escenario Teodcocial supone que se manlendrán las características del poblamienlo como se han venido dando 
a últimas fechas. Esto quiere decir que el crecimiento pobladonal mantendrá una tendencia decreciente que se tra
ducirá en un saldo neto migratorio negativo para el Distrito Federal y un crecimiento toda1ía considerable aunque 
con tendencia a disminuir en los municipios melropolitanos del Estado de México; para la Megalópolis del Centro 
del País, la tendencia demogr:\lica se mantiene constante representando aproximadamente un 25% de la población 
nacional. 

Para efectos operativos hemos asumido la proyección de población tendencial que noo señala un incremento en la 
Zona Metropolitana del Valle de México de 7 millones de habitantes para llegar a 23 millones al año 2010. Para la 
Megalópolls del Cenlro del País la misma proyección nos señala un incremento de 9.9 millones de habitantes para 
llegar a 31.5 millones en el año 2010. 

En ténninos espaciales Ja tendencia implica una mayor presión para la ocupación de zonas Inadecuadas en la región 
oriente: Te.~coco. Ateneo, Chlconcuac, Chimalhuacán, Chalco, lxtapaluca, Cocotitlán, 11almanalco y Amecameca; un 
crecimiento continuo al none del Valle de México tierras con vocación agrícola y pecuaria en los municipios de Tul
tepec, Cuautitlán, Tepo1zodán, Coyotepec, Teoloyucan Melchor Ocampo, Jaltenco y Nextialpan y la ocupación de zo
nas forestales del poniente del Valle, en los municipios de: Huixquilucan, Naucalpan, Jilolzingo, Atizapan, Nicolás 
Romero, Isidro Fabela y Villa del carbón. · 

Por su pane el crecimiento poblacional implicará una mayor demanda de agua, tierra y transpone curos costos sun 
crecienles y de magnitudes muy superiores en el Valle de México a lo que significan en espacios ubicados fuera de él. 
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En este caso es indispensable considerar también los costos económicos y soclales ~Implicará 11n Incremento en 
la producción de desechos solidos y en la generación de aguas n"!;fllS, así como en 11 contaminación ambiental y el 
congcstlonamlento vial producidos por el aumento en el número de vehículos en tin:ulaclón y la operación de la 
planta Industrial, aunados al crecimiento de la wlnerabilidad debido a la continuaciérl de la sobreexplotación de los 
mantos acu!feros, la ocu1iación de zonas de recarga de los mismos, y la continuación en los pi'OCt'SOS de desforesta
doo y desertlficactón que se han Yellido dando en fonna cre:iente en el Valle de Mélkxl 

Escenario altemalivo Z 

El segundo escenario caracterizado como de saturadón, supone que el credmlenu> poblaclonal podrá ser Incorpo
rado en el área urbana actual utilizando los espacios no ocupados hasta la fecha y estimulando el proceso natutal de 
dellslficadón característico del proceso de poblamiento que se ha presentado ltlstóriamente; en la ZM\IM se procu
rarla aplicar una política de aprovechamiento eficiente de la lrúraestroctura sin rea1iDr grandes Inversiones que ge
neran nueva5 expectativas para la población migrante, como complemento se busaría disminuir los subsidios y 
consecuentemente aproximarse al pago del costo real de los servicios. 

Esta opción requiere una política agresiva en aianto al control de la especulaclón urbana y el desarrollo de meca
nismos financieros ágiles para programas de saturación y mejoramiento de vivienda en las zonas centrales del Dis
trito Federal y en las áreas periféricas correspondientes a los municipios conurbados. 

La gran inversión Inmobiliaria correspondiente al proceso de tertlarización en el Distrito Federal se vería comple
mentada con inversión para generación de empleo en industria de manufactura municipios metropolitanos del Es
tado de México con el objeto de enriquecer y diversificar el uso del suelo y disminuir el número de vi a fes que tienden 
a generarse al interior de la ZMVM. 

También implicaría el control estricto de los asentamientos irregulares y la prohib!ci61! de nuevos asentamientos de 
este tipo que tendrían que ser sustituidos por programas en las zonas ya ocupadas que actualmente tienen baja den
sidad, mediante la ofena de tierra urbanizada a precios accesibles para la población de escasos recursos. 

Esta opción supone llllllbién un incremento significativo en tos costos para atender los efectos del crecimiento pobia
cional en ténninos de contaminación, congestión, transpone, tratamiento de desechos, consumo de agua, sobree.x
plotación de acu!feros, etc. 

En síntesis el escenario de saturación implica: 

l. Controlar la expulsión de población del Distrito Federal e increment2f su densidad de 131 a 145 
habs./ha, captando 905,000 adicionales. 

2. Incrementar de 109 a 134 habs./ha la densidad en las áreas consolidadas de los 17 municipios 
físican1ente conurbados con el ·Distrito Federal, lo que pennitiría alojar a l '450,000 adicionales. 

3. Captar una población de l '744,000habs. en las áreas urbanas pre.istIS en los planes de desarrollo 
urbano de los centros de población prioritarios. 

4. Incrementar a 40 habs./ha la densidad ~n el resto de tas áreas urbanas dentro de la ZMVM captando 
206,000 adicionales. ' 

De esta fonna se podría captar un máxlmo de 4'395,415 habitantes sin ampliar sin ampliar tas áreas de desarrollo 
urbano señaladas en los planes vigentes y sin ocupar nuevos espacios en el Valle de México. 
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Escenario allcrnativo 3 

El tercer esceruuio Jo denominamos como el de fa MegalópoUs. Supone que el Incremento de Ja población en Ja 
Reglón Cenlral seguirá siendo significativo, a pesar del aeclmlento en otras reglones, y que Ja <XlílCelltraclón de Ja 
actividad económica según las tendencias del mercado seguirá siendo considerable, apoyada por Ja Inercia de Ja tra
dición centralista y Ja presencia perS!stente en el Valle de México de Jos cenlroS de declslón política, financiera y 
cultural del país. FJ esquema supone tamblái que la dlnimlca que presentan ciudades como Tolua, Puebla y Cuer
nmca contlnuari y es deseable para su propio desarrollo,~ se logra orientar la lónna en que se gmeran los nuevos 
asentamientos de población. 

El escenario supone que el crecimiento correspondlente a Ja ZMVM, debido al efecto Inercial y a la \'enlaja compara
tjva de Ja Ciudad de México en el :imblto de la glllballzadón y de la apertura económica, así como el generado a raíz 
de Jos cambios en el esquema productivo del C2llljl0, se canalizad hada las otras ms metropoli12nas ubicadas en 
Ja Región Cenl1'21 Toluca-Lenna, Cuemavaca-Oiautla y Puebla-naxcala y hada una serie de centros de pobla-
ción de menor tamaño ubicados a fo largo del libramiento norte Incluyendo entre ellos a Atlacomulco,jilotepec, Te
pe)! del Río, Tula, lluelmetoca, Zumpango, 1izayuca, Temascalapa, NopallfpeC, Otumba, Tccarnac, Pachuca, Ciudad 
Sahagún, Apan y Aplzaco, la poblac16n restante se ubicará en un amplio número de sistemas rurales, ligada a las ac
tilidades agropecuarias y apoyada en la localizacl6n cstralégica de centros de seivicio. 

Se considerd que los eostos para la doladón de agua, drenaje, tierra, transporte y disposición de desechos, corres
pondientes a este escenario pueden ser significativamente menores que los que corresponden a la 7JIVM, y sin lugar 
a dudas los Impactos negativos en la \ida metropolitana teodrlan un incremento sensiblemente menor. 

llste escenario pennltlrfa un mayor equillbrio regional en el desarrollo del país y estaría apoyado por un amplio pro
ceso de fortalecimiento de los gobiernos locales; requiere por otra parte de una gran coordinación entre Jos gobier
nos de las entidades que comparten el fenómeno megalopolitano y una '1sl6n integral que contemple tanto las acti
lidades productivas ysu ubicación. como fa presemci6n del medio ambiente. 

El énfasis en el funcionamiento de fa megalópolis estaría puesto en el transporte regional, apoyado en la construc
ción del libramiento carretero norte y en un sistema de ferrocarril suburbano cuyos primeros tramos partiñan de 
México a Tepeji del Río, a Lenma, a 1izayuca y a Cuernavaca, ligados al sistema de transpone colectivo (metro) de la 
Ciudad de México y alimentados por otros medios de transpone en sus :!reas de influencia. 

La distribución de pobl•ción en este escenario en términos generales seña la siguiente: 

l. En la Zona Metropolitana de Toluca Lenna 
2. En fa Zona Metropolitana de Cuemavaca-Cuautla 
3. En la Zona Metropolitana de Puebla-na.xcala 

. 4. En Ja franja Adacomulco-Ciudad Saliagún 
5. En los sistemas rurales de Ja Reglón Cenlral 
6. En el Valle de México en programas de saturación 
TOTAL 

2.0 
1.2 
1.7 
0.9 
0.6 
3.5 
9,9 

1.1 
0.4 
0.9 

0.5 
7.0 
9.9 

Con una densidad promedio de 100 habsJha se requeriría una superficie adicional del orden de 45,000 ha para 
nuevos asentamientos en el Valle de México. · · "· · ·· · 
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Evaluación de escenarios 

SI bien los tres escenarios presentados contienen elementos que implican beneficios directos para el funcionamiento 
metropolitano, cada uno de ellos representa costos Importantes que deben ser evaluados tanto en términos de sus 
requerlmlentos de Inversión, como en los relativos a su Impacto social y consecuentemente a su .Jabllidad política. 

Una 1!1'2Juadón c:uandtadva de estos costos requeriría contar con lnfonnadón de lll2)1lr precisión acerca de cada 
uno de los proyectos ISOdados a las dlsllntas alternativas, ast como de las combinaciones f'acllbles de negociar en 
térnúnos de financiamiento y la definldón de la partlcipadón de la federación y del resto de los estados Involucra
dos, sin embargo resulta pertinente una evaluación referida a conceptos de orden al3!1tatlvo que puedan aportar 
elementos para la toma de decisiones, basadas en la comparación entre las estrategias alternativas. 

A continuación se presenta un an:illsls compar.uivo de los tres escenarios alternativos, referido a los elementos que 
pueden tener mayor Impacto en el desarrollo urbano metropolitano. 

Escenario 1 Teodcocial 

Beneficios 

Entre los beneficios más destacados de este escenario podemos señalar Jos siguientes: 

Costos 

l. Permitiría la continuidad del des:urollo en los términos que se ha venido dando, lo que reHeja las 
condiciones de equilibrio que se han podido lograr entre las demandas sociales y la disponibilidad de 
recursos públicos. 

2. Haría posible la realización de Inversiones Inmobiliarias, propuestas por diversos grupos de 
inversionistas en zonas como lluixquilucan y Texcoco. 

3. Pemtitiría nprovechar fa Infraestructura existente y la utilización progresiva de los espacios pre.Jstos 
para el desarrollo urbano en los planes de desarrollo urbano de los centros de población prioritarios. 

4. Permitiría la saturación de las áreas urbanas ya desarrolladas, en la medida que los propietarios de 
lotes baldíos decidieran su Incorporación. 

5. Permitiría la denslficaclón de las áreas urbanas en la medida de las posibilidades e interés de los 
propietarios de inmuebles. 

Entre los costos más signlficatil'Os del escenario tendencial se pueden señalar los atribuibles a la necesidad de aten
ción al crecimiento natural de la población, así como al que sería producto de la expulsión del Distrito Federal y 
de algunos municipios metropolitanos, que se ubicaría en el resto de los municipios del Valle de México, exigiendo 
ser.Jcios públicos indispensables para su asentamiento. 

Los mayores costos relacionados son los siguientes: 

l. Los relativos a la tierra, ya que una gran parte de esta población se asentaría en fonna Ilegal, 
recurriendo a los mecanismos ya experimentados de ocupación de tierras ejidales o privadas no autorizadas 
para el uso urbano, en cuyo caso además de los costos directos para el poblador entre los que se 
encuentran los pagos por la ocupación y posterior regularización de la tenencia de la tierra, así como los 
que Implican su aportación económica y trnbajo personal para el acondicionan1iento del sitio y la dotación 
pret:iri• d.". los ~rucios, esi:m los =.ros ~Jales que significan las condiciones de desgaste ffsico y 
mampulacmn palluca ya descnras en el diagno.<t1co, que van asociadas a este tipo de poblamiento. 
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Entre los sitios in2decuacfos y los rostos correspondientes a este escenario se encuentran: 

-Zonas lnuodables al este y sureste del Valle (Chalco, Chlmalhuacln, llcatepec, etc.), de alta vulnerablll· 
dad en caso de desastre y muy altos cootos de dotaclón de lnfraesuuctura, partlcularmenle de drenaje, que 
debe ser bombe:ldo para sal= la diferencia de altura, ya que no se cuenta con en,::,ii;cb~fundos que 
pennlllñan el drenaje por 8fllVed2d, obras que lienen rostos muy por encima de los para el de-
Sam&. . 

-Zonas foreslales cuya desa¡nrld6n afucia al equilibrio eool6gico 1 pone en peligro la SUS!entabllldad del 
desarrollo para generaciones fulUras, partlculannenle y de manera Inmediata disminuyendo la c:apaddad 
de recarga de los aculferos ya sobreexplotados que constituyen la principal fuenle de aprovisionamiento de 
agua p:ira la población metropolitana (Sierra de Guadalupe, Huht¡ullucan, Atlzapán, Jilo!zlngo, Nicolás 
Romero, Isidro Fabela, Villa del Carb6n, 11almanalco, Amecameca, Tenango del Aire, Ozumba, Juchitepec, 
Atlaudi y Ecatzlngo). 

-Zonas de alta prodocthidad agropecuaria (Tultepec, TultiUán, CuautiUán, Teoloyucan,Jallenco, Mel
chor0c2mpo, Zumpango, Coyolepec, TepolZOtián, Tecamac, Texcoco, Chlconcuac, Chlautla, Papalotla, Clli
coloapan, Chaloo, CocoUtlán, Ozumba Atlautla, Temamatla y Tenango del Aire) cuya ocupación urbana Im
plica la pérdida del valor de su producción fulUra, as( como el Incremento en los costos por el transporte de 
productos de otras zonas lejanas al Valle de México, con los consiguientes costos atribuibles a la contamina
ción llmosférica, congestión vial y consumo de combustibles, además de la pérdida de empleos en el sector 
primario y la contribución a la pérdida de capacidad rte recarga de los aculTeros en el Valle. 

2. La dotación de agua para estos desarrollos descansaría íorzosamenle en la importación del líquido de 
otras cuencas, cuyos costos tanto en obra civil debidos a la distancia, >ulumen y complejidad de las capta· 
clones, como de operación, particularmente los relativos a consumo de energía por bombeo, además de ser 
muy superiores a los de apml'echamiento de acuíferos cercanos a los nuevos asentamientos, como sería el 
caso en otros escenarios, se verían incrementados por los efectos negativos en la producción agñcola, pe· 
cuaria y forestal en las cuencas de origen debidos a la exportación del agua. 

3. El ca;to social del tr.msporte debido a Ja dispersión y baja densidad del poblamiento se iniensificaría 
significativamente, leniend<J que recunir a la multiplicación de vehículos de baja capacidad y eficiencia, Jo 
que implica alimentar el círculo vicioso de mayor congestión, mayor gasto de combustible, mayor 
contaminación, ma¡or tiempo de traslad<J, pérdida de productividad en las empresas por desgaste lisico de 
los lrabajadores y multiplicación del transporte privado como respuesta individual a la necesidad de comu· 
nlcación. 

4. En cuanto al rosto de la disposición de desechos s-Olidos, este escenario implica la Imposibilidad de 
contar con sislemas de recolección y en consecuencia de lratamienm de desechos s-Olidos, en amplios secto· 
res del área metropolitana por la carencia de estructura vial, altas pendientes o ausencia de p3'imentos, 
caracterísliros del poblamiento espontáneo, a lo anteiior hay que sumar los cost.os sociales relativos a la 
salud, Ja contaminación atmosférica y de Jos acuffems subterráneos y la proliferación de fauna nociva que 
afecta espacios muy amplios, mucho más allá de aquellos en que se produce el fenómeno. 

5. Se podría hablar finalmente de un costo cultural, no menos imPortante que los anteriores, relacionado 
con la pérdida de calidad de vicia, asf como cootumbres y tradiciones populares en los poblados rurales y en 
los banios tradicionales, asociadas a actilidades económicas artesanales, y muy particularmente el costo 
relativo a la pértlida o deterioro del patrimonio histórico y monumental (Teotlhuacan y San Martín de las 
Pirámides), de cuya presencia dependen Identidad, cohesión social y valores comunitarios. 

Su bien podríamos afinnar que fa instrumentación en plazo inmediato de este escenario supone un menor costo en 
cuanto a hwersión p1íblica, ya que la ocupación de los espacios no se sujeta a ningún tipo de acción pre\'ia, tendría 
sin duda mayores costos económicos, políticos y sociales en el mediano y largo plazos, con el agm·a111e de que 
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muchos de los impactos negativos generados por el poblamlenlO tendencia! serían Irreversibles, aún contando con 
recursos económicos abundantes en el íuturo. 

Escenario 2 Saturación 

BeaeDclos 

Entre los principales beneficios de este escenario px1e1nos señalar los slgulentes: 

Costos 

l. La retellción de población e Incluso su Incremento en el Distrito Federal, lo que eYilarla la migración 
al Estado de México y la necesidad de proporcionarle semcios e Infraestructura, al1orrando las lnversio}les 
requeridas al respeao. 

2. Haría posible la canalización de Inversiones Inmobiliarias, propuestas por diversos grupos de 
Inversionistas a las áreas previstas en los planes de desarrollo urbano de los centros de población 
prioritarios. 

3. Permitiría aprovechar al máximo la Infraestructura existente y la utilización de los espacios previstos 
para el desarrollo urbano en los planes de desarrollo urbano de los centros de población prioritarios con 
base en una Intensa promoción y al apoyo con mecanismos de crédito ágiles y expeditos. 

4. Alcanzaría la saturación de las áreas urbanas ya desarrolladas, impulsando ruertemente por vías 
reglamentarias y crediticias los programas de saturación y densificación 

5. Al evitar la expansión en nuevas áreas de crecimiento, permitiría la prcsemtción de áreas sujetas a 
riesgo, la conservación del medio natural, el equilibrio ecológico y la continuidad de las actividades 
producU•·as agropecuarias. 

6. Permitiría la revalorización de la ciudad existente, fortaleciendo la barrios y la diversidad de usos 
urbanos. 

Los costos más significativos de este escenario se refieren a la necesidad de establecer un control muy estricto del 
poblamiento para evitar la ocupación de áreas no previstas en los planes de desarrollo urbano de los centros de po
blación prioritarios, lo que lleva consigo un alto costo social y político, de no lograrse el control se incorporarían a 
este escenario los costos previstos par~ el escenario tendencia!. 

Entre los costos adicionales de la saturación podemos señalar I~ .. iguientes: 

1. El costo de adquisición de tierra urbana a precios comerciales, lo que implicaría la realización de 
programas de muy alta densidad habitacional para hacerlos económicamente rentables. 

2. La necesidad de aumentar las cargas Dscales para lograr la utilización de terrenos baldíos. 

3. L:i inversión adicional en infraestructura vial y de transporte para complementar la existente y permitir 
los movimientos de la nueva población adicionada al área urbana. -

4. El incremento de la congestión generada por el crecimiento vehicular y la disminución de la ya muy 
baja velocidad promedio de circulación de vehículos. 

5. El incremento significativo de la contaminación ambiental originado por el incremento de vehículos 
en circulación. . 
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G. Al igual que en el escenario tendencia!, los costos relativos a la conducción de agua de fue11tcs remotas, 
lncleyendo Jos correspondienles a los efectos ambienlales en el lugar de origen. 

7. El incremenlo de la presióo poblacional y el consecuenre deterioro de las muy limitadas áreas verdes y 
recreativas exlslentcs. 

8. Los lmpac!DS negativos OC2Slonados por la lndls¡le11s1lble ampllad6n de las Industrias e:tistenles y la 
promoción de nUC\'aS fuentes de empleo para ocupar a la poblacióo adlclooal. 

9. La necesidad de acelerar los programas de regularizacl6o de la lenenda de la tierra para consolidar y 
densificar el frea urbana oonllevarían el estimulo a ouems oaipadooes Irregulares con la secuela co-
nocida de efectoo negativos. · 

1 O. El Incremento poblacional generarla un Incremento proporcional en la producción de desechos 
s61ldos, haciendo más romplejoo los sistemas de recolección y disposidóo final de los mismoo. 

Este escenario si bien presenla ventajas con relación al rendencial, desc3nsa en el supuesto de que la población adi
cional en el.Valle de México para el año 2010 no será superior a los 4.5 millones de habilantcs, cuestión que queda 
fuera del control del Estado de México. Por otra parte la dificullad operativa que implica lograr Ja saturación de to
das las áreas disponibles y evilar la ei<panSión flsica caraclerlstica del fenóll)enO de metmpolización, llevan a pensar 
que la viabilidad social y política de este escenario es sensiblemenle menor al rendencial. 

Escenario 3, llfegalópolis 

Beneficios 

Los beneficloo más significativos de este escenario se refieren a: 

l. La posibilidad de dar opciones legales para el asenlamiento poblacional, fuera de las áreas ya 
ocupadas, dentro de una cstruclura prevista y organizada al interior del Valle de México, con la consiguieme 
disminución de la presión para la ocupación ilegal en zonas inadecuadas. 

2. La canalización de inversión inmobiliaria hacia zonas adecuadas con el apoyo de los instrumentos de 
promoción del Estado. 

3, La promoclóu de Inversiones externas en proyectos ambiciosos y redituables tanto pard los 
inversionistas como para los pobladores y para el propio Gobierno del Estado de Mé.xico. 

4. La posibilidad de generdción de oferla de empleo en nuems áreas Industriales, en lugares adecuados 
que cuenlan con la infraestructura necesaria, evilando los efectos negativos de su operación. 

5. La preservación del medio natural y el incremento de la producción agrlcola, pecuaria y foresral. 

6. La revalorlr.ación de los monumenlos hislóricos, limilando las presiones que tienden a dercriorarlos. 

7. La posibilidad de aprovechar acuíferos distintos a Jos actualmenle sobreexplorados así como escurrl
mlemos superficiales que dismlnulrian la necesidad de imponación de agua de fuenres remotas. 

8. La posibilidad de esrablecer sisremas de tratamiento y reutilización de ~guas negras y desechos 
sólidos, evitando daiios irreversibles en el medio ambiente. 

9. l.a disminución de la presión en áreas verdes y recreativas en las zonas 1~ urbanizad:IS, aunada a su 
1msible ampliación y recuperaci<in de zonas delcrioradas. · 
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Costos 

Los oostos asociados al escenario de Megal6polis se refieren principalmente al supuesto del Impulso al desarrollo de 
las otras áreas metropolitanas en la Reg16n Central, que captarlan una proporci6n considerable del crecimiento me
tropolitano, asumiendo los costos de la lnfraestroctura para su desarrollo. 

Entre los oostos m:ls slgnlficatiYos de esta allern2llva se seiialan: 

l. La lnversl6n en sistemas de tr.msporte colectiro masivo para Inducir el desarrollo fuera de la 
continuidad urban:i. 

2. La lnversl6n en Infraestructura vial primaria para estructurar el nuevo desarrollo y permitir la 
comunlcacl6n expedlta entre la zona metropolitana actual y las nuevas zonas de crecimiento urbano. 

3. La Inversión en nuevos desarrollos Industriales en concllciones adecuadas para su operacl6n al 
Interior del Valle de México. 

4. La lnversl6n requerida para la lnstalaci6n y operacl6n de los sistemas de tratamiento y reutlllzad6n 
de aguas negras y desechos s61idos. 

5. El costo social asociado a la canalizacl6n de la poblaci6n hacia áreas distintas a las de su primera 
preferencia. 

SI bien los costos económicos de este escenario son mayores a los dos anteriores en el corto plazo y su viabilidad so
cial y política menor a la del escenario tendencia!, esta última es mayor que la correspondiente al escenario de satu
racl6n y dependerá íundamentalmente de la capacidad de promocl6n del Estado de México para captar nuevas In
versiones y de los acuerdos que puedan lograrse con la Federaci6n, el Distrito Federal y los Estados limítrofes para 
adoptar una estrategia conjunta de desarrollo para la Megalópolis. 
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11. Estrategia general de desarrollo 
para la Zona Metropolitana del Valle de México 

Delimitación 

Para efectos del Plan Regional Metropolitano del Valle de México {PRMVM), se define como espacio de vigencia, el 
comprendido por fa superficie que ocupan los 57 municipios del F.stado de México que se ubican al interior del Valle 
de México (cuadro 1), si bien el proceso de urbanización no abarca actualmente la totalidad de los municipios men
cionados, se considera lndlspensable tomar fas medldas pertinentes para prever la expansión urbana que tiende a 
Impactar la totalidad del Valle, lo que hace lndlspensable definir el papel que corresponde a cada uno de los muni
cipios en la orientación adecuada del poblamiento y definir las medldas preventivas que permitan la toma de deci
siones oponunas en el proceso de expansión metropolitana. 

Los límites de esta área coinciden al none, oriente y sur respectivamente con los estados de Hidalgo, naxcala, Pue
bla y Morelos y con el Distrito Federal, que ocupa el espado central del valle. Hada el poniente el límite lo establece 
el paneaguas de la Sierra de las Cruces, quedando considerados dentro del Valle como municipios !imítrofes Villa 
del Carbón, Nicolás Romero, Isidro fabela,jilotzingo, Naucalpan y Huixquilucan. 

En la dimensión de la Región Central del País (RCP), se considera lndlspensable el reconocimiento del fenómeno de 
megalopolización, que Implica la adopción de una estrategia conjunta por pane de los F.stados de México, Hidalgo, 
Tiaxcala, Puebla y Morelos con el Distrito federal, para definir las medidas que deberán ser adoptadas por cada 
F.stado, en el ámbito de sus respectivas competencias. Si bien es innegable la estrecha relación del estado de Que
rétaro con la Megalópolis del Centro del País (MCP), a resen-a de que estudlos de mayor profundidad demuestren lo 
contrario, para efectos de este Plan se ha tomado la decisión de excluirlo en la delimitación adoptada para la Mega
lópolis, considerándolo Integrado al Sistema Urbano del Bajío. 

De esta forma el espacio considerado para delimitar la Megalópolis es un área aproximadamente circular que com
prende los municipios correspondlentes a las zonas metropolitanas de las capitales de los estados limítrofes al Valle 
de México, mas la totalidad de los municipios en los que se presenta una relación funcional estrecha con la ciudad 
de México y los que se ubican entre las zonas metropolitanas limítrofes y el Distrito federal, además de las delega-
ciones políticas del propio Distrito federal . · 

En total se Incluyen 189 municipios que corresponden,' respectivamente, 91 al F.stado de México, 16 al Estado de 
Morelos, 29 al Estado de Puebla, 37 al Estado de na.~cala y 16 al Estado de Hidalgo, además de las l 6 delegaciones 
del Distrito federal (cuadro l). 

Se ha procurado que esta delimitación incluya, además de los municipios que están o serán dlrectamente afectados 
por el crecimiento de la Megalópolis, aquellos otros que por su localización, nivel de >'lllnerabilidad y características 
naturales presentan condiciones adecuadas para la expansión urbana y la estructuración megalopolitana. 

Condicionantes 

El PRMVM se Inscribe dentro de la estrategia nacional señalada por el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Nacional de Desa:rollo Urbano que señala una política .de ordenamiento y regulación para la zona Metropolitana de 
la Ciudad de México, la cual supone el esfuerzo sostenido por mantener las tendencias de disminución en las tasas 
de crecimiento de la población, al mismo tiempo que se Impulsa el desarrollo económico y el crecimiento de otros 



centros regionales y ciudades medias en el pals, los cuales se supone tenderán a ca~t.ar los Hujos pobla~ionales g~
nerados por la actividad. =n.ómica propiciada ~r la apenura al ~mercio lnterna~10nal, la desregulac1.ón Y la pn-

. vatización de la econonua, as1 como por los cambios en las condiciones de producción en el campo prO\ocados por 
las modificaciones al Artículo 27 Constitucional y la promulgación de la Ley Agraria. 

En este contexto hay que reconocer sin embargo que el papel preponderante del Valle de México en el ~!lo del 
pafs, se mantendrá, constituyendo la principal artlculaclón con el sistema Internacional para la toma de decisiones 
de orden polltico y financiero, y mantenlendo Igualmente su primacla, aunque en menor grado, en relación con el 
resto del sistema urbano nacional. 

Como ha sido ampliamente descrito en el diagnóstico, los efectos principales de este crecimiento se darán en el te-
rritorio del Estado de México. • 

Por otra pane es claro que la eficacia de la estrategia que se adopte para conducir el fenómeno en el territorio del 
Estado de México dependerá en gran medida de la congruencia en la aplicación de las medidas correspondientes al 
Distrito Federal y a los estados llmltrofes, de tal modo que el resultado global sea producto de la participación coor
dinada de las distintas entidades que comparten el problema. 

La estrategia que se define a continuación pane entonces del supuesto fundamental de que se contará con los meca
nismos Institucionales y la decisión política para que tanto el Gobierno Federal como los de los estados y municipios 
comprendidos en la Megalópolls aporten su esfuerzo y compromiso para lograr que la mayor proporción posible del 
crecimiento de la población, estimado en 9.9 millones de habitantes para la Megalópolis en el año 2010, se ubique 
en condiciones legales y adecuadas fuera del Valle de Mé.xico, y cuente con la posibilidad de empleo y acceso a los 
servicies urbanos fimdamentales. 

La estrategia depende así de la capacidad y decisión para ordenar y definir el uso del territorio a nivel regional y no 
sólo local, con el fin de disminuir las desigualdades tanto en la distribución demográfica como en la de los recursos 
disponibles para la atención de las demandas sociales, que se han venido fomentado bajo el modelo actual de desa
rrollo. 

Concepción global de crecimiento 

La estrategia general del Plan tiene como principal objetivo establecer los lineamientos para la redefinición de las 
pautas de crecimiento en el Valle de México. Bajo esta perspectiva, se enfatiza que los fines últimos que se persiguen 
son el mejoramiento económico y social y la organización territorial, que permitan a la región adaptarse a los cam

. blos que se están propiciando en el ámbito del desarrollo y que se espera repercutan en un mejoramiento de la cali-
dad <le vida de la población que en ella habita. 

Bajo los supuestos anteriores lo que importa destacar en la estrategia de crecimiento es el derecho de la población a 
establecerse en el lugar en donde encuentre las mejores condiciones para sobrevivir!' en ese sentido lo importante 
no es el tamaño de la aglomeración en que se ubique, sino las condiciones socio-económicas y la estructura territo
rial en que se lleve a cabo el poblamiento. 

Partiendo de la evaluación de los tres escenarios alternativos analizados, la estrategia que se propone pretende in
corporar el miximo posible de los beneficios señalados en los distintos escenarios alternativos, al mismo tiempo que 
busca minimizar sus costos, reconociendo que la complejidad del fenómeno no permile el establecimiento de un es
quema rígido preconcebido y suponiendo que la mejor estrategia posible es aquella que pane del reconocimiento de 
la realidad actual y presenta diversas opciones viables para su evolución futura, permitiendo la má.xima libertad 
posible para la 1oma de decisiones por parte de los distintos agentes Involucrados en el desarrollo. 

De esta forma por una parte se pone un gran énfasis en la definición de los espacios que no cuentan con las condi
ciones mínimas para su desarrollo y en consecuencia deben ser excluidos del mismo y por la otra se proponen los 
espacios que pueden ser susceptibles de desarrollo, para los que se señalan los elementos estructuradores indispen-

D - 12 Plan Reglunat MetropoHts.no del Valle de México 



sables, así como los grandes usos del suelo que pennitan una actirud promorora por parte de las auroridades esra
!ales rendieme a canalizar los esfuerzos colectivos en el proceso de planeaclón y desarrollo urbano. 

La variedad de opciones así planreada pennltirá el manejo de múltiples variables, cuya fnleracclón admira muy di
versas combinaciones sin que por ello se pierda Ja claridad de los límiles esrablecldos. 

Para efectos de definir Ja estraregla genetal, el Plan asume la proyección tendencia! para la MegalópoUs del Cenlro 
del Pafs, que seilala una población de 31,512,667 habitantes para el año 2010 y que se considera de ocurrencia 
m:ls probable, se establece un :lmbito de decisión enrre dos ~p6lals alrelllaS para el crecimiento demográfico 
en el Valle de México, que oorresponden: Ja primera al supuesto de que sea posible revertir la ten~la de 
dlsrribuclón demográfica en Ja Megalópolls, en cuyo caso será necesario alojar en el Valle de México a 4.5 millones 
adicionales de pobladores para el año 2010, y Ja segunda, que parte del supuesro de que la tehdencla de 
dlsrribución se mantendrá, en cuyo caso se prevé el esrableclmiento de un mínimo de 7 millones adicionales de 
pobladores para el año 2010. 

La ocurrencia de uno u orro de los supuestos solameme rendña efecto en la lnlensidad del proceso de poblarnienro, 
pero no en la estralegia espacial adoplada para conlfnerlo; en última lnsrancia lo que se pretende es la localización 
adecuada y la estructuración espacial del proceso de poblamiento en el Valle de México, lndependienremente de que 
se dé una coincidencia plena enrre la magnirud demográfica y la fecha en que este evento ocurra. 

La esrralegia de ocupación territorial parte del análisis realizado en el diagnóstico de las condiciones acruales del 
desarrollo mega y merropolitano; de la consideración de los limitanles de orden naruraJ para Ja ocupación de ciertos 
espacios; del aprovechamiemo de Ja Inversión histórica en la iníraestrucrura y Ja actividad económica y propone 
para ubicar a la población excedenre, la ocupación de nuevos espacios en el Valle de México que cuenran con las 
mejores condiciones polenclales para ofrecer una calidad de vida digna para Jos pobladores. 

A continuación se señalan Jos Jineamiemos básicos de la esrraiegia referidos a Ja caraclerización de las áreas que 
constiruyen el espacio melropolirano, Indicando las superficies y capacidad de absorción de población para cada una 
de ellas. 

Areas no urbani:zables (Plano E - 02) 

El respelo elemenral a las particulares condiciones del medio lisico así como las limlranres para Ja doración de in
fraestrucrura, especialmenle de agua polable Oa que deberá ser aprovechada en las zonas más cercanas a la locali
zación de Jos acuíferos), obligan como primer paso de la estraregia a esrablecer Ja resrricción absolura de Ja ocupa
ción con usos urbanos de las áreas señaladas como no urbanizables que han sido definidas en base al análisis de 
su vulnerabilidad en caso de desasrre; a la necesidad de preservar y reslaurar las áreas narurales, principalmenre 
las e.xrensas zonas foreslales que rodean al valle de México, indispensables para la conservación de la Hora y fauna, y 
para garanrizar Ja recarga de Jos acuíferos que constiluyen Ja fueme fundamenral de doración de agua para la Merró
polis. 

Esras áre-.ts mediame la adopción de planes de manejo adecuados, podrán ser aurosuficienres en rérminos económi
cos y aiín rediruables si se aprovecha racionalmenle su polencial recrealivo y de exploración foresral . 

En esra misma caregorfa se incluyen las áreas que cuentan con infraesrrucrura para riego y las que porencialmenre 
pueden ser sujeras de aira produclividad agricola y/o pecuaria, las que además de comribuir al logro de los objerivos 
de equilibrio ecológico ya mencionados, coadyuvarán a la generación de empleo y a Ja salisíacción de necesidades 
allmenlfclas de la población, impidiendo al mismo tiempo la expansión inconrrolada de Ja urbanización. 

Quedan Incluidas en esra caregoña las franjas ponlenre de lluixquilucan a Villa del Carbón y orieme de Ecarzlngo a 
Olumba, así como porciones de los municipios que cuenran con áreas de riego, localizados al none y orieme del Va
lle, en Jos dislrilos de Zumpango y Te.xcoco, respectivameme. 
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Esta posición es consecuente con aquella trazada para las delegaciones del Distriw Federal, y al Incluir el Parque 
Nacional lztaPopo, permite cerrar un gran anillo forestal y agrícola alrededor de Ja ciudad. 

Areas urbanizadas (Plano E - 1 O) 

Por lo que respecta a las áreas urbaolz.adas se dará prioridad a la denslficaclón y saturación de aquellas que 
cuentan c:on la Infraestructura y los servicios báslcos, cuyo aprovechamlenw Implica un ahorro considerable de re· 
c:ursoo públicos, así como la c:onsolldación y diversificación del uso del suelo, el arraigo e Integración de la población 
en estas zonas y la disminución de los recorridos del transporte con el consiguiente ahorro de combustible y dlsmi· 
nuclón de los erectos contaminantes (cuadro 2). Para hacer efectiva esta rase de la estrategia será Indispensable 
contar con la participación del sector Inmobiliario y de las Instituciones financieras, a quienes correspondería lncor· 
pornr estaS áreas mediante el apoyo a programas de mejoramiento de vivienda y vivienda progresiva, entre otros; al 
alcance de la población de menores recursos, además de los Indispensables para enfrentar las necesidades básicas 
Insatisfechas (NBO en vi1ienda y servicios públicos, especialmente en aquellos municipios clasificados como priori· 
dad 1 y 2 en el diagnóstico. 

Así mismo mediante acuerdos con los grupos industriales, se establecerán mecanismos para disminuir el nivel de 
riesgo que significa la presencia de plantas industriales en zonas de alta densidad de población, lo que sería necesa
rio en el corto plazo en los municipios de muy alto y alto riesgo, Identificados en el diagnóstico. Los componemes de 
esta estrategia variar.in desde la relocalización de aquellas plantas con alta potencialidad de contaminación, a la 
modernización ele los procesos y la disposición ecológica de los desechos Industriales. 

Se deberán establecer disposiciones normativas por tipo de industria que podrían acompañarse con estímulos fisca
les. 

La localización de estas áreas corresponde básicamente a los 17 municipios fisican1ente conurbados con el Distrito 
Federal, donde se estima que podrán Incorporarse en el caso de su máximo aprovechamiento, hasta 1,450,415 ha· 
bltantes adicionales, en una superficie de 58,193 ha, incrementando la densidad promedio actual de 109 hbts./ha a 
134 hbts./ha. 

Se cuenta adicionalmente con el supuesto de que al interior del propio Distriw Federal se aplicará una estrategia 
similar tanto en el área comprendida por las delegaciones centrales que tienden a expulsar población, como en las 
periféricas cuya densidad puede aumentar. 

En promedio se considera que el Distrito Federal podrá pasar en la opción máxima de saturación de una densidad 
.de 131 habs./ha. a 145 habs./ha., lo que permitirá captar en su territorio, en una superficie de 64,501 ha, una po· 
blaclón adicional hasta de 905,000 habitantes. 

Adicionalmente se considera que los poblados rurales del Valle podrán incrementar su densidad hasta 40 habs.¡11a 
captando en 7,400 ha una población hasta de 296,000 habs. 

Areas susceptibles de urbanización (Plano E - 02) 

Por exclusión de aquellas zonas que fueron detectadas como prioritarias para la producción agropecuaria o forestal, 
para la recarga de acuíferos, con 111lnerabilidad o riesgo urbano o bien, carentes de posibilidades de dotación de in· 
fraestructura y servicios, se identifican aquellas áreas que se consideran susceptibles de urbanb.ación, ubica
das principalmente: al Nororiente del Valle de México, en los municipios de Tecamac, Temascalapa, Axapusco, No· 
palle.pee, Otumba Y.San Martin de las Pi~ámldes, con una superficie aproximada de 57.450 ha; al suroriente en los 
mumciplos de juclutepec, Tenango del Aire, Ayapango, Amecameca, Atlautla y Ozumba, con una superficie aproxi· 
mada. de 33,170 ha; al oriente en lo;; municipios de. Ch!malhuacán, Chicoloapan e l.xtapaluca, con una superficie 
aproximada de 6,075 ha y al norpomente en el mumctp10 de lluehuetoca con una superficie aproximada de 3.150 
ha. 
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En tolal estas áreas suman 99,845 ha, superlicle sobradamente suficiente para contener los crecimientos poblacio
nales pmistos en el Valle de México en mejores condiciones que las marcadas por las lendencias del poblamiento; 
sin embargo por las razones ampliamente expuestas en el diagnóstico no se plantea la urbanización de la tolalidad 
de estas áreas. 

A partir de las 4reas susceptibles de urbanización, la estr.itegla propuesta consiste en la identificación y con1rol de 
laS reaervas territoriales prioritarias para la ublcacl6o de la población prevista pm el año 20IO, mediante la 
utilización de lllSlrWl1entos financieros que pennltan la coparticipación del sector público con el privado y social, 
adoptando un esquema que permita la recuperación de las Inversiones mediante el pago de los senoidos y la \'ellta 
de la tierra con valor agregado. 

Areas urbaolzables (Plano E -10) 

En coniraste con las limitaciones. de las zonas no urbanlzables, entre las áreas susceptibles de desarrollo e.tisten 
porciones considerables dentro del Valle que no presentan ninguno de los riesgos conslder.ados; como además están 
separadas del área urbana· continua, su estructura planlficada, Intensiva, dirigida y de altas densidades, como lo fue 
en su momento Cuautidán lzcaJll, constituye una alternativa superior a la ocupación tendencia!, extensiva, Indiscri
minada y de baja densidad. 

En esta categoría de áreas urbanlzables se Incluyen las ubicadas en aquellos sitios que ofrecen las mejores con
diciones para el crecimiento urbano dentro del Valle de México; es en estas áreas donde deberán constituirse las re
servas territoriales para la creación de nuevos espacios urbanos, procurando el mayor grillo posible de autosufi. 
ciencia en base a la promoción simultanea de programas de vivienda y de desarrollo industrial, agropecuario y co
mercial, que permitan Incrementar la oferta de empleo, apoyada en esquemas financieros mixtos, donde la mezcla 
de recursos públicos y privados propicie la agilidad en el desarrollo al mismo tiempo que el logro de objetivos so
ciales, lo que permitirá la adquisición y habilitación oponuna de suelo urbano, con la participación coordinada de 
los empresarios inmobiliarios, los ejidatarios o propietarios de la tierra, las organizaciones sociales demandantes de 
vivienda, las Instituciones financieras y las auloridades locales. Se considera que esta concepción del desarrollo, 
junto con el eslrieto control de las áreas no urbanizables, evitará la ocupación ilegal de tierras Inadecuadas para el 
poblamiento. 

Las zonas identificadas p-.ira este tipo de desarrollo se concentran en tres grandes áreas geográficas, al norponiente, 
nororiente y oriente del Valle, y son resultado de la combinación de los esquemas radial, tangencial y de núcleos 
múltiples, analizados en la exploración prospectiva; para su dimensionamiento se considera una densidad posible 
de alcanzar para el año 2010 de 100 habs.Aia. 

Subsistema del oorponieote 

NU 1 ) Al e.xtremo noroeste de la cuenca del Valle de México, al piedemonte, entre el cerro de Xalpan y el plcoSincu
que alrededor de la cabecera de Huehuetoca y al none del libramiento carretero, que se relaciona funcio
nalmente con la zona de Tula-Tepeji Jilotepec, que eventualmente se fonalecerá por medio del nodo pro· 
puesto en el proyecto de Trenes Radiales de la ser y el desarrollo de una zona Industrial ubicada al sur del 
libramiento carretero, contigua aJ proyec10 de ferropueno de Teoloyucan-Coyo1epec. 

La superficie disponible en esta zona, es de 3,606 ha, lo que pennile el establecimiento de una población 
de hasta 360,600 habs. 

Subsistema del oororieote 

Este subsistema se plantea como un crecimiento pollnuclear en forma de corona, cruzado de oriente a poniente por 
el libramiento carretero. Los cuatro núcleos de población que lo conforman se ubican alrededor de un vasto espacio 
central (donde se localiza el Cerro Gordo) que puede dar cabida tanto para actividades recreali1':lS y productivas 
como pard lnslalaciones de abasto, ser.ido, plantas de tratamiento de aguas y disposición de desechos sólidos' 
como a un gran centro de equipamiento comercial cultural y de servicios metropoliianos; este subsis1ema se apoy~ 
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en la presencia del centro ceremonial de Teotihuacan, con cuyo eje principal coincide el eje del centro metropoli
tano. Integran este subsistema los siguientes núcleos urbanos: 

NU 2) Sobre el eje radial a Tecamac, su prolongación hacia Los Reyes Acozac y la falda norte del Cerro de Chiconau
tla, todo ello al sur del libramiento; con una superficie estimada de 3,159 ha y capacidad para alojar hasta 
315,900 habs. 

NU 3) Un núcleo binodal entre 11zayuca Olldalgo) y Temascalapa, al norte del fublro libramiento, apoyado comple
mentariamente en una terminal del sistema de transpor1e colectivo propuesto, aprovechando derechos de 
•ía exlstemes, con superficie estlmada de 2,325 ha y capacidad hasta para 232,500 habs. 

NU 4) Los lomerfos del noreste del valle, en el polígono de TeotihuacánSan Martín y Otumba-Axapusco, al sur del 
libramiento, respetando un amplio espacio de proleCción que aproveche y valorice el entorno de la magní
fica ciudad prehispánica. 

Se localiza sobre la carretera a Tulanclngo y Ciudad Sahagún, con apoyo adicional a su desarrollo en el caso 
que se lle.·e a cabo la construcción de la linea propuesta de transpone colectivo, y con una disponibilidad 
de 5.476 ha donde se podrá alojar una población de hasta 547,600 habs. 

NU 5) Un núcleo alrededor de Nopaltepec, relacionado con Ciudad Sahagún, al norte del libramiento, apoyado en su 
caso por una tenninal del sistema de transporte colectim, con una superficie de 3,090 ha y capacidad 
hasta 309,000 habs. 

Este subsistema puede estructurarse partiendo de los asentamlenoos actuales en Tecamac y San juan Teotihua
can.San Martín de las Pirámides, fortaleciéndose posterionnente con la ubicación del centro de se1"icios metropo
litanos y el desarrollo de dos Importantes zonas industriales, localizadas en una franja al sur del libramiento en 
contacto respectivamente con las zonas industriales de 11zayuca y Ciudad Sahagún en el Estado de Hidalgo. 

Subsistema del oriente 

Está formado por dos núcleos de población que pueden ofrecer una opción de corto plazo en condiciones adecuadas 
para el poblamiento, como respuesta a las grandes presiones detectadas en la zonas de Texcoco y Chalco: 

NU 6) Un área al oriente de Texcoco inmediata a Tepedaoxtoc, ligada por la carretera El Peñón-Texcoco, con una 
superficie de 2,507 ha y capacidad para 250,700 habitantes. 

NU 7) Un cinturón urbano alrededor de la Sierra de Chimalihuache, que Incluye las faldas de los cerros de Chimall
huache, El Pino y El Tejocote, estructurando así la zona oriente de Nezahualcóyotl, Chlmalhuacán, Chicoloa
pan, La Paz, l~paluca y Chalco, con una superficie de 4,326 ha y capacidad para albergar hasta 432,600 
habs. 

Se consideran áreas de urbaob.ación restringida las que se encuentran en la periferia de los centros de pobla· 
ción actuales, en los municipios restantes del Valle que ya presentan crecimientos incipientes y donde la nueva po· 
blaclón será Incorporada mediante la densificación de los cascos urbanos actuales y en zonas de nueva creación 
contiguas, cuyo trazo permitirá estructurar las conurbaclones locales y resolver la continuidad entre distintos muni
cipios, procurando mantener densidades bajas (menos de 60 habllantes por hectárea). 

Como efecto de su incorporación que pennilirá estructurar el crecimiento será necesario establecer los nuevos tíml
teS .de crr<:im_ient~ de tos c;entros de po~lac!ón, en los pl?-"es ~ desarrollo. urb::no c~rrespondientes, apoyados en 
accidentes fis1ográficos o VIas de comumcac1ón que penn1tan fac1lmente su 1denuficac1ón y por consiguiente el con
trol del poblamiento. 
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Algunas de las nut'\'a5 áreas de urbanb.aclón restringida se ubican sobre terrenos de riego, o bien en tierras de 
temporal con alu productividad agropecuaria, en planicies almiales inundables de media a baja amplificación sís
mica, por lo que requieren controles muy precisos. Estas áreas se ubican en las siguientes subregiones: 

UR 1) Norte 1- planicies aluviales en Tepo12otlán, Melchor Ocampo, Tultepec, Coyotepec y Teoloyucan. 

UR 2) Norte 2- pbnlcies aluviales en Zumpango,Jaltencoy Nextlalpan. 

UR 3) Oriente 1-planlcles aluviales en Texcoco, Cltlautla, Cltlalnru2c y Papaloda. 

UR 4) Oriente 2- piedemonte al oriente de la cabecera de Texroco, Incluyendo los poblados de Purificación, Tiax-
pan y Teques. • 

UR 5) Suroriente- las tlerras bajas en el corredor sur de Amecameca, hacia el nodo formado por Ozumba, Tepe-
tllxpa y Allautla. 

A esta categoría corresponden también los poblados rurales disper.;os, en los que se estimulara la concentración en 
base a la dotación de ln&aestructura, servicios urbanos y equipamiento. Se estima que el total de estas áreas es del 
orden de 7,000 ha, lo que permitlrá el asentamiento de 420,000 habitantes adicionales. 

Fonnando parte de la clasificación de áreas urbanlzables, se incluyen también las reservas disponibles para el 
desarrollo que corresponden a las áreas señaladas por los planes de desarrollo urbano vigentes, de los centros de 
población estratégicos en el valle y que aún no han sido ocupadas por la población (cuadro 2). 

La superficie estimada en estas áreas es de 17,470 ha, donde podrán asentarse hasta 1,912,925 habitantes; sin em
bargo se considera que algunas de estas áreas no deben claslficarse como aptas para al desarrollo urbano, ya sea 
por presentar condiciones adecuadas para la agricultura de riego como es el caso de la reserva de Sierra Hermosa 
en el municipio de Tecamac; por ser necesarias para establer.er zonas de protección de monumentos históricos, 
como las adyacentes al recinto protegido de las Pirámides en el municipio de San Juan Teotihuacan; o por ocupar 
zonas forestales con altas pendientes y de recarga de acuíferos. 

La superficie ocupada por estas reservas se estima en aproximadamente l,470 ha que deberán ser disminuidas en 
los respecli•os planes de centros de población prioritarios. 

Areas de cooteoclóo 

Las áreas de contención son las franjas que se ubican entre las áreas urbanizables y las no urbanizables, defini
das anteriormente; la función de éstas áreas es la de establecer una gradación en la intensidad del desarrollo pani
culannente en aquellos casos donde existan fuertes presior.zs para la ocupación y garantizar los espacios en los que 
se considera Indispensable mantener las condiciones del medio natural. 

El uso de estas áreas estará sujeto a la aprobación puntual y en ningún caso rebasarán una densidad de 20 hbts./ha, 
se apoyará preferentemente el uso de éstas áreas para acthidades recreati1·as, académicas, residenciales de muy 
baja densidad u otros usos especiales tales como huertos familiares y viveros, que no generen grandes ftujos de per
sonas y ,·ehículos ni efectos ecológlcos nocivos. Los costos adicionales que origine la construcción de infraestructura, 
así como el mantenimiento, \igllancla y restauración del medio natural, en éstas áreas, correrán por cuenta de los 
usuarios alllorizados. 

Se identifican tres grandes áreas con estas características: 

AC)I Al poniente correspondiente a los municipios de llulxquilucan, Naucalpan, Atizapán, ~icolás Romero 
Cuautitlán lzcalli y Tepo12otlán con una superficie estimada de 7,000 ha que permite el asentamiento d~ 
l 40,000 habitantes. 
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AC) 2 Al oriente, correspondiendo a los municipios de Texcoco y Chlcoloapan con una superficie de 2,000 ha Y capa· 
ciclad p.1ra alojar 40,000 habitantes odicionales. 

AC) 3 Al sur en los municipios de Amecameca, Arapango, Juchitepec, Ozumba, Atlautla, Tepetllxpa Y Ecatzingo, con 
una superficie de 6,000 ha, con capacidad para 120,000 pobladores. 

Areas especiales de revitallzacl6n 

Dentro del trea urbana continua de los municipios metropolitanos, se han Identificado núcleos urbanos que corres· 
penden a desarrollos Iniciados hace 30 o 40 años, destinados indistintamente a usos Industriales, comerciales o de 
vivienda, su localización actual es privilegiada ya que se encuentran ubicados a lo largo de lmportanteS vías de co
municación en áreas centrales densamente pobladas, en la actualidad buena parte de las Instalaciones de estas-zo. 
nas presentan deterioro y abandono graves. 

Como ionas especiales de revitalbadón (ZER), sujetaS a la Integración de proyectos específicos que permitan la 
valorización de la tierra al mismo tiempo que se enriquece y diversifica el uso del suelo y se garantiza el arraigo de 
lo5 pobladores, se han Identificado las siguientes: 

ZER) 1 Al poniente entre la carretera Naucalpan.Chamapa, el centro comercial de Naucalpan y la zona de El Mo· 
lino. 

ZER) 2 Al nororiente en el municipio de Ecatepec, sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de Xalostoc. 

ZER) 3 Al norte en el municipio de 11alnepantla en la zona de San Javier-Río de los Remedios-centro histórico. 

ZER) 4 Al surponiente en el municipio de Los Reyes La Paz, sobre la carretera México • Texcoco, en su entronque 
con la Mé.xico Puebla. 

En síntesis la estrategia espacial fundamentada en la convicción de impulsar el desarrollo en condiciones de sus· 
tentabilidad, dando prioridad a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, ofrece una amplia gama de 
posibilidades de estructuración del desarrollo metropolitano, tanto por lo que se refiere al aprovechamiento y mejo· 
ramlento de los espacios ocupados, como al uso de aquellos que pueden recibir flujos significativos de población 
dentro del Valle de México. 

Esta situación pennite una gran fte.xibllidad para la toma de decisiones, en función de las condiciones de alta varia· 
· bilidad del entorno económico ¡Xllítico y social. De esta manera la magnitud, Intensidad, velocidad y secuencia 
en que las :!reas definidas se incorporen al desarrollo será resultante de la combinación de variables tan complejas 
como: la dinámica del poblamiento; la eficacia de las medidas que se tomen fuera del Valle de México por pane de 
la Federación y los estados limítrofes; los recursos económicos para tierra e infraestructura disponibles en distintos 
momentos en el tiempo; las posibilidades de coordinación con otras instancias de gobierno y de Inducción para lo· 
grar la participación de agentes pri,~dos y sociales, el desarrollo e implantación de Instrumentos adecuados de fi. 
nanciamiento y finalmente de la voluntad y capacidad política para lograr la concertación de la gestión metropoli· 
tan a. 
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En síntesis el apr111"eChamien1o de las áreas tendrá las siguientes capacidades potenciales: 

Arcas 
llrbanliadas 

17 Mplos. F.do. Més. 
Distrito Feder.11 
Rurales 

Subtotal 

llRBANIZABLfS 
Nueva UrbaniZ2dón 
Urb. Restr. 
R. Planes 
subtolal 

CONTENCION 

TOTALZMVM 

Vialidad y transporte (Plano E • 05) 

Superficie (Ha) 

SS,193 
64,SO! 
7,400 

130,094 

24,489 
7,000 

16,000 
47,489 

15,000 

192,583. 

capacidad 
Pobladon 
Adicional 

1,450,415 
90)1000 
296.000 

2,6Sl,4lS 

2,448,900 
420,000 

1,744,000 
1,612,900 

300,000 

7,S64,31S 

El ordenamiento urbano y territorial propuesto para el Valle de México toma en consideración los proyectos de Tre
nes Radiales y OlroS trenes suburbanos, incorpora proyectos de vialidades regionales y prevé una serie de obras al
ternativas que senirán para Impulsar las Nuevas Ateas de Urbanb.ación y atemperar los efectos concentradores 
en caso de no constrolrse los trenes. 

En ronna complementaria y suponiendo que ninguno de aquellos proyectos estará en operación en el corto plazo, se 
deberá instrumentar un Sistema de Transpone Automotor alternativo de características masivas y con una cobertura 
suburbana, que complemente y substituya gradualmente al transporte honniga que proporcionan rornbis y microbu
ses sin responder a una visión planificada del crecimiento urbano, y que por el contrario, constiru)'en una presión 
hacia la e.xpansión y el crecimiento indiscriminado del área urbana. 

La estrategia cO!ISiste en un Sistema llletropolitaoo de Trenes Suburbanos y en siete Proyectos Estratégicos 
de Vialidad Metropolitana. En ambos casos las propuestas coinciden, con pequeñas variantes, con las obras que 
se encuentran en consirucción o bien en proyectos pertenecientes a distintas dependencias responsables. 

Sistema Metropolitano de Trenes Suburbanos 

Este sistema se articula Indistintamente a las propuestas de Trenes Radiales de la Secretaría de Comunicaciones !' 
Transportes o bien de los Trenes Suburbanos que figuran en los programas de ferrocarriles Nacionales. Tales pro· 
yectos han sido diseñados de acuerdo con requerimientos técnicos o con una lógica sectorial Interna y no necesaria
mente coincidente con las pre'oisiones de ordenación territorial, por ello es e>idente la necesidad de coordinación 
técnica lnterinstitucional para la adopción definiti1·a del proyecto final. 

En la eslf'dtegia del Plan Regional Metropolitano se agregan al proyecto original una serie de estaciones intennedias 
en tres de las cinco lineas que en los proyectos predecesores no se lncluyeroo, con la intención de e1itar la conurba
clón extensiva del área urbana actual; sin embargo, aún en los escenarios más conservadores, como se señaló ame
rionneme, se tendrá en el Valle de México un crecimiento demográfica de entre 4.5 y 7 millones de habltanres, que 
de no conur con opciones de ocupación y un sistema de vialidad y transporte adecuado, adoptarán necesariamenre 
aquel crecimiemo e:.1ensivo y conurbador que desea eviurse. 
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El Plan Regional Metropolitano propone aprovechar el potencial de los Trenes Radiales como esiructu~dores e im
pulsores del creclmienw urbano, para canalizarlo, mediante procesos de planeación, hacia las nuevas ar= de ur
banización. 

Así, las líneas de tranSpone férreo propuestas dentro del Valle de México, son cinco: la primera de Buenavista a 
Huehuetoca. la segunda de Lechería a Temascalapa, la 1ercera San Uzaro a Nopaltepec, la cuarta de La Paz a Ame· 
cameca y la quinta de Observatorio a Toluca. 

Otro aspecto Importante del tranSporte íérreo propuesto es su aniculaclón con la red de tranSpone masivo dlsponi· 
ble en el Distrito Federal • , 

Como ha sido amplian1ente analizado en el diagnóstico, es conveniente la superposición de las líneas y la idea de 
evitar la coincidencia con las estaciones tenninales del Metro debido a la saturación actual de tales nodos. Es el caso 
de la línea a Huehuetoca, al norte de la aglomeración, para la cual se propone la estación terminal en Buenavlsta. 
Otra modalidad factible es anicularlas a las futuras prolongaciones del Metro dentro del Estado de México como en 
el caso de Ecatepec, cuya construcción está aprobada, o bien en el ya existente de La Paz. 

Se Incorpora también en la estrategia el tren elevado que comunica Valle Dorado con el monumento a La Madre en 
el Distrito Federal, que ali\iará la presión y el congestlonamiento actual sobre el periFérico none. 

Proyectos Estratégicos de Vialidad Metropolitana (Plano E - 03) 

Como complemento al sistema de transportación masiva de pasajeros, es necesario atender la demanda de trans
porte particular y el de carga, y al mismo tiempo, aliviar el congestionamlento de las vialidades regionales. 

La propuesta en este rubro consiste en la construcción de siete Proyectos Estratégicos de Vialidad Metropolitana: el 
Libramiento Norte, la Paralela de la Carretera Méxlco-Querétaro, la Perimetral Lago de Texcoco (libramiemo 
Interior), la Pelión-Tepetlao,1oc, la Panorámica de Sierra Nevada, y los Libramientos Poniente y Sur. 

Como resultado de su alta primacía a nivel nacional, en el territorio del Valle de México se concentran, traslapán· 
dose, complejos flujos de transpone tanto de carga como de pasajeros que han dado por resultado, el congestiona
miento de tres de las cinco vialidades iransregionales que llegan a la ciudad: las carreteras a Querétaro, a Puebla y a 
Pachuca. 

·Para atender este problema se ha propuesto un Libramiento None que entra al Valle a la altura de Huehuetoca, pasa 
al none de Zumpango y al sur de Temascalapa y sale del Valle por Ciudad Sahagún, con dos reconridos, el primero 
llega a Calpulalpan y San Martín Texrnelucan y de ahí entronca con la carretera nueva a Oa.xaca; el segundo continúa 
hasta Apizaco y de ahí a Ciudad Serdán y el sureste del país. 

El Plan Regional Metropolitano considera dos trazos posibles de esta vialidad dentro del Valle de México y le asigna 
un papel fundamental en la ordenación del futuro crecimiento urbano en la zona; para lograr una mejor estructura y 
disminuir los erectos del crecimiento e.xtensivo del área urbana actual, se recomienda el trazo localizado al e.xtremo 
none del Valle. 

En forma complementaria se propone la construcción de una vía paralela a la Carretera Méxlco-Querétaro, desde 
la caseta de Jorobas hasta Azcapotzalco que permitirá el desahogo del congestlonamlento en el tramo de Tepotzotlán, 
La Quebrada y hasta el Toreo de Cuatro Caminos. Esta •ía deberá ser confinada, con exclusividad para el trJnspone 
de carga, y conectará en forma directa al Ferropueno en Huehuetoca, con la estación de carga en Pantaco y los pa
tios de descarga de ANDSA en Azcapotzalco. El trazo incluye la necesidad de construir un túnel en la Sierra de Gua
dalupe de aproximadamente 4 km. 
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Este proyecto tendrá un complemento al ponie~te, mediante un Par Vial que vincule Tepotzotlán con los equipa
mientos comerciales y recreatl1'0S al sur del municipio de Cuautillán lzcalli, entroncando con el Libramiento Po
niente, antes de salir a Ja carretera a Querétaro. 

Por olro lado, para atender los viajes pendulares con la ciudad de Mé:<ico que se derivarán de Ja apenura de Jos nú
cleos de Nueva Urbanización en Temascalapa, Otumba y Nopaltepec, al norte de la aglomeración, y desahogar el 
congestlonamiento en el tramo de Indios Verdes hasta el entronque a las Pirimldes de Teotihuacan, se ha previsto Ja 
construcción de una Vialidad Perlmetral en el vaso del Lago de Texcoco que conecte el Llbramlento Norte, a Ja altura 
de Temascalapa con la carretera a Puebla, llbrando el frea urbana actual en Tecamac y Ecatepec, bordeando el Vaso 
del Lago de Texroco, desde el Caracol hasta Nezahualcóyotl, con una bifurcación que por una parle peneira al norte 
de Chlmalhuacán, y se constituye en la principal vía estructuradora de Ja Nueva Urbanización en Cltiqiloapan-lxta
paluca y por Ja oira continúa por Ja dJagonal que traza el río de Ja Compañia hasta su enlrOnque con Ja carretera de 
Puebla. 

Por su pane, para comunicar las áreas de Nueva Urbanización en Tepetlaoxtoc se han previsto dos vialidades princi
pales: Ja Carretera Peñón-Tepetlaoxtoc y la Panorámica de Sierra Nevada. En el primer caso se deberá prolongar el 
trazo actual de Ja SCT, que tennlna en Texcoco, hasta el nuevo cenlrO en Tepetlaoxtoc, por medio de un libramiento 
al sur y oriente de Te.xcoco. 

La Panor.imica de Sierra Nevada comunica las áreas de Otumbra y Tepetlaoxtoc con Ja carretera a Puebla, bordea el 
piedemonte,"estructurJ las Areas de Contención de Texcoco y forma un par vial a Ja altura de las áreas de Nueva Ur
banización en Chicoloapan-lxtapaluca hasta entroncar con Ja Carretera a Puebla; se pretende que este !raza aligere 
el congestionamiento de la carretera a Texcoco, en el 1ra1110 de enlrOnque en La Paz hasta el limite municipal de 
Chlcoloapan. 

Finalmente olraS do.< vialidades de Importancia regional presentes en el Valle son los Libramientos Poniente y Sur, 
eslrechamente relacionados. ConslrUldo y en operación en su 1ra1110 de Ja venta a Chamapa, Ja propuesta del Libr.i
miento Poniente continúa el trJZo actual hacia el norte a través de Naucalpan y Atizapán hasta entroncar con la ca
rretera a Querétaro a Ja altura de Ja vía José López Portillo, donde es necesario el diseño de un distribuidor que arti
cule la ParJlela de Ja Carretera a Querétaro y el Libramiento Poniente con la antigua carretera y la Vía lópez Porti
llo. 

El Libramiento Sur vincula Jos flujos Toluca-Puebla a iravés del Corredor Biológico de Ja Sierra del Chichinautzin, 
den1ro del DistrilO Federal. Parte de La venta, cruza Ja carretera a Cuema1'3ca a Ja altura del Colegio Militar y antes 
de salir a Ja carretera a Puebla, airaviesa Chalco. Este libramiento también tendrá un efecto en la dJsminución del 
congestionamiento en el !ramo del entronque a Texcoco hasta Ayotla e lxtapaluca. 

Abastecimiento de agua 

El problema de abastecer de agua potable a Ja población futura en el Valle de México Ilustra perfectamente Ja para
doja del modelo de ciudad seguido hasta el momento, el que a pesar de ser un modelo agotado, no puede cambiarse 
bruscam~nte sin modificar Jos supuestos que durante décadas han orientado la construcción de Ja ciudad, por una 
parte la libertad de que han gozado los diversos agentes para desentenderse de las responsabilidades e implicacio
nes ecológicas del crecimiento urbano y por Ja olra Ja desigualdad de recursos entre el Distrito Federal v el Estado 
de México para atender las demandas de su población. · 

Exist~ un consenso generalizado acerca de Ja necesidad de replantear Ja modalidad del abastecimiento desde füen
tes Je¡anas, que hoy aportan el 26% del total y que llegarán al 36% al concluirse la tercera etapa del Cutzamala. Ello 
Implica abastecerse de los acuíferos locales, que a su vez han alcanzado un nivel de sobre-explotación alarmante. 

Adicionalmente el Estado de México se encuentra en franca desigualdad con el Distrito Federal, pues recibe recursos 
y problemas en desproporción, mienlras que sus acuíferos aportan el 40% Olegarán al 48% al finalizar Cutzan1ala) 
alberga aproximadamente al 70% de las áreas de recarga acuífera v al 50% de Ja población metropolitana v sola: 
mente recibe el 30% del l'Olumen global del líquido. • · 
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Todo ello nos lle"ª a la conclusión de que es necesaria una óptica Integral para lograr los objeti\'OS de sustitución de 
fuentes lejanas, conser1-aclón de los recursos, rehabilitación de las zonas de recarga y atención de la demanda. Es 
decir, que bajo estos principios la estrategia viable solo es posible en el largo plazo, pero es necesario tomar las de
cisiones fundamentales en el momento actual. 

Es altamente prioritario establecer un estricto cootrol sobre el crecimiento que todavía habrá de darse al Interior del 
Valle, específicamente en los slgulentes puntos: 

a. Los nuevos crecimientos urbanos por ningún motivo deberán poner en riesgo las freas de recarga acuífera (ARA). 
Más aún, ésra.< deberán ser objeto de un cuidadoso Programa de Reforestación y Protección que permita acortar la 
actual distancia entre los nl\'eles de extracción y recarga. Estas áreas corresponden con las definidas anteriormehte 
como oo urbanlzables. 

b) Las nuevas áreas Industriales dentro del Valle deberán albergar, exclusivamente, industrias no contaminantes y 
que no consuman grandes cantidades de agua, lo que excluye a las pertenecientes a las ramas química, te.xtil y pa
pelera. Adicionalmente, las Industrias que ahí se instalen deberán Instrumentar programas específicos de reuso del 
agua mediante la Instalación de circuitos cerrados, así como de tratamiento de sus aguas residuales. 

c) En relación a los fraccionamientos y grandes conjuntos habllacionales, estos deberán contar con redes separadas 
de aguas residuales y.de lluvia, así como con mecanismos de captación de aguas plU\iales y de reuso de aguas gri
ses. 

d) Y por ultimo, a nil·el generdl, las nue\'as áreas urbanas deberán ser equipadas desde su origen con instalaciones 
separadas de desagíie. 

Otra orientación estrdtégica en el abastecimlemo futuro del agua en la zona, apunta hacia la modificación de los há
bitos de consumo y la creación de una nueva cultura del agua: la optimación del uso actual, la disminución de pér
didas en la distribución y la aplicación diferencial de tarifas según niveles y tipos de consumo, que en conjumo re
dunden en una disminución de la dotación per cápita promedio actual, de 322 litros por habitante al día 
(incluyendo todos los usos), a 240 en los próximos 20 años, lo que implicará una disminución en el volumen global 
que deberá pro\'eerse, que pasará de aproximadamente 66 m3/s a 59 ml/s para el año 2000. 

Un tercer elemento de la estrategia de abastecimiento se deriva de la eslrategia misma de ocupación territorial pro
puesta, ya que en la medida en que no se logre una densificación y saturación del área urbana actualmente ocupada, 

·se tendrán ma)'ores áreas de nueva urbanización que podrán ser atendidas preferentemente por sistemas locales, 
que de otra manera gravitarían sobre las fuentes transregionales. 

En términos del volumen de agua necesario, en base a la distribución territorial de la población propuesta se procu
rará orientar entre un 57% y un 64% de la demanda adicional de agua hacia las áreas actualmente urbanizadas, es 
decir, 12.9 ml/s adicionales. Como la tercera etapa del Sistema Cutzamala solo apo.-tará unos 10 m/s adicionales, 
será necesario abatir del 30% al 20% las pérdidas en la distribución, reducir de un 60% a un 40% el caudal sujeto a 
usos Inadecuados y disminuir la dotación per cápita. 

El Incremento en la demanda adicional en las áreas de nue\'a urbanización será de entre el 43% y 31 %. En conjunto, 
las Areas de Nueva Urbanización demandarán un abas1ecimiento adicional de emre 4.9 y 7.8 m3/s; pero ya que en 
términos de su localización, están repartidas y dosificadas en distintos núcleos dentro del Valle) significa que los 
\'olúmenes necesarios oscilan entre 0.34 y 1.14 m3/s en los casos extremos. 

Los agrupan1ientos de lluehuetoca, Otumba y Nopaltepec, podrán abastecerse directamente del acuífero local, y re
presentarán una extracción de 2.32 ml/s en conjunto. En las áreas de Urbanización Restringida los \'Olúmenes de
mandados son menores, como en el caso del grupo Te.xcoco, en donde el abastecimiento necesario se JogrJrá me-
diante la combinación de pozos y captación de escurrimientos de la Sierra Nevada. . 
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En el grupo de Amecameca, que incluye áreas de Urbanización Reslringida así como de Contención, se cuenta ya con 
el Pian Sureste que opera actualmente dos pozos en Tenango del Aire, y oonstituye el modelo de aplicación en los 
demás grupos para satisfacer la demanda futura en la zona. 

Socio-político e Institucional 

En el campo económico se plantea consolidar las actMdades terciarias que se presentan como las más dinámicas, al 
mismo tlentpo que se Impulsa la industria no contantlnante en aquellas zooas que cuentan con la lníraestructura, 
las condiciones ambientales y los recursos propicios para ello, ubicadas en zonas aledalias a las de nueva urbaniza
ción ya sefialadas anteriormente; particular énfasis requerinl la generación de empleos en extensas zimas del Valle, 
donde se presenta una especialización exagerada en el uso del suelo para vivienda, en municipios como Nezahuaicó-
yotl, Chalco, Atlzapán y Nieolás Romero. • 

Será necesario así mismo Impulsar aquellas actividades que por su especialización tanto en el manejo de tecnología 
de punta pard el desarrollo Industrial, como por el uso y adecuación de telecomunicaciones que permitirán la inser
ción de los productOS en nue>·os ámbitos de la comercialización internacional, dada la lmponancia que tienen en el 
proceso de reestructuración y modernización induslrial en la actualidad. Este tipo de operaciones es preferible ubi
carlas en regiones centrales como el Valle de México y no en las periféricas que las alejan de los centros \itales de 
decisión en la transformación de los procesos. 

Pane fundamental de la estrategia a seguir está en destacar la importancia que tiene para el Estado de México el 
aprovechar la localización privilegiada que presenta en relación a los otroS territorios de la Megalópolis, en la me
dida que sin encontrarse saturado en relación al territorio como una buena parte del Distrito Federal, ofrece una 
gran potencialidad para este tipo de establecimientos en la medida que una buena parte de la acti1idad industrial 
más imponante del pals se desarrolla en su territorio. 

La conservación y el fomento de las actMdades agropecuarias que se desarrollan dentro del Valle es una de las pro
puestas fundamentales que sustentan la estrategia del Pian, que junto al estímulo a la preservación y apro1·echa· 
miento productivo de los bosques que lo rodean coadyuvan! tanto a la formación de un cinturón verde de contención 
al crecimiento urbano sobre estas áreas, como a la conservación de superficies producti1'3S y de resma ecológica 
necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población. 

Esta parte de la estrdtegia está sustentada no solamente en la imponancia que tienen este tipo de actil'idades como 
parte de una táctica ecológica que permita mantener la calidad ambiental del Valle de México para beneficio de la 
población que la habita, sino también con el fin de mantener actividades que han probado ser de alta productividad 
e lmponancia para el desarrollo económico del Estado de M~co en general, tal como se dejó ver en el capítulo co
rrespondiente al diagnóstico. 

En cuanto a la diversidad de problemas referidos a la organización sociopolítica del entamo estudiado (en el diag
nóstico), la estrategia presenta formas de organización y participación que permitan integrar las demandas de la ¡JO
blación en conjuntos amplios del territorio, donde la combinación de esfuerzos logre promover mecanismos hne
grales de financiamiento y de participación social en la pianeación para el desarrollo urbano del Valle de México. 

Destacan los mecanismos que_ se proponen para integrar a la promoción inmobiliaria habitacional en la programa· 
clón del desarrollo urbano, as1 como la creación de un sistema de apoyo a la promoción social de asentamientos de 
bajo costo en los municipios, en la medida que es uno de los problemas que limitan la integración coordinada del 
ordenamiento territorial tanto en los sectores social como en el inmobiliario. 

En el marco institucional la estrategia está orientada a lograr una coordinación entre los diferentes niveles de acción 
de los organismos y grupos sociales que intervienen en el proceso de planeación, así como a la definición de fom1as 
especíncas a través de las cuales se logre mayor equidad y eficiencia en cuanto a la obtención de recursos que per
mitan la resolución prioritaria de los problemas de la población mayoritaria del Valle de México. 
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Al respecto se desarrollarán instrumentos que f.l\'(Jrezcan la coordinación metropolllana entre las municipios que la 
lmegran. así como al interior de la comunidad que les es propia; otros que apoyan la programación temporal Y espa
cial del desarrollo urbano, y por úhimo, aquellos que se destinan a la creación de reservas lerritoriales para el desa
rrollo urbano progr;mado. 
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Cuadro 1 

MUNICIPIOS INCUJIDOS EN LA REGION MEGALOPOUTANA DEL CENTRO DEL PAIS 

MEXICO *090T~oc 073 Joqulcingo 
*091 Tezoyuca· 074 Mexk:alclngo 

•001 e.Romero RIAlk> *092 TWnepantla de Baz 075Ray6n 
. *002 Coo¡otepec *093 C'.oecalco 076 S.Antonlo La Isla 
*003 Huehuetoca *094 Ecalepec 077 Texca!yecac 
*004 Melchor Oc:ampo *095 Hubcquílucan 078 Tlangulstenco 
*005 Teoloyucan *096 lsldro Fabela 101 Toluca 
*006 Tepotzollán *097JIJolzlngo 102 Almoloya de Juárez 
*007 Tultepec *098 Naucalpan 103 Villa Metepec 
*008Tultit14n *099 N"ocolás Romero 104 Temoaya 
*009Chalco *100 Atizapán de Zaragoza 106 Zlnancantepec 
•010 Amecameca *115Zumpango 
*011 Allautla *116Apaxco DISTRITO FEDERAL 
*012 Ayapango *117 Hueypoxtla 
*013 Cocotltlan *118 San Andrés Jaltenco Azcapotzalco 
*01;4E~ngo *119 Nexllapan Coyoacán 
*015 lxtapaluca *120 Tequbcqulac · Cuajlmalpa ele Morelos 
*016 Juchltepec *121 c. lzcalli Guslavo A Madero 
0 0170zumba 023Acambay lztacalco 

• •01e Temamatla 024 Allacomulco lztapalapa 
*019 Tenango del Aire 026 lxtlahuaca Magdalena Contreras 
*020 Tepetlbcpa 027 Jiqulplleo Milpa Alta 
•021 Tiamanalco 028 Jocotitlán Alvaro Obregón 
•037 Villa del Carbón 029Morelos Tlahuac 
*0430tumba 031 Jilotepec llalpan 
*044 Axapusco 033 Chapa ele Mota Xochlmlleo 
*045 Nopaltepec 035 Soyanlqullpan f:lenlto Juárei 
*046 S.M.Pirámldes 036Tunllpan Cuauhtémoc 
*047 Tecamac 038 L.enna Miguel Hidalgo 
•040 Temascalapa 039 Ocoyoacac VenUsllano Carranza 
*079 Texcoco · 040 Otzolotepec 
*080 Aeolman 041 San Mateo Ateneo HIDALGO 
*081 Ateneo 042 Xooacat1ár1 
*082 Chiautla 0620cullán Tepejl del Río 
*OB3 Chleoloapán 066Tenango Mineral del Monie 

. *084 Chlconcuac 067 Almoloya del Rlo Pachuca 
*085 Chlmalhuacán 068 Atizapán Epazoyucan 
*086LaPaz 069 Calimaya Slngullucan 
*087 NezahualcóyOIJ 070 Capulhuac Zllpotlán ele Juárez 
*088 Papalotla 011 chsptJltepec Tolcayuca 
*089 Teotlhuacan 072 Jalatlaco Tlzayuca 

(oontlnüa..~ 
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Cuadro 1 
lcontinuaelón\ 

MUNICIPIOS INCLUIDOS EN LA REGION MEGALOPOUTANA DEL CENTRO DEL PAJS 

HIDALGO 

Villa Tezontepec 
Zempoala 
Tlanalapa 
Tepeapulco 
Apan 
Almoloya 
Emlllano Zapata 
Tula de Allende 

MORELOS 

Huttzllac 
Tlalnepanlla 
Tepoztlán 
Totoloapan 
Tlayacapan 
Atlatlahuacan 
Cuernavaca 
Jiutepec 
Yautepec 
Yecaplxtla 
Tetela del Volcán 
Ocuttuco 
Temixco 
Cuautla 
Emlliano Zapata 
Xochitepec 

PUEBLA 

Tlahuapan • 
San Salvador el Verde 

MEXICO 
HIDALGO 
MORELOS 
PUEBLA 
TLAXCALA 

91 
16 
16 
29 
37 

San Martln Tlalancaleco 
San Feripe Teotlalcingo 
San Martln Texmelucan 
Chlautzlngo 
Huejotzingo 
Domingo Arenas 
Tlaltenango 
San Miguel Xoxtla 
Cuautlancingo 
Coronango 
Juan C. Bonilla 
Cal pan 
San Nicolás los Ranchos 
Tianguismanalco 
Atlixco 
Santa Isabel Cholula 
Ocoyucan 
San Andrés Cholula 
Puebla 
Ayotoxco de Guerrero 
Tecuanipan 
Nealticán 
San Pedro Cholula 
Cuautinchán 
Amozoc 
Allende 
Tochimilco 

TLAXCALA 

Calpulalpan 
Nanacamilpa 
TI axe o 
Hueyotílipan 

DISTRITO FEDERAL 16 

TOTAL: 189 MUNICIPIOS Y 16 DELEGACIONES DEL D.F. 

Españtta 
Allangalepec 
Muñoz de Domingo Arenas 
Xohocán 
lxtaculxlla 
Tepetltlán 
Panotla 
Totolac 
Amaxac de Guerrero 
Yauhquemehcan 
Apetatttlán 
TI ax cala 
Tetlauhca 
Nativttas 
Aplzaco 
Tetla 
Zocatelco 
Xlcotzlngo 
Papalotla de Xlcotencatl 
Mazatecochco de José Ma. M. 
Tenanclngo 
San Pablo del Monte 
Teolocholco 
Chiautempan 
Contla 
Santa Cruz Tlaxcala 
Cuaxomulco 
Tzompaantepec 
Tocatlán 
Xalostoc 
Tepeyanco 
Acumanala 
Sanctorum 

•MUNICIPIOS QUE FORMAN PARTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO (ZMVM) 
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Cuadm2 

CUADRO OENSIFICACION Y SATURACION 

CARACTER1STICAS ACTUAi.ES t990 A. OENSIFICACION B. SATURACION RE!:ERVAS APROeADAS INCREMENTO 

• POBLACION AREA DENSIDAD AREA URBANA ACTUAL RESERVA llENSIDAll INCAEMEHTO COMBINADO 
URBANA DENSIDAD INCREMENTO TERRITORW. CA+B! 

NETZA 1,2S6,115 5,08t 247 247 o t78 250 44,000 44.000 
lUJ.NEPANTlA 702,f!IYT . e,563 t07 t07 tul o o o tul 

HUIXCIUILUCAN 13t,926 1,527 86 100 20,764 1,995 eo 110,700 140,484 

NAUCAl.PAN 786,Mt 7,0t5 112 130 t25,399 289 120 3'.llllO 1eo.m 
ATIZAPAN 315,19:2 4.967 53 70 32.453 t,354 eo ei.240 113,703 

COA CALCO tl52,082 2.205 69 t25 t23,543 865 t20 103,800 227,343 

IZCALU 328,750 4,830 68 too t56.250 3,458 too 345,eoo 502,050 

LAPf>Z 134,869 1,2t2 111 t40 35,011 7ff7 t40 107,311() t42,3Dt 

NICOIASAOM t84,134 2,850 59 80 27/JM l!70 eo S3- 81,<&ee 

TIJt.TITUN 248,4&4 2,078 ,,. "'" t3,280 1.865 125 1111,12!1 211,411 
CUA\ITIT\AN 48,85& 688 7t 100 t9,B42 248 100 24,eoo 44,742 

ECATEPE<¡ 1.2t8,135 9,784 t25 180 539,385 2,040 190 357,200 llOS,585 

TECAMAC 123,218 1,751 70 eo 18.848 1,828 eo 1441,240 183,088 
CHIMAl.HUACAN 242,317 2,013 120 140 39,433 979 140 os.oeo 134,493 

CHICOlOAPAN 57,306 454 126 140 8,184 397 120 • 47,840 153,824 
IZTAPALUCA 137,357 2,082 57 120 110.083 850 120 78,000 168,083 
CHALCO 282,840 3,335 65 140 183,960 469 140 es,eeo 249,ll20 

TOTAL 8,348,B2t 56,193 t09 134 1.450,4t5 17,470 109 1,912,1125· 3,383,340 

Fuonto: Elflmodonoo ptOPlao oon b•un: XI Conoo Oonenildo Pcblacl6n y \/Merda 1990, y OODW. 

1 
? 
tj 



Cuadro3 

POLITICAS 

TIPO DE MUNICIPIO 

METROPOLITANOS 

Naucalpan 
La Paz 
Ecatepec 
llanepantla 
Coa calco 
Hulxqullucan 
Tultttlán 
Tecamac 
Nezahualcóyotl 
Chlcoloapan 
Chale o 
Cuautltlán 
lxtapaluca 
Atizap§n 
Chlmalhuacán 
Nicolás Romero 
C. lzcalll 

AMBITO 
CENTRO DE POBLACION 

SAT COM REV IND 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

EN PROCESO DE METROPOLIZACION 

Huehuetoca 
Axapusco 
Acolman 
Tepetlaoxtoc 
Texcoco 
Otumba 
Amecameca 
Temascalapa 
Coyotepec 
Tepe!lixpa 

Nopaltepec 

Cocotttlán 

Zumpango 

Tepotzotlán 
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AMBITO 
MUNICIPAL 

EX CO AG FO RE 

1 
1 
1 
1 

1:. 1 

: 1·· 

.. 1 

'1 · .1 

· 1 
1 
1 

:-'· 

AGUA 
MACRO LOCAL 

:¡·.·· 
·' 



Cuadro3 

POLITICAS 
(Continuación) 

TIPO DE MUNICIPIO 

Chlconcuac 
Tezoyuca 
Ateneo 
Chlautla 
llalmanalco 
Papalotla 
Ozumba 
San Martln 
Teotihuacán 
Atlautla 

AGROPOUTANOS 

Ayapango 
Tultepec 
Teoloyucan 
Melchor Ocampo 
Juchitepec 
femamatla 
Tenango del Aire 
Nextlalpan 
Jaltenco 
Hueypoxtla 
Ecatzlngo 
Villa del Cart>ón 
Isidro Fabela 
Jilotzingo 
Apaxco 
Tequlsqulac 

POLITICAS 

SAT: SATURACION 
COM: PAOMOCION COMERC&AL 

REV: REVTTAUZACION 

AMBITO 
CENTRO DE POBLACION 

SAT COM REV IND 

EX: EXPANSION 
eo:coNTENdoN 

1 

INO: NUEVO DESARROU.O INDUSTRIAL 

• "1' DENOTA APUCACION DE LA POUTICA 
EN EL MUNICIPIO RESPECTIVO. 

AMBITO 
MUNICIPAL 

EX CO AG FO RE 

1 
1 

1 
1 1 

· 1 1 
1 1 

1 
:· 1 

1 
1 

·1 

AGUA 
MACRO LOCAL 

1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1. 

AG: PROMOCION AGROPECUARIA 
FO: PROMOCION FORESTAL y RECREATIVAI 
AES: RESTAURACfON ECOLOO.ICA 
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m. Acciones prioritarias 

Acción Descrlpcl6n Responsable . 
Prloriobd 

Estructura Urbana 

Dcnslficaclón Instrumentación financiera de Banca-FOVI 
apoyo al me)oramlenlo de INFONAVIT 
vivienda. FOVISSTE 
20 alios, 400,000 unidades de FONHAPO 
vivienda AURIS 

Ocupación de grandes bald{os Instrumentación financiera para Banca-FO VI 
e51lmulo al desarrollo urbano. INFONAl'IT 
10% del área urbanizada FOVISSl'E 
20 años, 5,800 ha, 300,000 FONllAPO 
unidades de vivienda. AURIS 

Reseivas 1erri1oriales Constitución de reservas en áreas GEM 
de nuera urbanización. AURIS 
30% de la superllcie propuesta en Municipios 
la estrategia. SEDESOL 
3 años, 15,000 ha. Empresas 

Habilitaclón de reservas Habilitación con Infraestructura 
primaria y obras de cabeza. 

Ejidos 
Corporación· 2 

5 años, 15,000 ha. 

Areas no urbanizables Promoción y eslímulo a SARIJ,GEM 1 
programas agropecuarios y SEDAGRO, PROBOSQUE 
forestales. CIFAP, ICAMEX 
Restauración ecológica. Municipios, Empresas, 
Rehabilitación de parques Producrores, FIRCO 
metropolitanos. 
Nuevos parques metropolitanos. 

Revirallzación Des:lrrollo de proyecros 
Inmobiliarios múltiples. 

Corporación 

Naucalpan 
11alnepantla 
Ecarepec 
La Paz 



Acción Descripción Responsable 
Prioridad 

Vlalldad 

Grandes vías regionales Proyecto y construccl6n del SCT 
libramiento norte Empresas 
Vía de :ra Huehuetoca-
Azcapo co 
Libramiento Interior 
Vía Peii6n-Texcoco 
Libramiento sur SCT 2 
Libramiento oriente Empresas 

Grandes vías metropolitanas Chamapa-Lecherfa GEM 
Chlcoloapan-Aeropuerto Empresas 
Coyotepec-Lago de Guadalupe 
Periférico-Nicolás Romero 
López Portillo-Gran Canal GEM 2 
Chicoloapan-libramiento oriente Empresas 
Chimalhuacán-lxelpaluca 
Naucalpan-Nicolás Romero-
Cuautitlán-lzcalll 
Nicolás Romero-Banientos 
Barrientos-libramlento poniente 
Tepotzotlán-Cuautitlán-lzcalli 

Vías estructuradoras de nueva Huehuetoca GEM 3 
urbanización Temascalapa Empresas 

Nopaltepec 
Otumba 
Tecámac 
Tepetlaoxtoc 
Chicoloapan-lxelpaluca 

Transporte 

Transporte colectivo Tren elevado Valle llorado- GEM 
Monumento a la Madre Empresas 

Ferro puerto Trenes suburbanos FFCC 
Buenavista-lluehuetoca Empresas 

Aeropuerto Buenavista-Temascalapa 
TAPO-Nopaltepec 2 
La Paz-Amecameca 3 
Venta de Carplo-Temascalapa 
Obsen11torio Toluca 

FFCC 3 

Coyotepec-lluehuetoca FFCC 

Santa Lucía ISA 

Acciones prlorltarW O ~: 



Acción 
Responsable 

Medio natural 
Descripción 

Prlorld:td 

Espacios recreativos 
GEM Rehabilitación de los parques 

metropolitanoS PRO BOSQUE 
·Sierra de Guadalupe Municipios 
• Lago de Texcoco 
• Los Remedios 
• Lago de Guadalupe 
- Molino de las Flores 
• Sacromonte 
- Atlzapán-Valle Escondido 
• Naucalli 

Nuevos parques metropolilanos Sierra de Chimalhuache 
Chiconautla 
Cerro Gordo 

Instalación de plantas Lago de Zumpango 
distribuidoras de gas 

Zona industrial de Nopaltepec PEMEX 1 
Zona Industrial de Huehuetoca GEM 
Zona industrial Tizayuca- Empresas 
Temascalapa 

Construcción de Rellenos 
lxtapaluca-Chalco 

Sanitarios Lago de Texcoco GEM 
Sanjosé Batá Zumpango Empresas 
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E. Instrumentación 
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Instrumentos del Plan• 

Operar los procesos del desarrollo urbano a partir de la planeadón previa planlea la exigencia de una rase de 
Instrumentación para definir el cómo, cuándo y quién llevanl a cabo las acciones que el Plan tia propueslo. 

La Instrumentación ofrece allerllatlvas o propuestas de ejecución de un elemento o un paquete de elementos, en 
tomo a un proyecto en común, y es preciso no conlimdlrla coo la programación Je acciones. 

Para el caso del Plan Regional Metropolitano del Valle de México, este proyecto en común estará en función de los 
siguientes aspectos: 

• La transformación del patrón tenitorial 
• El mejoramiento de la calidad de vida de sus pnbladores 
• La reactivación económica 
• El mejoramiento de la actividad institucional 
• El control del poblamiento desordenado 
• El control del deterioro ambiental 
- El mejoramiento del transpnrte y la vialidad 
• El manejo adecuado de la vulnerabilidad y riesgos 
- El abatimiento del déficit de Infraestructura y equipamienlOS 

Bajo este esquema, el abanico de posibilidades para elaborar una acción, se encontrará sujeto a gran número de 
variables, que en lo general se englobarán en los siguientes paquetes instrumentales: 

1.- Administrativos 
• Institucionales 
• Organizativos 
- Municipio, Estado, Federación. 

n.-Jurídicos 
• Leyes 
• Reglamentos 
·Acuerdos, Convenios, Concertación, Coordinación . 
• Aspectos Fiscales 
• Concesiones 

IIl.· Financieros 
• Fuentes de recursos 
·Créditos 
• Mecanismos de financiamiento 

l. El es1udlo se cncuenrra referido 2 esta.bleccr los mecanismos deq:>tru'16n Instrumental, dentro de W atribuciones loca.les. Como se 
podñ observar mú adel:un~ el esquema de uab:llo se cncucnua drcunsalto dentro de las posibilidad<$ ttórtco-prAct!cas en la operación 
del Desarrollo Urbano, como atribución de los MunldpioS y enlid2dcs del pal's. tos Instrumentos de Opef2d6n son clabondos pan. un 
ejercido especffico llevado a cabo par:a la Reglón MetropotiWla del Valle de México. pero que sin embargo se enmara en ll:s 
po1cncialid2des de los Municipios de México. 
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• c.pactdad financiera 
IV.· Sociales 
• Grupos sociales 
• Formas y mecanismos de organización 
• Agencias públicas 

V.· Técolcos 
- Pro)'ectos adldOll2les 
• Pro)'ectos ejecutivQs espedliros 
• Nonnas compleme11tarias 
-Asistencia 

En ténnlnos genenfes el conjunto de acciones !emir.! por lo menos estas cinco poslbllldades o caminos de 
instrumentación, los cuales en el proce!'o de operación de acciones, renderán a conjugarse o complemenrarse, 
dependiendo de su grado de complejidad. 

Aspectos generales 

El paquere de lnstn1men1os generales y particulares que se desarrollarán derivan de un ejercicio teórico-práctico 
sobre la Reglón de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Las caracrerísticas de los Instrumentos aquí descritos responden a dos conceptos cardinales; el primero relacionado 
-a la generación de nuevas formas para abordar los mecanismos de operación en la ejecución de los planes de 
desarrollo urbano; el segundo se acerca más hacia el rescate de e.-qieriencias de los dlíerentes equipos locales de 
planeaclón urbana, asi como a las características de operati•idad de los gobiernos estatales y municipales del pals. 

Cabe aclarar que sin duda existen una gran variedad de formas para abordar los problemas de Instrumentación de 
acciones de un plan, y probablemente en un ámbito coyuntural detenninado, las formas de operación aquí 
propuestas tengan diversos grados de viabilidad. 

llay aspectos de orden económico, político, social, recnológico, etcétera, que modifican la viabilidad de un proyecto. 
En este sentido, el espíritu particular de los Instrumentos tiende a ofrecer una •isión nueva basada en la 
recopilación y análisis de las experiencias que ha vivido el pals en los últimos años. 

Si se observan con detenimiento, algunos capítulos se basan en la generación tendencia! de la operación tradicional 
urbana, sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de formas y mecanismos nuevos, que han sido 
experimentados exitosarnenre en otros paises. 

Bajo este parámetro las tendencias "modernas" de operación urbana se encuentran ligadas estrechamente a una 
tendencia probablemente extrema hacia la privatización de los servicios públicos. Hay que recordar que en la 
actualidad paises como lnglarerra, Alemania y los Estados Unidos han reconsiderado algunas de las formas 
neoliberales de promoción del desarrollo. 

Hay aspectos de Importancia en la promoción del desarrollo, tanto en la participación del estado como en la 
competitividad del capital privado. Como más adelanre se comentará, las politicas en materia del desarrollo local 
renderán a fortalecer indiscutiblemente la autonomía de los municipios y gobiernos estatales, ya que sin ésta el 
conjunto de la sociedad no podrá evolucionar hacia un estadio de desarrollo autónomo. 

En la actualidad existe la posibilidad de pensar nuestro futuro bajo un esquema de respeto a las condiciones 
nAturales donde se asientas las áreas urbanas; las condiciones de auto-sustentabilidad han configurado algunas de 
las ideas que más adelante se discutirán. 
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Mecanismos e instrumentos para el desarrollo urbano municipal 
bajo esquemas de particlpacf6n sectorial 

Reservas territoriales 

Mccaolsmos de lnstrumeotad6a: 

• AdmlolstraÍhus e lostltudooales 

Como produtto de la estrategia general de desarrollo para la Zona Metropo!Uana del Valle de México, se define la 
necesidad de contar con un parque de resems teni!Orlales para futuros crecimientos, principalmente robre aquella 
zonas susceptibles de urbanización, ubicadas principalmente al nororlente del Valle de México. 

El total estimado de treas urbanlzables asciende a 47,489 ha; la estrategia propone un conuul de las resems 
tei'ritorlales prioritarias para la ubicación de crecimientos poblacionales al año 2010, mediante instrumentos 
financieros que pennitan la coparticipación del sector público con el privado y social, recuperando ln\'ersiones 
mediante el pago de los servicios y la venta de la tierra con \'alor agregado. 

Bajo este esquema se extienden dlferenles posibilidades de instrumentación. 

Fideicomiso para el Desarrollo del Estado de México (FIDEMEX) 

Como se menciona en el capítulos instltuci011al y Socio-Político la creación del FIDEMEX tiene como propósilo el 
contribuir a la regulación del desarrollo urbano del Valle de México, articulando la administración de la reserva 
territorial con el de la promoción Inmobiliaria, desarrollada por particulares y organizaciones sociales. 

El FIDEMEX. se instrumenta como el organismo administrador de las resem1s territoriales, concebidas éstas como 
la generación de la bolsa de suelo para el crecimiento urbano, sea al Interior de las zonas urbanas, como en la 
periferia. 

La partidpación de los ayuntamientos, Gobierno del Estado de México, promotores Inmobiliarios, organizaciones 
sociales, etc., Interesados en participar en esta bolsa de suelo, podrán contar también a través del FlDEMEX, con 
mecanismos de financiamiento .para el desarrollo y habilitación de dlcho suelo. 

Así mismo, se podrá Integrar a los promotores que destinen sus inver:;iones a proyectos de construcción de \Menda, 
servicios urbanos, equipamientos, etcétera;,de su carácter de financiamiento derivará de la negociación que se haga 
de la resem territorial. 

El FIDEMEX, no adquirirá ni podrá ser propietario de terrenos fidelcomitidos. 

La forma en qiie el FlDEMEX, se hace de terrenos para la administración del suelo como resern territorial, se podrá 
alimentar de los mecanismos tradlclonales de adquisición a nivel federal y estatal. · 

Programa de suelo urbano y reservas territoriales 

En el Programa de Suelo Urbano y Reservas Territoriales, propuesto por la SEDF.SOL, en Agosto de 1992, se 
menciona que las recientes modlfü;aclones al Artículo 27 Constitucional y la expedición de la Ley Agraria, regulan la 
transferencia y aprovechamiento de terrenos ejldales y comunales para el desarrollo urbano y la vhienda. 

Como propuesta de instrumentación del Programa, se plantea la posibilidad de la Creacl6a de Fraccionamientos 
urbanizables, como allemativa a la oferta de suelo "accesible" a los sectores de bajos Ingresos, acorde con los planes 
estatales y municipales de desarrollo urbano, mediante la creación de fideicomisos y/o empresas inmobiliarias 
donde se podrán crear fraccionamientos, planteamiento que se ajusta a los propósilós del FIDEMEX. 
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Mediante los fideicomisos, el gobierno feder21 podr.I fomentar la asociación de sector pri"ado, público y SOdal, con 
los epdatarios y comuneros, con el fin de que aporten tierras valor.ulas a precio del mercado, cabe destacar que el 
total de tierras Incorporada a este programa, es habllltada con obras de Infraestructura primaria 
financiadas con meiclas de recursos de la banca, fiscales vía los catastros urbanos e Inversión pri"3da. 

Dependlendo de los costos , una parte de la tierra habilitada regresa a sus propiewios originales, en una 
prripord6fl eQU!valente al \'alor c:cmen:lal del touJ de la dema en brefia aportada sin Infraestructura, la tierra 
restante no devuelta a los ejldatarios, es desdn2da a la consuucdón de los fraa:lonamlentos cuyos lotes se 
urbanlian con financiamiento de la b2nca y del sector público. 

EJemplo de crcad6n de fractlonamlentos bajo el Esquema del Programa de Suelo y Reservas 
Territoriales. 

l'rocl!dlmlento bajo costos promedio: 

Un e)ldo de 100 ha aporta su tierra al Prograoia de Reservas Territoriales y CABIN establece un precio de 8(1 
millones de pesos por hectárea en breña; el Gobierno Federal y la Banca canalizan recursos al fideicomiso o 
Inmobiliaria para realizar la habilitación de la resem con obras de cabeza a un costo de ISO millones de pesos 
por bectáreit. · 

El >'alar de la hectárea habilitada es por lo tanto de 230 millones de pesos, que en relación con los 80 millones de . 
pesos por hectárea en breña aportada, representa el 35% del total, por lo que se del'l!el"en 35 hectáreas al e)ido y 
la5 olraS 65 restantes se destinan al fraccionamiento. . 

Costos: 
Promedio por hectárea en breña: 80 millones de pesos (35%) 
Promedio habillt.ación por ha: 150 millones de pesos (65%) 
TOTAL 230 mlllones de pesos (100%) 

Ba)o este mismo esquema la tierra habilitada deruelta a los ejidatarlos podrá ofrecerse a promotores privados para 
su venta, donde los ejldatarios obtendrán un pago líquido. 

Es Interesante constatar que el propio Programa considera la posibilidad de que los ejldatarios panicipen como 
socios Inmobiliarios con el sector pri"ado. 

Las amplias posibilidades que se pueden presentan para ejidatarios serán reales siempre y cuando los 
Inversionistas inmobiliarios acepten las condiciones de un socio que demandará participación en las utilidades. 

Continuando con el supuesto, si el ejidatario participara en el negocio de la habilitación de los fraccionamientos, su 
capital fijo de Inversión seria así: (ejemplo sobre 100 hectáreas) 

35 ha X 230 mlllones/ba = 8,0SO millones de pesos 
esto es, el 35% de capital para proporcionar tierra habilitada. 

Si sobre las 100 ha los Inversionistas aportan los recursos para la urbanización secundarl~ y cons~cción de 
vivienda, la aponación del capital fijo (8.050 millones) tendrla una participación porcentual a la utilidad final del 
proyecto. 

Las utilidades totales obtenidas de este tipo de proyectos deberán de superar la tasa de 15 puntos arriba del C.P.P.; 
de esta fonna los e)ldatarios retomarían la parte proporcional de las ganancias. 
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Si el C.P.P. es del 19 % anual (12 OOYiembre de 1992), las utilidades deber.in superar en utilidades neias más del 
35%, con una wa Interna de re!Omo ajustada a un año. 

El ejldatario podn\ ganar utilidades sobre una lmersión de capital de riesgo, que podría representar cerca de los 
3,500 millones de pesos. 

Según el Programa de Suelo y Resem.< TerrilDriales, este mecanismo, pretende agilizar y rentabllizar las 
aranslclones entre liem no ocupada para fines urbanos y los fraa:lonamlentos habllaclonales, sin embargo la 
'l'l!Rladln ganancia del proas> ele fracdonamlento sigue quedando en manos de los particulares, que siempre son 

· grupos de inmobiliarias cuyo objetivo fundamentll es el de Incorporar el mayor nWnen> de hectúeas. (Para mayor 
detalle consultar el citado Programa) 

Financiamientos adicionales para adquisición y babllltaclón de resen-as terrltorlalts 

Otro lipo de lnstrumen!O propues!O por el Programa Nacional de Suelo y Resems Terri!Oriales, es el relali\'O a la 
Habilitación y Urbanización, el cual se dirige fundamentalmente a las "100 ciudades medlas del país", este 
consiste en generar los mecanismos operativos de rentabilidad para obtener en un corto plazo, recursos parJ 
financiar el desarrollo urbano de las ciudades más imponanteS. 

Otro mecanismo susceptible de Incorporarse a los anteS señalados y que tal vez sea el más viable para el caso del 
Estado de México es el programa que mantiene BANOBRAS, en su esquema de financiamiento a la habilitación y 
adquisición de las reservas terri!Oriales. 

Dentro de las caracterlstlcas del programa destacan: 

Objetivos 

- Reforzar el marco de planeaclón y planificación de los gobiernos estatales y municipales. 
- Ofertar tierra urbanizada a la población. 
- Considerar la totalidad de los usos y destinos del suelo urbano en los desarrollos. 
- Generar Inversiones con criterio de rentabilidad. 
- Considerar la mezcla de recursos para el financiamiento de los desarrollos. 
- Concertar acciones con los diferenteS agentes inmobiliarios del desarrollo urbano. 

Ventajas 

- Permite planear y orientar el desarrollo urbano de las ciudades. 
- Posibilita la creación de reservas terri!Oriales sin afectar recursos presupuestales. 
- La ejecución del proyecto puede llevarse a cabo conforme las necesidades de suelo de cada centro de población. 
- Permite a los gobiernos locales satisfacer las necesidades de suelo urbano que demanda la población. 
- Es de alta rentabilidad ya que las Inversiones se empiezan a recuperar antes de concluir la habilltac¡ón del suelo. 
- Es posib!e determinar dos tipos de uso de suelo de distinto precio: 

Para población de bajos Ingresos a precio de COSlO o subsidiados. 

Para construe!Ores inmobiliarios privados y/o empresas induslrlales y de ser.iclos, a cuyo precio es posible integrar 
el subsidio o!Orgado al suelo para vivienda social. 

Reservas territoriales 

El programa considera 6 fases de desarrollo y fi11anclamien10: 

Fase l. Preparaci611 léctzlca y firumciera del proyeclo, Incluye la elaboración o actualización de los Planes o 
Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus respectivas Declaratorias de Reservas. 
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Fase o. Mquislción de suelo, comprende los estudios topogrilicos de los predios y la adquisición de tierra de los 
regímenes ejidal, comunal, federal, estatal, municipal y privado. 

Fase m. Esquema de zonificación, desarrollo y faclibüidad financiera, abarca la elaboración del esquema, 
donde se definen los usos y destinos de la tierra adquirida. 

rase IV. Proyectos tdeculivos de babllllad6n primaria y secundarla, que CXllllprende la elaboración de los 
proyectos, en los cuales se dlseflan y distribuyen los espacios conforme a los usos y destlnos definldos; estalllece 
especificaciones técnicas de sistemas constructivos, tipo de materiales, necesidades de milllO de obra, eUpaS de 
construcción, estimaciones de costos, etc. 

Fase v. Habllltacián primaria. Incluye la ejecución de las obras de cabeza e lnfl'llesuuctura primaria señaladas en 
los proyectos ejecutivos. 

Fase VI. Habültación secundarla. Abarca la ejecución de las obras de lnfl'llestrUctura secundarla señaladas en los 
proyectos ejecutivos. 

Normatlvld!td 

Para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Declaración de Reservas, se efectúa un concurso cerrado 
lmitando de 3 a 5 empresas especializadas Oa adquisición de reservas, no requiere licitación). 

Se convoca a un concurso cerrado, Invitando de 3 a 5 empresas para la elaboración de un programa parcial de 
crecimiento. 

Se elabora el proyec(O para Introducir los servicios básicos, el cual es realizado medianle concurso abierto o cerrado 
en función del monto, Imitando de 4 a G empresas, finalmente se ejecutan las obras de habilitación o introducción 
de los servicios. 

Mecanismos jurídicos necesarios para la adquisición de rescnas bajo el esquema del programa 
oaciooal de suelo urbano y reservas territoriales 

Estos mecanismos se encuentran acompañados de lineamientos operativos de carácler juridico, necesarios en el 
logro de las eslralegias planteadas por el Programa Nacional. En él, se contemplan acciones de carácter normalivo, 
de coordinación, de concertación y de promoción por pane del gobierno federal, y en especial por la SEDESOL. 

Para el caso concreto del Plan Metropolitano del Valle de Mé.xico, este paquele instrumental conlleva a replanlear los 
esquemas de concertación y coordinación, de donde se desprenden los siguientes procedlmlentos: 

a) Se hace necesario coordinar y concer1ar acciones entre el Gobierno del Estado de México, y los sectores federales 
involucrados, SRA, la Procuraduria Agraria, Tribunales Agrarlos y CORETI, a fin de precisar la siiuación de los 
ierrenos susceptibles de aprovecharnienlo urbano, en conocimienlo de las comunidades ejidales y comunales. 

b) Es necesario concertar acciones enlre los Inversionistas particulares y !os gobiernos locales, a fin~ llevar a cabo 
los esquemas de promoción de los suelos susceptibles de incorporación urbana que actualmenie se encuentran en 
breña, la promoción podrá realizarse a través del FIDEMEX, propuesto en la estralegia del Plan. 

Cabe hacer mención que en principio los mecanismos de financiamiento y promoción establecidos en el programa 
Nacional de Suelo y Reservas Territoriales, se encuenlran dirigidos a las 100 ciudades medias prioritarias en el pals, 
sin embargo, en el mismo Programa, queda abierta la posibilidad de que sea operado en olras entidades del país. 
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Suelo para el desarrollo urbano 

Objetivos de los Instrumentos propuestos: 

Incorporar las tierras de fas comunidades ejldales y comunales a la pfaneaclón del desarrollo urbano del Valle de 
México, teniendo en ruenta las nuevas condldones genendas por fas refonnas a fa legislación agraria. 

Oiorgar a fas aulOridadesmunldpales y esta121es un papel activo en fa regulación del mercado del suelo a nl\'el de: 

• la oíerta de suelo para la expansión urbana 
- la liberación de suelo para programas de saturación de baldíos urbanos 
- la disponibilidad de suelo para equipamientos 

Planes Especiales de desanrollo de ejidos y tierras comunales ubicadas en áreas urbanas o en la "franja de 
transición' 

Creación de Zonas Especiales de [le<;arrollo Controlado, ZEDEC, mediante las cuales se fijen: 

- la delimitación de mas urbanlzables y definición de usos permitidos 

• la delimitación de mas no urbanlzables (convenios con ejiclatarios y comuneros que aseguren a futuro estas 
limitaciones (''cesiones de derechos'). 

Reservas Territoriales de Desarrollo Urbano Programado 

A) A partir de las orientaciones de poblamiento definidas en el Plan Regional del Valle de México, la Comisión del 
Desarrollo Urbano elaborará, para su aprobación por parte de la Comunidad un Programa Trianual de Reservas 
Territoriales, que establecerá el tamaño global de las reservas requeridas durante el trienio, así como su 
distribución por municipio, para usos habitadonales y no habitaclonales. 

Las Reservas territoriales señaladas para usos habitaclonales deberán corresponder al Programa Trianual de 
Vivienda definido por la misma Comisión de Desarrollo Urbano del Valle de México. Dicho Programa 
especificará los subprogramas de vivienda por tipo de perfil socioeconómico de las necesidades habitacionales 
esperadas. 

B) Apertura programática por parte de cada Municipio del Programa de Reservas Territoriales de Desarrollo Urbano 
Programado: licitación pública, publicada en la Gaceta del Estado: Superficie, localización, usos, etc.. requeridos. 

C) Constitución de bolsas de suelo (a nivel municipal) ofertado por comunidades agrarias, propietarios particulares, 
organismos públicos y organizaciones sociales. 

D) Selección de terrenos aptos para el desarrollo (fisica, jurídica, financiera, etc .• ) bajo el control de la Comisión 
del Desarrollo Urbano del Valle de Mélico 

E) Ingreso de los terrenos seleccionados al Fideicomiso para el Desarrollo Urbano del Valle de México (\'éase 
el apartado de Intervención a la Promoción Inmobiliaria), y asignación de los distintos terrenos a los programas 
habltaclonales, de equipamientos, etc .. 

Liberación de predios ociosos para el Programa de Saturación de Baldíos Urbanos 

- Constitución de un registro actualizado, por municipios, de predios baldíos mayores de una haclárea en una 
primera etapa. actualizándose progresivamente para baldíos mayores de 5,000 m' ' 
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• Definición de una nonnatilidad especial (densidades, áreas de donación, equipamiento, etc •. ) para condominios y 
conjumos en áreas definidas como de "saturación urbana" . 

• Desgravación (plazo especifico) sobre traslado de dominio para predios pfe\iamente fnscrilOS en el Programa 
Municipal de Saturación Urhana. · . 

• Desgmaclón parcial del fmpueslO sobre fa renta (con duración específica) convenida con la Federación . 

• Gravamen progresivo (antlgueclad} del Impuesto predi al sobre baldíos en >!reas urbanas. 

De~sl/lcadón de predios edificados 

Incorporar a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano fa definición de "Area susceptible de densificación", 
para las cuales se fijaran densidades superiores a las actualmente vigentes, en· fonna congruente con la dotación de 
Infraestructura y equlpamlenlO en la zona. 

Vlvlenda2 

Mecanismos de Instrumentación: 

·• Admlnlstratlva y financiera 

Denlro de las posibilidades de Instrumentación aplicables a la estrategia de Plan, se pueden mencionar tres grandes 
caminos a utilizar. El primero, definido por las líneas de promoción del Gobierno del Estado de México; el segundo 
por el Programa Nacional de Vivienda 1990·1991, a irav~ de los Acuerdos Nacionales para la Promoción de 
Vivienda; y el tercero referido a los nuevos mecanismos de instrumentación propuestos por el Plan. 

Bajo este esquema de Instrumentación tenemos que el Gobierno 'del Estado de México ha propuesto los 
siguientes mecanismos, para resolver el problema de la vivienda en lodo el estado, éstos podrán ser retomados 
como acciones adicionales denlro del Plan Regional Melropolilano del Valle de México, en el área Instrumental de fa 
•iviencla. 

Las propuestas del gobierno del estado son cinco: 

l. Que por cada desarrollo que se autorice con fondos FOVI, el Gobierno del Estado tenga la posibilidad de 
detenninar el cajón de vivienda de Interés social que se aplique a un 10% del total de unidades autorizadas. 

2. Que para cada desarrollo que se autorice con fondos FOVI, el Gobierno del Estado de México tenga fa posibilidad 
de asignar un 2S% de fas vhienclas producidas a los solicitames que se hayan captado a través del Instituto Aurls, 
siempre y cuando guarden el perfil socioeconómico que los haga sujetos de crédilo. 

3. Que se constituya un fondo revofvente de adquisición de reserva territorial estratégica, administrado 
conjuntamente por FOVI, Comité de Crédito hipotecario de la banca, PRO>'IVAC y Gobierno del Estado de 
México,· para atender la demanda de vivienda de la población de más bajos ingresos y que a su vez permita el 
encauzamiento del crecimiento de las metrópolis del Valle de México y Toluca, de acuerdo a las es1ra1egias de 
ordenamiento urbano • 

4. Que el Gobierno del Estado dentro del proyecto de la nueva Ley de Asentamientos Humanos, establezca 
que la Iniciativa privada y Jos grupos sociales con créditos Individualizados, puedan desarrollar el 
fracdonamlento social progresivo con normas mínimas de urbanización. 

2. El ejercido lnslrUmenuJ se refiere :1 esquemas )':l exislentes propueslos por SEDfSOL y el Gobierno del Esta:do de Mé,tjco. ru punto de 
fnrerésse centra en la posible combinación de promociones para Jos organismos públicos y pril"ados. • 
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5. Que se incrementen, ruando sea necesario, las denslda~es en los planes de desarrollo urbano, a fin de alender 
las demandas de menda P2l'3 la población de m:!s bajos Ingresos • 

Entre los Instrumentos financieros también se puede recurrir a los esquemas planteados en el Programa Nacional de 
Vivienda, cuyo orpnlsmo promolOr es la Secretaria de Desarrollo Social {SEOF.SOL), el FOVI, INFONAVIT, FONHAPO, 
entre OlroS 

Estas mecanismos financieros a nhel f'eder.11 pueden oomblnar.;e estreclwnente oon los mecanlslÍ1os de nueva 
creación establecidos en el Plan RegiplW Metropolitano del Valle de México. 

A nivel del Gobierno Federal, recientemente se firmó el Acuerdo de Coordinación para el Fomento de la 
Vivienda, El Coomilo de Coocerladóo para Aglllzar los Tr.tmltes de Producción y Titulaclóo de Vivienda 
y el Convenio de Concertacl6o para el Programa de Materiales. (Se anexan los tres convenios). 

Este paquete de promocl~n pan el fomen!O de vivienda se encuentra dirigido a promover masivamente la 
construcción de vivienda, principalmente la definida en el rango de interés social y popular en el maroo del 
Programa Nacional de Vivienda 1990-1994. 

Acuerdo de Coordloaclón para el Fomento de la Yrvienda. 

Acuerdo celebrado entre el Gobierno Federal a través de SHCP, SEDF.SOL, SECOGEF, SSA, SECOFI, SRA, el DDF y los 
organismos promolOres de vivienda INFONAYIT, FOVISSSTE, FONllAPO, FOVI, ISSFAM, BANOBRAS, y todas las 
entidades federativas (Gobiernos Estatales). 

De este acuerdo se destaca: 

a) La desregulación y simplificación nonnativa, administrativa y fiscal de la producción, financiamiento, 
comercialización de insumos, arrendamien!O y adquisición de vivienda, en especial la de interés social y popular. 
Asimismo, la reducción de costos en los trámites de titulación de la vivienda 

b) Compa!ibilizar programas de inversión entre el sector público, social y privado. 

c) Fomentar la utilización de predios baldíos y fomentar un programa especial de adquisición de resen'3S 
terrilOriales, con el objelO de ofertar un parque de suelo para su enajenación a promotores y constructores públicos, 
sociales y pri\"1dos. 

d) Promover la creación de organizaciones comunitarias y sociedades cooperativas para la producción y consumo de 
materiales. 

Dentro del acuerdo se citan los mecanismos detallados para: 
La Coordinación lnterseaorial 
El financiamienlO 
En la densificación, me)oramien!O y rehabilitación 
Laautogestión 
La vivienda en arrendamienlO 
La adquisición de tierra 
En la vivienda rural 
Los Insumos, las normas y tecnologías 
La simplificación administrativa 
La Investigación y capacitación 
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Convenio de concertadón para agilizar los trámites de producción y tltulaci6n de vivienda. 

Acuerdo celebrado entre el Gobierno Federal a tmés de SHCP, SEOF.SOL, SECOGEF, SS. ... SECOFI, SRA, el DDF y los 
organlsmos promotores de vivienda INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, FOVI, ISSFAM, BANOBRAS; la Asociación 
Nacional de Notarios de las treinta y una entidades federativas; la Asociación Mexicana de Bancos (MIB) y la 
Federación Nacional de Promotores industriales de la Vivienda A.C. (PROVIVAC) 

De este acuerdo de coneertación se destaca: 

a) Actualizar y agillzar los mecanlsmos y acdones de concertación que pennltan mejorar los programas para la 
regularización y Ululación de vivienda de interés social y popular, reduciendo las cargas fiscales y la disminución de 
los aranceles notariales y requisitos bancarios. 

b) Apoyar y promover mecanismos de financiamiento para la vivienda a fin de canalizar mayor recursos públicos y 
del mercado de dlnero. 
e) Promover líneas de financiamiento en favor de los gobiernos estatales y municipales para la modemiución y 
uniformidad del funcionamiento del catastro y de los registros públicos de la propiedad. 
d) Agilizar los medios y procedlmientos, en los otorgamiento de líneas de crédito otorgados por la banca múltiple, 
pública y privada. 
e) Ampliar el número de notarios, para la agilización de los trámites de titulación de vivienda. 

Cabe destacar que los aranceles notariales se reducirán para los trámites de compra-venta únicamente de interés 
social y popular, en que intervengan o financien los organismos públicos de vivienda o Instituciones de crédito, con 
base en el siguiente arancel: 

15 DSMGV (días de salario mínimo general vigente) en el área geográfica de aplicación, tratándose de la 
adquisición de vivienda por regularización de la tenencia de la tierra, sin crédito hipotecario (nota: Este mecanismo 
reduce el efecto real de los beneficios hacia el sector de vivienda de interés social). 

En caso de requerir.;e la protorolización de créditos hipotecarios en operaciones de regularización, se estará al 
arancel siguiente: 

-1% con relación al valor del Inmueble, tratándose de vivienda de interés social; con una tasa mínima de honorarios 
de20DSMGM. 
-1% con relación al valor del inmueble, tratándose de vivienda popular; con una tasa mínimo de honorarios de 30% 
DSMGV. 

Como se puede observar, en ambos instrumentos arancelarios, el rango de beneficio real se reduce a aquellas 
promociones dentro del mercado formal inmobHiar.', no cubrienm al grosor de-fas Jl'·Jmociones informales de 
producción de vivienda. 

Convenio de concertación para el Programa de Materiales. 

Acuerdo celebrado entre el Gobierno Federal a través de SEDF.SOL, SECOFI y los organismos promotores de •Menda 
mFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, FOVI, ISSFAM; y por la otra la Confederación de Cámaras Nacion:iles de 
Comercio, Servicios y Turismo (CONCMlACO), la Cámara Nacional de la lndtistria de la Transformación 
(CANACINTRA), la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC), el Centro Impulsor de la Construcción 
y la Habitación (CIHAC), la Federación de Promotores Industriales de Vivienda (PROVIVAC) la Federación de 
Colegios Civiles de la República A.C. (FECIC), la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana 
(FCARM), así como las Cámaras y Asociaciones de Productores de Comerciantes y Transportistas de Materiales de 
Construcclón.3 

3. Programa Nacional de Vhienda 1990·1994. SEOF.SOL 
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De este acuerdo de concertación se destaca: 

a) Establecer las condlclones para hacer m~ eficiente la comercialización de materiales para la construcción 
lnstiwdonales y autoconstrucción de la vivienda, pretendiendo dinamizar el mercado Interno de abasto de 
materiales. 
b) Promover las normas de calidad y diseño en los materiales de construcción. 
e) Promol'er los c:mlml de abasto de Insumos y materiales para la construcción. 
d) Proporcionar aslstenda técnica y c:apacltaclón en beneficio del autoconstruclOI'. 

Por úldmo, se propone utilizar los esquemas y rnecanlsmos de Instrumentación referentes a la creación del 
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano del Valle de México (FIDEMEX), el Sistema de Apoyo a la Promoción 
Inmobiliaria de lnteres Social (SAPIS), así como la rcactlvadón de AURJS, todos estos propuestos con· un nivel de 
detalle e Integración sectorial, dentro del apanado de Estructura lnstiWclonal y Organización Soci?-polítlca, del 
planteamiento Instrumental del propio Plan. 

Ninguno de estos planteamlenlOS son excluyentes sino todo lo contrario, ya que en la combi02dón con criterio 
coyunwral y político, se pueden ir entrelazando para formar un gran paquete de apoyo ejecutivo a los programas de 
vivienda del Gobierno del Estado de México, así como al de los propios municipios. · 

Medio ambiente 

Instrumentación para propuestas en la producción agropecuaria y forestal4 

Antecedentes 

La Instrumentación para las acciones derivadas del análisis en el sector agropecuario y forestal, se sustentan a partlr 
de: 

- Mantener una producción sostenida de productos agrícolas pecuarios y forestales, de acuerdo a la •ucación de uso 
del suelo y las earacterlstlcas económicas, sociales y culturales de la ZMVM, como base para conservar su car:!cter 
rural, controlar el crecimiento urbano de la ciudad de México y apoyar las necesidades de abasto de produc1os 
agropecuarios y forestales del estado de México. 

Esta 01ientaclón general, desprende lineas operativas pumuales referidas a: 

a) Promover el ordenamiento territorial (a niveles Estatal, Distritos Agrícolas y Municipal) con base en el 
conocimiento de las limitantes ecogcográficas y potencialidad de los recursos naturales, que permita una 
zonificación para determinar áreas con vocación para: 

• Ganadería Intensiva 
·Ganadería extensiva 
• Manejo Forestal Estricto, 
·Manejo Forestal Controlado 
• Agriculwra lnlensiva 
• Agricultura de temporal 

b) Mantener e Impulsar modelos productivos intensivos, con criterios de uso múltiple en las zonas de riego de los 
municipios de Tecamac, Zumpango, Nextlapan, Cuautitlán, lzcalli, Cuautitlán, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Ateneo, 
Texcoco y Acolman. 

4. Pan el caso del S«tor zgropecu:u10, la lmporund• dt lncorporalo '1 desarrollo urb•no y rcg!on'1, pl,.tC3 la ncc<Sld.ad de definir 
polídcas y acciones en tomo 1 la de1endón de los aectmlentos de la mancha urbana. Estos Instrumentos convendonaks ,fa tos diferentes 
orpnlsmos, m2nttenen un carJ.aer de nm-ed2d por ti tipo de pro~ooo lnstrumen121. 
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e) Apoyar y mejorar Ja agricullura de temporal, como base para el desarrollo de una producción de autoabasto y 
comercialización de cullivos básicos y agrolnduslrlales, especialmente hacia Jas zonas temporaleras de los 
municipios de EcalZingo, Allautla, Tepetllxpa, Juchitepec, Amecameca, Ayapango, Temamantla, Tenango del Aire, 
Chalco lxtapaiuca, Chiconcuac, Otumba, San Martín de las Pirámides, Acolman, Teotihuacan, Tecamac, 
Tem~apa, Axapusco, Nopaltepec, Huehuetoca, Tepotzotlán, Nicolás Romero, Isidro Fabela, Jilotzingo y 
Hulxquilucan. 

el) Restringir y conlrolar bs actividades relacionadas con Ja ganadería exlalsiva en Jos municipios de Ecalzingo, 
Adautla, Amecameca, 11almanaico, Chalco, lxtapaluca, Texcoco, Tepetlamtoc, Axapusco, Nopaltepec, Temascalapa, 
San Martín de las Pinlmldes, Teotlhuacan, Tecamac, Tepottotlán, NlcoJás Romero, Isidro Fabela, JllOIZ!ngo, y 
Hu!xquilucan. 

e) Fomentar la producción de lraSpatio en las zonas de IJ'llllSiclón enlre áreas rurales y urbanas, haciendo principal 
énfasis en Jos municipios de Los Reyes, Chlcoloapan, Chlmalhuacán, Nezahualcóyotl, llalnepantla, Ecatepec, 
llalnepantla, Coacalco, Tultitlán, Alizapán de Zaragoza, Cuautltlán lzcalli, Cuautltlán, Chalco, lxtapaluca y Ateneo. 

Acciones e Instituciones participantes 

Tomando como base el "Programa de Calidad y Productividad del 
Sector Agropecuario", propuesto por el Gobierno del Estado de 
México, en esta sección se mencionan las acciones necesarias a 
corto y mediano plazo para mantener el carácter rural de Ja ZMVM, 
así como las instituciones involucradas en su puesta en marcha. 

En materia de capacitación: 

- Orgaob.aclón de productores. Identificar y promover las figuras a asociativas previstas por Ja ley entre los 
productores organizados, a fin de que aprovechen los apoyos que se otorgan. 

- Programa de capacitación y adiestramiento. Hacer eficiente el uso de Jos recursos naturales y humanos 
mediante Ja capacitación y la asesoria técnica en comunidades y ejidos. 

• Capacitación de uniones de crédito. Orientar a las uniones de crédito ya constituidas o en proceso de 
fonnación para hacer eficiente sus sistemas operativos contables y legales . 

. - Capacitación de autoridades ejidales. Orientar y capacitar a las autoridades ejidales de Jos núcleos agrarios, a 
fin de que conozcan sus funciones directivas y las desempeñen con eficiencia. 

- Capacitación a orgaoiz:adones de productores con pro¡'ectos productivos espeáficos. Apoyar a las 
organizaciones de productores con servicio de capacitación a fin de hacer eficientes sus sistemas de producción, 
administración, organización económica y legislación agropecuaria. 

- Capacitar en cultivos báslros. Proporcionar a técnicos y productores Jos elementos necesarios, que les permitan 
Incrementar la producti•idad y mejorar la calidad de los cullivos básicos 

- Programa de capacitación del personal técnico pecuario de las 
coordloacloocs regionales. Capacitar al personal técnico pecuario de las coordinaciones regionales del estado, en 
el manejo de tecnologlas aplicadas a proyectos productivos. 

- Capacitación a productores y técnicos. Capacitar a productores y técnicos del sector en el uso de tecnologías de 
producción generadas por Jos centros de investigación. 

- Difusión de tecnologías. Difundir y divulgar oportunamente Jos resultados de las investigaciones generadas en 
los centros de investigación. · 
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Organismos Responsables •. 

SEDRAGRO, INCA-RURAL, ICAMEX, 5ARll, produclDres organizados, empresas privadas. 

En materia de bnestlgad6n 

• Programa de lnestlpd6n agrícola. Desarrollar nuevas lealOlogfas de producción que permll211 mejor2r los 
Indices de prodllCliridad y Cllldad de los cultivos agrícolas 
• Programa de lln"CStlgad6n pecuaria. Generar tecnologlas que permlian Incrementar los niveles de calidad y 
productividad en b. producción pecuaria. 

Organismos responsables: 

ICAMEX, SEDAGRO y CIFAP. 

En materia de fomento agrícola 

• Programa de alta productividad de maíz. Incrementar la productividad en malz en zonas adecuadas para este 
cultivo, mediante asistencia lécnlca intensiva. 

• Programa de alta productividad de frijol. Incrementar la productividad en frijol en zonas adecuadas para este 
cultivo, mediante asistencia lécnica intenSiva. 

• Programa de alta productividad de trigo. Incrementar la productividad en trigo en zonas adecuadas para este 
cultivo, mediante asistencia lécnica intenSiva 

• Programa de alta productividad de cultivos forrajeros. Coadyuvar al incremenlD de la productividad 
ganadera mediante la producción de forrajes de alto rendimiento. 

- Programa de fomento de la producción y productividad en zonas aledañas a las áreas conurbadas. 
Desalentar el cambio de uso del suelo agrícola y ganadero a urbano, a través del cultivo r ganadeña de traspatio 

• Producción de semUla certificada de maíz. Incrementar la productividad de malz, aumentando la oferta de 
insumos de alta calidad genética. 

• Selección y !r'atamiento de semillas criollas.incrementar la producti,idad mediante la consen-aci6n de las 
caracterifi!icas genéticas de las semillas criollas y un tratamiento adecuado para su consemción y buena 
germinación. 

- Asistencia técnica agrícola para cultivo de cebada. Aumentar la productividad y calidad agñcola, asesorando 
a los productores en el cultivo de cebada. 

• Asistencia técnica Agricola para cultivo de hortalizas. Aumentar la productividad y calidad Agñcola, 
asesorando a los produCIDres en el cultivo de hortalizas como papa, zanahoria y jitomate. 

- Estudlos de onlenamiento ecogeográllco en apoyo a la producción. Proporcionar a los productores el apoyo 
técnico para re2iizar el ordenamiento territorial de sus terrenos con base a su vocación, como base para la gestión 
de proyectos productivos. 

- Supenis16n de unidades de riego. Supervisar la operación de las unidades de riego a fin de lograr la 
optimación de su íuncionamlento. 
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- Campañas litosanitarbs. LIC1w·a cabo campañas sanitarias para prevenir y combatir plagas y enfermedades de 
los cultivos, como lnstrumen!O para elevar la productilidad agrícola. 

Organismos responsables 

SEDAGRO, SARH, ICAMEX, CIFAP, FIRCO, produciores organizados, municipios involucndos. 

En materia de fomento ganadero 

- Asistencia técnica pcaaarla. Aumeniar la productlvfdad ganadera y fomenlar la Inversión en el subsecwr, 
asesorando y capacitando a los produciores. 

- Reactivación de las cuencas lecheras. Incrementar la producti\idad lechera mediante el establecimiento de 
proyeccos viables de repoblación de establos. 

- Instrumentación de ttntro de recría de becerras. lncremenlar la productlvfdad lechera mediante el 
reemplazo de vaqulllas con mayor calidad genética. 

- Campañas zoosanllarias. EIC\l!J" la productividad ganadera mediance la prevención y combate de enfermedades. 

Organismos responsables 

SEDAGRO, SARll, productores organizados, CIFAP e ICAMEX. 

En'materia de fomento forestal 

- Programa de protección y restauración. Recuperar las áreas deforescadas y erosionadas, a través de la 
reforestación y fomen!O de plantaciones forestales 

- Programa de sanidad forestal. Delectar, prevenir, combatir y controlar las plagas y enfenncdades en las áreas 
arboladas. 

- Programa de prevención y combate de iucendlos. Proteger los bosques contra los incendios, así como 
orientar a los dueños o poseedores de las áreas forestales a fin de reducir el índice de incendios. 

- Diagnóstico y asistencia técnica. Mejorar la calidad de los bosques apoyando a sus dueños o poseedores 
mediante la realización de diagnósticos y proporcionar asistencia técnica para su adecuado manejo. 

- Producción y distribución de plantas para reforestación. Apoyar las acciones de reforestación mediante la 
producción y distribución de planta forestal. 

- Estudios de manejo integral. Realizar los escudios técnicos básicos y socioeconómicos que sirvan de base para 
manejar de manera integral y eficiente los recu= forestales. 

Organismos responsables 

PROBOSQUE, Sari1, productores organizados 
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Instrumentación para la constitución de parques metropolitanos 

Mecanismos de lostrumcotacióo: 

- Admlnlstratlros e lostltuciooales 

La propuesta para la cread6o de Parques Metropolitanos, se desprende del planieamlento estr.1léglco a nivel del 
lmbllo megalopolltano, referentes a la ulllizadón de los aauales Parques Nacionales y Estatales, asl como la 
cre2d6n de OlroS IOlalmente nueY05, preferentemente en los sectores de ettdmlento futuro. 

La utilización productiva y rentable de éstas :ireas, plantea la necesidad de un esquema que Implica cambios en las 
categorías de parque nacional o estatal a Parque Metropolitano. Para el caso de Jos de nueva creación, es necesario 
la expedición de decretos ya sea para la consUtuclón del nuevo parque o para la definición de Jos usos, destlnos y 
reservas. 

Los parques que cambian su estructura de categoría a parques metropolitanos son:5 

Parques nacionales y estatales 

Los Remedios 
Molino de las Flores 
Sacromoote 
Sierra de Guadalupe 
Sierra de Mordos 
Tollocao - CaUmaya (Zoológico de Za cango) 
Atlzapao - Valle Escondido 
Estado de México - Naucalll 

Para el caso de los Nuevos Parques Metropolitanos, en áreas donde actualmente se mantienen actividades 
agropecuarias, no se requiere establecer un programa de procesos expropiatorios. 

Como organismos operadores de los parques, se puede aprovechar Ja estructura de PROBOSQUE, en el Estado de 
México, ello Implicaría un ahorro de recursos para Ja formación de nuevos cuadros técnico operativos, ron apoyo de 
Ja Subsecretaría de Ecología del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. 

Floaocleros 

Concesión 

En ténninos del esquema de financiamiento para el manejo, mantenimiento y operación de los mismos se plantea la 
conveniencia de contar ron organismos operadores, los que podrán cooceslonar el manejo de los mismos. 

Este mecanismo de financiamiento y operAclón, funcionara de acuerdo a Ja normati1idad y reglamentación 
establecida tanto por los Municipios, como por el Gobierno del Estado de Méxiro y la Federación en el sector de 
rompetencla (SARll). 

Fondos de Operación Muolclpal o Estatal 

El Es~ de México y los Municipios que cuenten con la localización de un Parque Metropolitano, podrán recibir 
aslgnac10nes de recursos a través de los programas Federales, vía CUD. 

S. Fuente: Mtro.J.M. Ch~vez. lm~Ugador llAM-X. ApOrtación par.t el Plan Regfonal Metropoltuno del Valle de México. 
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El gasto de inversión, para manlenimiento y operación de los mismos, puede establecer mecanismos de 
recuperación a través del ex>bro directo o indirecto de uso y aprovechamiento. 

Explotación sustenl2hle del Parque Metropolitano 

Otro esquema de financiamiento, podr.i ser el de Ja explotación racional de los recursos forestales, el pianteamlento 
radica, en aprovech2r lo que naniialmente proporciona el bosque. La venta de residuos maderJbles es una fonna de 
productMdad sin leslomr las condiciones n:iturales del bosque, así ex>mo una explotación forestal conlrolada, 
proporcionaría práctiamente el manejo a largo plazo de los mlsmos. · 

La propuesta de finaná2miento a través de un planteamiento sustentable, perilla algunos tipos de instrumentos 
técnlco-financieros de recuperación de la inversión. 

Requerimientos técnia>s necesarios 

Programas de manejo de Parques Metropolitanos. 

Procedimiento de instrumentación para la reubicación de la tenninal norte de almacenamiento de 
gas l.p. de San juan lxhuatepec. 

Ant«edentes 

Como resultado de las explosiones de diversas esferas de almacenamiento de Gas L.P., ocunidas a finales de 1984, 
en la localidad de San juan lxhuatepec, Municipio de 11alnepantla, Edo. de Méx., se constituyó el Comité 
Interinstitucional para la Reubicación de las Gaseras, cuya finalidad era la de descentralizar las actividades 
de almacenamiento y distribución de dicho producto, hacia otras regiones menos pobladas dentro del mismo Estado 
de México e inclusive fuera de éste. 

El Comité ha sesionado irregularmente hasta el presente año, sin embargo y debido a una problemática 
·eminentemente administrativa y política de sus organismos promotores con las autoridades locales del Estado de 
México, no se han obtenido los resultados que se esperaban, ya que el volumen importante de almacenamiento de 
Gas L.P que distribuye PEMEX, se sigue manteniendo en esas instalaciones, conjuntamente con siete empresas 
privadas que distribuyen gas a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

Dentro de Jos acuerdos del Comité, existía el planteamiento de reubicación de todas las instalaciones de Ja terminal 
así como Ja rehabilitadón de Ja zona afectada, sin embargo a la fecha se han logrado muy pocos resultados, entre 
ellos: la reubicación parcial de la empresa "Gas Presto"; estudios de readecuación de los accesos viales a la planta y 
un Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San juan lxhuatepec. 

Se han dejado de cumplir acuerdos importantes en materia de: reubicación efectiva de la planta de almacenamiento 
y distribución; el .programa de atención y prevención de emergencias para la zona urbana, la dotación de 
equipamientos de salvaguarda, entre otros. 

Dentro de los elementos que no han permitido llevar a cabo dichos acuerdos destacan: 

- La falta de coordinación y seguimiento del Comité. 
- Compromisos reales de parte de los Integrantes sectoriales. 
- Falta de disponibilidad de PEMEX, para llevar a cabo la reubicación. 

6. Este ejemplo de Instrumentación para la reubicación de gaseras en el Esudo de México, acrualmcn1e se encuentra en proceso, extstlendo 
juñdlc:unen1c el organismo, sin embargo por situaciones relacionadas con los amblos adminlstrath'os en las Instituciones mencionadas no 
se ha podido llevar cabalmen1e el proceso de reubicactón. Nos p2(C('e que en 1eoña deberla ser un buen ejemplo de coopendón 
ln1erinstl!ucton1J, modelo p:2t:1 ru1uros pro)OOos, 12 recomcnd2d6n ndla en no aer en esquemas burocñ:UcoS. 
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- Desacuerdos políticos por p2rte del gobierno estatal y municipales involucrados, para la oceleración de la 
reubicación. 
- El Gobierno del ~ de México, no ha otorgado las licencias correspondientes para la localiución de la nue1"1 
tenninal. 
- Falta de una propuesta viable y aterrizada por parte de PEMEX, para la localización de la o las nUC1'3S tenninales. 
- Falta de los mecanismos técnicos para Mluar los Impactos al medio ambiente derivados de la localización de la 
planta, entre otroS. 

Mecanismos de lastnuneotad6a: 

-Admlnlstratlws e lnstltudoiiales . 
a) Reactivar el Comité lnterinslitudonal para la Reubicación de las Gaseras, ampliando sus íunciooes no sólo a los 
temas relacionados con las plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado, sino a IOdas aquellos 
productos que representen un alto riesgo, derivados de procesos industriales primarios y secundarios. 

El Comité existente deberá constituirse por: 

El Gobierno del Estado de M&lco 
- Secretaría de Gobierno 
- Dirección General de Desarrollo Urbmo y Vivienda. 
- Subsecretaría de Ecología 
Gobiernos municipales Involucrados 
- Municipio de llalnepantla. 
- Municipios involucrados en la reubicación • 
Gobierno federal 
- Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal. 
- Secretaría de Desarrollo Social. 

Dirección General de Desarrollo Urbano. 
Instituto Nacional de Ecología . 
Procuraduña Federal de Protección al Medio Ambiente 

- Secretaría de Gobernación 
Comisión Nacional de Protección Civil 

Entidades paraestatales 
-PEMEX 

El Comité c!ebl:rá proponer las siguientes alternativas para la reubicación de las planta: 
- La zona de Santo Tomás Chiconautla. 
- La zona de Tizayuca-Temascalapa, estados de Hidalgo y México. 
- La zona de Huehuetoca al norponiente de Coyotepec, Edo. de Méx. 
• La zona~ Nopaltepec, Edo. de Méx. 
- La zona de lxtapaluca-Chalco, Edo. de Méx. 

·Para la segunda alternativa, es Importante considerar la inclusión del Estado de Hidalgo dentro de las negociaciones, 
lo que traeña como consecuencia una negociación con carácter de convenio de coordinación Federación, Estado de 
México y Estado de Hidalgo. 

b) El Comité, al proponer las diferentes alternativas de reubicación al Gobierno del Estado de México, deberá de 
entregar un expediente donde contenga los procedimientos que se deberán seguir para la autorización de la nue1"a 
localización de la terminal de glS. 
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e) Paralelamente, debe:'án llevme a cabo los estudios y expedientes técnicos para las e>'aluaciones de Impacto 
ambiental, ante la Subsecrelarfa de Ecología del Gobierno del Estado de México, el instituto Nacional de Ecología y 
la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 

- Flnaoderos 

a) PEMEX, financia el cosw directo de la reinstalación de la o las plantas de almacenamiento y distribución, 
adquiriendo no sólo el 4rea requerida para las Instalaciones y equipos técnicos, sino el 4rea necesaria de la zona de 
amortiguamiento de acuerdo a la nonnatividad, la que puede oscilar entre 500 y 1000 m. de 1"2dio, en función de los 
puntos cenlr.lles de máximo riesgo. 

b) PEMEX, conjuntamente con las empresas gaseras "dientes" deberán absorber los costos directos derlvadQS 
de los procesos de reubicación, además de los Indirectos relativos a: 
-Adecuación vial de accesos a la nueva planta de almacenamiento y distribución. 
- Equipamientos especiales para las 41-eas de amortlguamlento. 
- Programas de emergencia y salvaguardia. . 
Todos estas Inversiones, son recuperables bajo regulación extraordinaria wifarla, directa al producto, o en su caso 
bajo transferencias de Imposición fiscal a gobiernos estatales y municipales. 

e) El Gobierno de Estado de México, deberá aportar recursos conjuntamente con los sectores involucrados en el 
Comité lntcrlnstltuclooal, para llevar a cabo las obras de equipamiento e infraestructura necesarios en cada uno 
de los casos alternativos. Todo ello bajo esquemas de asignación de recursos por Gasto de Inversión, definidos en los 
Programas Operativos Anuales (POAs) y en los Convenios Unlcos de Desarrollo (CUDs) respectivos. · 

d) Canalización de recursos de BANOBRAS o NAFINSA, para llevar a cabo la ejecución del Sistema de Prevención 
de Desastres en las zonas urbanas y rurales circundantes al proyecto 

-Jurídica 

a) Elaboración del Decreto Presidencial, por el que se relocallza la Planta Terminal Norte de San juan lxhuatepec, 
a la alternativa seleccionada 

b) Decreto exproplatorio de los terrenos ejidales correspondientes a la localización seleccionada, a favor de la 
SE/>UP, para desincorporarlos a PEMEX, definiendo el destino correspondiente a la Planta de Almacenamiento y 
Distribución terminal Satélite. 

e) Declaratoria de Uso, Destinos y Rescn'3S para la zona de amortiguamiento. 

d) Corwenio de concertación Gobierno del Estado de México (Hidalgo), con los colonos avecindados en las áreas 
urbanas y rurales afectadas directamente. 

Requerimientos técnicos necesarios 

Programa de protección Civil y Salvaguardia 

Normas de distanciamiento de alto riesgo, definidas al interior del Comité, ln1itando a centros de investigación y/o 
universidades. 
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Instrumentación para la Infraestructura hidráuiica7 

Antecedentes y objetivos 

Agua potable 

Unos de los elementos articuladores a nivel lnstrumenlal es el relamo a la inliustructura hidnlulic:a, ya que es aquí 
donde se pueden encadenar diversas medidas opentiv:ls que lmolucran : otrosº sectores que Intervienen en el 
desarrollo urbano. 

Aspectos romo la ocupación e Intensidad de los usos del sudo, las característJcas de la vivienda, entre otros, 
representan Indicadores urbanos que hacen variar sustancialmenle los volúmenes de consumo del agua.potable, así 
romo la disposición de los mismos. 

Las lineas generales de Instrumentación se enmarcan dentro de los siguientes elementos estratégicos: 

• Restricción al desarrollo urbano y protección de zonas de recarga de acuíferos . 

• Recuperación de zonas de recarga mediante la reforestación de áreas erosionadas. Se recomienda la expropiación 
de zonas cercanas a los núcleos urbanos para que cumplan el papel de contenedores del crecimiento territorial. 

- Control de los desechos sólidos mediante la localización de terrenos aptos para el depósito de desperdicios y un 
adecuado manejo de los residuos para evitar las infiltraciones que contaminen los mantos acuíferos. · 

·Apoyo al sector agropecuario, garantizando la disponibilidad de agua para usos productivos y la ampliación de las 
zonas de riego. 

Lo anterior es posible en la medida que se aumente la eficiencia del sistema de abaslecimiento al disminuir las 
pérdidas por fugas en las redes primarias y al corregir los usos inadecuados del agua. Al aumento del caudal de 
agua destinado a las actividades primarias contribuirían tambiét!"Otras medidas como, el tratamiento y reuso de 
aguas residuales, la captación del agua de lluvia y los cambios en los hábitos de consumo, entre otras medidas. 

·Control al establecimiento industrial a través de: 
• Restricción al establecimiento de nuevas industrias altamente contaminantes y consumidoras de agua, 

principalmente de las ramas química, tei.1il y de alimentos. 
- Promoción a mediano plazo de la reubicación de industrias altamenle rontaminantes y consumidoras rle agua. 
- Reutilización del agua medianle la creación de ciclos cerrados. 
- Tratamiento de las aguas residuales previo a su desalojo. 

·Garantizar el abastecimiento de agua potable y la ampliación de las redes meclianle el mejoramiento permanente, 
tanto de la eficiencia en el manejo del agua. romo en la optimación de sus usos. Asimismo, incidir de manera 
directa en la demanda y en los hábitos de consumo. 

·Necesidad de un manejo y administración Integral de los recursos acuíferos por cuencas hidrológicas, mediante un 
esquema de usos prioritarios del agua, que permita un uso racional tanto en los usos como en los destinos del agua 
para evitar así, la profundización de los desequilibrios regionales. 

• Actualización del padrón de pozos, supervisión pennanente del gasto de los pozos autorizados y vigilancia para 
evitar su apertura clandestlna. 

7. En el caso del sector de lnír.acsttuctura hlddullca, se Incorpora un esquema Wifario nuevo, que pcnnita a Jos gobiernos municipales 
lener autosuficiencia en el mantenimiento de Jos sistemas de agua potable y aicanr.arilbdo. L1s Wiías escalonadas y aponenctales, 01011."ln 
aI lnstrumemo un campo nuC\'O de expcrtmcntadón para Ja au1onomfa municipal · 
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-Actualización del padrón de usuarios conectados a las redes, instalación de medidores y medición pennaneme de 
los consumos doméstico, comercial e Industrial . 

• fomento del ahorro de oguas cristalinas mediante el aumento del caudal de reuso con el objeto de ampliar sus 
usos tanto en las actividades comerciales, Industriales, de riego agrícola, como en el mantenimiento de :ireas verdes 
y sobre todo, para recargar el acuífero con aguas tratadas a nivel terciario. 

- Recuperación del agua de lluvia mediante la construa:lón de embalses, la separaión de aguas pluviales en el 
alcanWillado y la Jncorpondón de sistemas de recolección y almacenamiento del agua de lluvia así como, la 
reutlliución de aguas grises en los nuevos conjuntos habitadonales, grandes equipamientos y nuevas plantas 
lndustrlales. 

- C.Ontinuldad en las campañas masivas de ahorro mediante la sustitución de mobiliario e Implementos q~e 
optimizan el consumo del agua. 

-Acción pennanente de IXllltrol de la calidad del agua tamo en la etapa de almacenamiento y distribución, como a 
nivel del almacenamiento en depósitos particulares. 

DesarrOUo y coordload6a lostltudooal 

- Se recomienda la Integración de funciones operativas, comerciales y administrativas en un sólo organismo de agua 
potable, drenaje y de aguas residuales tratadas. Dicho organismo deberá cumplir preferentemente una función de 
rectoña y de definición de políticas, de manera que las dil~rsas facetas de la operación del sistema hidráulico y las 
Inversiones aplicadas a Ja ampliación de las lníraestructuras, quedaran a cargo de empresas descentralizadas, 
paraestatales o privadas. · 

- Fa1·orecer la participación de capitales mixtos y privados que se dirija de manera específica hacia los siguientes 
rubros: construcción y financiamiento de infraestructura, aplicación de tecnologías en la medición de los usos 
doméstico, comercial e industrial; al levantamiento del padrón de usuarios y del catastro de las redes; al 
perfeccionamiento y actualización de los sistemas de Información y facturación así como, a la capacitación del 
personal calificado. 

Aspectos Tarlfi.. los 

-Ajuste del esquema tarifario considerando como criterios básicos: los niveles de consumo, el destino del agua y el 
. tipo de usuario. Asimismo, deberán establecerse cuotas máximas de consumo para usos domésticos, Industriales y 
comerciales de manera que, Jos consumos superiores a los límites definidos, sean objetos de precios expcnenciales. 

En el caso de los usos Industriales, los precios deberán detenninarse con la incorporación de los costos adicionales 
por unidad (metros cúbicos) del tratamiento de aguas residuales. 
Para el consumo doméstico, se propone un subsidio en consumos menores al límite máximo, esto es, el ahorro del 
agua, podria ser objeto de precios preferenciales. Se propone un aumento exponencial de los precios para consumos 
superiores a los límites establecidos. 

l.os consumos del sector público deben ser objeto de tarifas exentas de subsidio.' 

Ahorro en el sistema 

-Modificación de los hábitos de consumo mediante una campaña pennanente de concienciación que pennita un uso 
más eficiente del agua, de hecho, se trata de promover una nueva cultura del uso del agua más racional y tendiente 

8. En la grlfia siguiente denominada Esquema Tarlfario Combinado, se puede obscn'2J' el componamlento de las u.riías aplladas bajo el 
conceplo de •cscaJonamlento y exponcndabllldad•. Una \U superado el excedenle de consumo de 180 Jpd (LltrOS/persona/día), la Wifa se 
óJbl':l de íonna exponencial. fucnle: r.asuñed.a Víctor 1992. ·. 
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a consernrla con el objelo de reducir el actual desperdicio por usos Inadecuados, cuyo volumen se estima 
actualmenle en un 60%, para reducirlo progresivamenle al 4S% como meta mínima al año 2010. 

lovestlgaclóo y slstematiZllclóo de loforoiaclóo . 

• Promover la compilación y la slslematlzación de datos actualizados del agua, de manera que se 2.p0ye tanto el 
lralnjo de la adminislnd6n pública, como de las universidades y de la población Interesada, medianle la creación 
de un cenlro de documenl2Cl6n .y de consulta pública que permita el acceso a datos oponunos, aauallzados y 
slstemallzados en OOc:umentos, estadfstlcas y planos. 
• Apoyo a proyectos lécnlros y de Investigación que promuevan el desarrollo de polfdcas raciooalizadoras de los 
recursos acuíferos, e! ahorro, el abatimiento de rostos de operación, la optimaclón del consumo, la prevención de la 
contaminación y su tratamiento, tanto en la esfera del consumo como de la producción. 

Drenaje 

• Instrumentar los mecanismos e Incentivos necesarios que fal'orezcan el tratamiento de aguas residuales por pane 
de las Industrias. 
• Organización de procesos Internos y la construcción de instalaciones que permitan el reuso de las aguas 
residuales • 
• Extensa promoción del apl'O\'eehamiento de las aguas pltll'iales, favoreciendo la construcción de redes de 
captación, Instalaciones de almace¡iamlento y aplicación en acti1idades espeoñcas. 
• Definir e Instrumentar fonnas alternativas de saneamiento en aquellas zonas que carecen de drenaje y que, por 
sus particulares condiciones, SOl1 mfnlmas o improcedentes las posibilidades de ampliación de las redes 
conven~lonales. 

Jurídicos 

Es necesario crear acuerdos de concenación entre el CEAS, el Goulerno del Estado de México e Industriales, 
con el objeto de aear y concertar los mecanismos de manejo tarifario en el cobro del agua potable. 

Otro esquema necesario es discutir las alternativas sobre la Concesión del manejo de los Sistemas de Agua 
Potable dentro de la 2.M.V.111. Este esquema de concesión se ha utilizado con éxito en áreas urbanas como la 
ciudad de AguascaJientes 

Instrumentación para la construcción de rellenos sanitarios.9 

Antecedentes 

El Plan de la Zona Metropolitana del Valle de México, plantea la necesidad de contar con un sistema regional de 
rellenos sanitarios. 

Dentro de las alternativas para satisfacer la demanda de espacios adecuados en la disposición de desechos sólidos, 
existe la propuesta de contar con un nue\'o relleno sanitario localizado al nororienie de la zona metropolitana, 

·dentro del munlcipio de Zumpango de Ocampo, hacia la localidad de San José Bata. 

La ubicación del relleno sanitario responde a criterios edafológicos, evitando el Impacto sobre los mantos acufferos 
derivados del lavado o lixiviación de las basuras municipales. 

9. El ejemplo de la kx:atlz:adón del Relleno Sanllalio, se plantea bl/o un mecanismo convencional, sin embargo manUene una propuesta de 
financiamiento wfa ampliación Wifarfa hada sectores sociales, Industrias, sector público, tlcélera, dependiendo del Upo de basuri emHit.la 
por ad2 uno de éstos. 
Esquema rotalmen[C 2u1ofinanci2ble. 
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Las caracterísdcas del suelo donde se propone la instalación del relleno sanitario, reúne condiciones fa\'Orables; el 
suelo tipo "Piano Sol Mólico", se presenta en un clima semiárido, siendo su vegetación natural de tipo pastizal; 
wnbién se caracteriza por presentar debajo de la capa más superficial, una más delgada, de un material claro 
menos arcilloso que el superior y el Inferior. Esta capa es infértil e impide el paso de las ralees al interior. 

Por debajo de la capa mencionada, este dpo de subsuelo presenta material arcilloso e Impermeable, o bien, roca o 
iepetate también Impermeable. 

Caracler(.stlcas de la localizadón: 

Profundidad del suelo 
Capa dura e Impermeable 
Altura sobre el nivel del mar 
Pendiente promedio 
Uso actual 
Coordenadas UTM 

Coordenadas geogr.lficas 

6om 
o,60a l.20m 

226om 
2" 

Agricultura de temporal 

2'210,000 N 
S00,000 E 

19" S4' 30" N 
99" 00' 00" w 

Las caracterfsdcas mencionadas hacen un suelo susceptible para la disposición de desechos sólidos. Su baja 
. productividad ag¡ícola lo hace un suelo muy barato (por debajo de los 80 millones por hectárea) 

Instrumentos financieros 

Los estados y municipios pueden solicitar recursos a tra\'és de diversos mecanismos de financiamientos, 
principalmente a través de la llamada banca de desarrollo. 

El Banco Nacional de Obras y Senicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Nacional financiera (NAFINSA), entre otros, se 
encuentran facultados para impulsar el desarrollo urbano nacional a través del otorgamiento de créditos a los 
estados y municipios del País. 

Los recursos presupuestales se obtienen de distintas fuentes, entre otros, de la recuperación de su propia cartera 
crediticia y de la banca multilateral internacional, de la que son intermediarios. Con estos fondos, se otorgan 
crédioos a los gobiernos de los estados, a los de los municipios y a los organismos descentralizados que dependen de 
ellos. 

Condiciones de crédlto: 

·Las tasas de interés son más bajas que las de la banca comercial. 
- Los plazos para el pago de los créditos son más largos. 
·Se pueden obtener uno o más créditos a la vez, de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del municipio. 
·Sus crédltos estin destinados precisamente a resolver las n~idades urbanas de los municipios. 

Reglas de operación y tipo de obras atendidas 

Las reglas de operación que se siguen para el otorgamiento de los créditos son las siguientes: 
(caso BANOBRAS). 
• Se da preferencia a aquellos municipios o localidades en donde haya más necesidades de obras y servicios. 

• Se atienden prioritariamente las obras o servicios de mayor beneficio social. 
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• Los plazos e Intereses están de acuerdo con el tipo de obras, el costo de la misma y las posibilidades de pago de la 
población o de los municipios. 

• La obra o serncio debe permitir la recuperación de la Inversión, Yla tarifas, derechos y cuotas de recuperación 
suficientes para poder cubrir el adeudo, los gastas de administración, operaión y mantenimiento. 

Para el Banco Nacional de Obras y Sen>fcios Públicos, es prioritario orientar sus acciones para Impulsar, mediante el 
financiamiento y la asistencia lécnlca, el mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos y el IOrtaledmiento 
municipal en beneficio de la poblaciOO. · 

Se otorgan créditos entre otras actividades para: 

- Adquisición de equipo 
- Rellenos sanitarios 
- Plantas pnx;esadoras de desechos sólidos 
- Equipos recolectores de basura 
- Equipamiento municipal 
- Estudios y proyectos. 

Proceso crediticio 

El proceso de modernización del Pals, requiere el apoyo financiero para fortalecer un desarrollo regional y urbano 
más equilibrado y fortalecer a los gobiernos estatales y municipales, Asf romo a sus organismos paraestatales y 
paramunlclpales. 

Muolclplos 

Pueden acudir a Ja banca de desarrollo, donde se Je entregarán la documentación necesaria y en su caso, se le 
proporcionara asesoría sobre cómo llevar a cabo sus trámites. 

Solicitudes 

Los solicitudes de crédito incluyen: 
• Crédito para la elaboración de estudios y proyectos. 
• Crédito para fa ejecución de obra o adquisición de equipo . 
• Para Iniciar los trámites para obtener un crédito en el caso de BANOBRAS, se requiere: 
• Presentar una carta solicitud, firmada por la autoridad o representante del organismo autorizado que solicita el 
crédito, y que pueden ser: 
El gobernador del estado. 
El presidente municipal. 
El clirector del organismo para el cual se desea el crédito. 

Esta carta solicitud debe de dirigirse al delegado estatal de BANOBRfl.S, en el domicilio correspondiente en cada 
entidad federativa, en ella se debe especificar para qué obra o servicio se requiere el crédito, Indicar el momo 
aproximado que se estime para la obra o semcio proyectado y acompañarla del cuestionario de solicitud de crédito, 
debidamente llenado, el cual será entregado en la delegación estatal de BANOBRAS. 

Aceptación de la solicitud 

Conjuntamente con la notificación de aceptación de la solicitud, se le requerirá, en su caso, la realización de un 
estudio socio-económico. Para la autorización del crédito, se necesita la Integración de un expediente técnico, el cual 
incluye: 

Estudio socio-económico 
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Proyecto ejecutivo 
Análisis financiero 

Ef Proyecto ejecutivo es tm paquete de documentos técnicos que detallan las caracteristicas de las obras que se 
desean realizar. 

Los proyectos regulannente se componen de: 
Planos. 
Au1orizaclones de Oll'2S dependencias tales como SEDUE, Ferrocarriles Nacionales de México, etc. 
Memorias que desaiben los cllculos de Ingeniería que se hacen. 
Estudios técnicos, cuando tienen que an21iza.rse ¡nrticulannente algunos de los componentes de la obra. 
Especlftcaclones sobre el tipo de materiales que se van a usar y la calld2d de los mismos. 
Progranla de actlvld2des pora. ejecutar 12 obra. 
Calendario de pagos. 
Presupuesto. 

Todo esto lo tiene que preporar y entregar quien realice el estudio de factibilidad, Así como el Proyecto ejecuti\'O. 

Aprobacl6o del crédito 

De conformidad con la realización del estudio socio-económico y financiero, y la presentación de proyecciones, se 
recibirá un comunicado en el cual se hará saber si el crédito fue aprobado y el monto total autorizado. Además, se 
hará saber en el mismo comunicado el plazo de que se dispone para presentar los requisitos legales y formalizar el · 
crédito. 

Aco~pañando dicho comunicado se emiarán: 
- Cinco lalltos del ConlralO de Apertura de Crédito para su firma. 
- Oficio con la anuencia del C. gobernador para figurar como deudor solidario. 
- Una forma de reciho de desembolsos. 
- Una copia del modelo de decreto del congreso local. 
- Un modelo de cómo certifica el secretario del ayunlamiento las actas de autorización de cabildo. 

El r.umplimlento de los requisitos legales podrá hacerse en partes, denlro del plazo esiablecido, pero será 
Indispensable la presentación de: 

- Contrato firmado 
· - Fianza que asegure el anticipo y cumplimiento del contrato de obra. 

-Acta de cabildo .. 
- Decreto del congreso local. 
- Documentación comprobatoria de la publicidad de la obra. 
- Contrato o convenio de obra. 
- Preseniación del recibo de desembolso para hacer uso del crédito. 

El acla de cabildo es el documento donde se 2uioriza al presidente municipal para solicitar créditos. 

El decreto del congreso local es el documenlo que expide la cámara de dipulados del estado, donde se faculia al 
ayunlamlento soliciiante para contratar crédito con BANOBRAS y auloriza al gobierno del estado para que avale 
dicho crédito. 

Se recomienda la expedidó~ de decretos globales que amparen la solicitud de varios créditos, ya que con ello se 
acoria el tiempo de los trármtes ante la banca. 

La publicidad de las obras se refiere a los avisos públicos mediante los cuales se dan a conocer a la población las 
obras que se pretende realizar. . . 
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De no conl2r (XIII estos documentos al inicio del trámite de solicitud de aédflo, conviene preparar algunos de estos 
documentos y no esperar hasta que se requieran, en el lllOOlento de aprobar el crédito; así se podrá reducir el 
tiempo de tramite. 

Los documentos legales requeridos sin'ell para registrar d compromiso de afectación de la participación en 
lmpuestoo federales c:orrespOndlente al eslado, ante la Sem:uria de Hacienda y Crédito Público; se trata de un 
lrimlte lndlspelmble para que la banca ocorgue el cn!diro. · 

Programa de financiamiento a la proreccl6n del medio srnblente 

Objetivo: 

Inducir y apoyar financieramente, la elaboración de proyectos integrales que económica y socialmente sean 
rentables, que Incidan directamente en el mejoramiento y presemdón cid medio ambiente. 

Destino de los crédllos 

• Recolecdón, tratamiento, redciaje y disposición final de residuos contaminantes municipales e Industriales. 
• Elaboración de estudios y proyectos de Saneamienro y Protección Ecológica. 
• Construcción de estaciones de transferencia, rellenos saniWios, plantas de reciclaje y composta y acciones de 

desarrollo !nstlwcional. 
• Apoyo y promoción cid uso de los 1V211ces tecnológicos en el mejoramiento del ambiente. 

Desarrollo y coordinación institucional 

- Se recomienda la Integración de funciones operativas, comerciales y administrativas en un sólo organismo que se 
encargue del manejo de los desechos sólidos. 

Dicho organismo deberá cumplir preferentemente una función de rectoría y de definición de políticas, de manera 
que las diversas facetas de la oper.!dón cid sistema y las im'el"Siones aplicadas a la ampliación del relleno, queden a 
cargo de empresas descentralizadas, paraestatales o privadas. 

- favorecer la participación de capitales mixtos y prmdos que se dirija de manera específica hacia los siguientes 
rubros: construcción y finandamienro del relleno sanitario, recolección y transferencia de materiales, aplicación de 
tecnologías en Ja medición del volumen de los desechos doméstico, comercial e Industrial. 

Aspectos tarlfarios para la recuperación de la Inversión del relleno sanitario 

- Ajuste del esquema tarifario por Ja recolección de basura domiciliaria, comercial e industrial, considerando como 
criterios básicos: Jos niveles de consumo, y de disposición y tipo de desechos. 

Asimismo, deberán establecerse aportaciones máximas de desecho, bajo riesgo de pago adicional. 

En el caso de Jos dese<:hos Industriales, los montos de las tarifas deber.in determinarse por el 1·olumen v tipo de 
desechos, así como su riesgo ambiental. • 
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"La rentabllldad urbana" propuesta de nuevos 
instrumentos de operación y administración 
para el desarrollo urbano y regional 

(Forulecer a los Ayuntamientos bajo esquemas de participación pr1vada, en la construcción de la Ciudad) 

Propuestas lnstrumeatales para la rialldad y d transporte 

Mecmlsmos de lnstnmcntadón admlolslratlvos e lostltudooales 

Corporad6o Metropolit:ioa de Transporte (CMT) 

El planteamiento Instrumental en tomo a la vialidad y el lranSpOrle en la Zona Metropolilana del Valle de México, 
contempla la necesidad de contar con una efectiva Coordlnadóo Metropolitana de Transporte. Esta actividad 
actualmente se contempla como esquema openulvo en la figura del COTAM (Coordinación de Transporte 
Metropolitano). 

El esquema instrumental del transpor1e recaería sobre la denominada Corporación Metropolitana del 
Transporte (CMl)", cuyo objetil'O principal es la de constituirse como una "holding" de empresas de 1!1lnspone 
coiectil'O: publicas, semipúbllcos, priv:uios y sociales, donde se contempla como actividad fundamental la operación 
de rutas, lnterc3mbios modales, frecuencias, criterios de financiamiento, autogestión, etcétera. 

La CMT, podría funcionar en paralelo a la Corporación para el Desarrollo Urbano (propuesta en capítulos 
posteriores), dünde se integrará a proyectos puntuales o zonales dentro de los Municipios del Valle de México, e 
Inclusive abarcando '1reas del Distrito Federal. 

Otra de las características propuestas dentro de las funciones de la CMT, sería la de llevar a cabo hasta sus últimas 
consecuencias los lineamientos de estrategia del Plan Metropolitano del Valle de México, así como el de promover al 
Interior de su corporación inversiones en proyectos que apoyen y apuntalen sectorial mente a esquemas más amplios 
de planeaclón. 

En ténnlnos organlza!Í\'OS Ja Corporación deberá constituirse a tra1·és de un Consejo Directil'O que operará 
complela!Oente en el cono plazo como una empresa del transporte. 

En este sentidü de operación, las tareas Inmediatas que podría desempeúar el Corporatil'O del Transpo11e, podrán 
apoyarse a través de las figuras gestoras de los gobiernos locales, las autoridades, municipales y feder•les. Un 
ejemplo de lo anterior lo constituye el programa de Integración de políticas en materia de transpone, que 
actualmente se lleva a cabo entre el Gobierno del Estado de México, el Departamento del DistriUJ Federal y Jos 
transponistas privados. 

Por último, la Corporación también podría tener un papel relevante, como órgano consultor y operadür, 
principalmente en la definición de rutas metropolitanas, lncluyendü las del intercambio modal con el sistema de 
transpor1e colectivo Melro. 

Auto~ldad metropolitana del transporte 

Una Instancia subordinada al CMT, seña Ja Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), la que abarcaría 
funciones de carácter nonnativo y de planeación (contempladas parcialmente en el COTAM), con acti1idades que se 
centran en la coordinación y promoción de acciones entre las autoridades municipal, estatal y federal. 

10. Fuenle: Dr. Bem:ulio N21'2JTO. lm'CS!lgador de la UAM·X CYAD. Depanamen10 de Teor!a y Anális~. Aportación para el Plan Regional 
Metropolitano del Valle de Mb:Jco. 
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La función especilica de este cuerpo de gobierno, ser.i la de poder normar y sancionar las políticas que en materia 
de tranSpOt1e sean :iportadas por la Corporación Metropolitana del T=spone, 
autoridades locales, municipales, estatales y federales, cuyas acciones tenga como destlno la Región Metropolilana 
del Valle de México. 

En paralelo y coo el propósito de una coordinación estrecha entre los diferenies niveles de gobierno, la AMT podrá 
Integrarse a la pnipuesta Comlslóo Sectorial del Are Metropolitana, de la f.omisión de Desarrollo del Valle de Mé:dco 
(véase NJvel lnstNnentaJ, api'tulos lnsll!Uclonal y Socio-político) donde se propondrin integralmente todas y C2da 
una de las acdaoes sectoriales. definiendo IOC2llzaclones, tipos de finandamlento, convenios intermuniclpales, 
etcétera. 

Cabe saialar que las anteriores alternativas (CMT y AMl), mantienen un alto grado de centralidad en la toma de 
decisiones, sin embargo, estas podr.ln desembocar en otras instancias periféricas denominadas Consejos Locales 
de Transporte, CU)'O funcionamiento se prefigura dentro de los cabildos 

Mecanismos de ioslrumeotaclóo floaodera 

Vinculada a la creación de la Corporación Metropolitana de Trdnsporte, se encuentra la forma y mecanismos de 
financiamiento cienamente novedosos que deberán practicarse en la ejecución de acciones en tomo a la operación 
del transporte. 

Los mecanismos tradicionales de financiamiento vía endeudamiento fiscal primario, inversión pública o concesión 
privada, entre otros, no permiten grandes volúmenes de inversión inmedial!l, retrasando comunmente los 
programas operalh'OS, y quedando sujetos a la disponibilidad de recursos vía esas fuentes. 

Dentro de los mecanismos novedosos que se podrán ensayar, se podrá contar en una primera etapa con la 
conceutraeión de financiamientos con las Cámaras de Autotrasportistas, Comerciantes e Industriales, a ua1·és de 
mecanismos de fii1anciamieuto directo, así como de propiedad accionaria. En un segundo momento, pueden 
considerarse las alternativas de emisión de bonos de transporte, para ser adquiridos por Inversionistas de 
acU1idades económicas e inmobiliarias beneficiadas por las obras de Infraestructura en el transporte. 

Un tercer momento, y en la medida en que los bonos atraigan recursos vía el pago de intereses financieros, debe 
consider.irse la valorización de reservas territoriales, que se podrian conservar con el esquema de pro¡:iedad estatal 
o en posesión del FIDEMF.X. F.ste mecanismo se fundamenta bajo el esquema de la má.-dma valorización en función 
de la mínima inversión; en este sentido la infraestructura de la 1ialidad y el transpone cumplen un papel de 
"palanca" en el desarrollo zonal. 

El esquema anterior, buscarla calcular un porcentaje de valorización, explicada por las obras de infraestn1ctura en 
vialidad y el transporte, para el cobro de una .mayor tasa impositiva en las transacciones Inmobiliarias, In que 
permitiría hacerse de recursos y amortizar los pasivos. Habría que aclarar, que este cobro impositivo, actualmeme 
se ejecuta 

Tarifas 

Trausporte de Pasajeros y de Carga 

En el ámbito tariíario del transporte, se recomienda el Esquema de Tarifas Integrales; mecanismo utilizado en 
grandes ciudades, dada Ja complejidad de enlaces muitimodales, gastos adminlstrati\"os de operación, miúmenes de 
pasajeros/día, etcéterd. 

El tipo de transporte que deberá integr.irse al esquema tariíatio, comprende: 
Sistema de Transporte Colectil"o Metro 
Rula 100 
Autotraosporte suburbano (existente). 

ln~rrume1i1us Eª 29 



Autotransporte colectlw soburbano (propuesta). 
Treo suburbano (R2dlales y otras modalidades) 
Tren ligero 
Trenes elevados 

Así mismO, las t2rif2S aplicables al servidos de uansporte de carga, deberán también sujetarse-a las aportaciones 
por carg:i. Impositiva. 

Vialidad 

La definición de acciones en materia de vialidad, que estratégicamente se orienta en: 

Grandes ñas metropoUtaoas. 

V'ias estruáUradoras de nueva aead6o. 

plantean la posibilidad de un esquema de financiamiento, sustentado en la conresión para la construcción, 
mantenimiento.Y administración, de las vialidades guardando subsidios para resolver ,;as de acceso a comunidades 
de Ingresos bajos. 

Mecanismos existentes de financiamiento. 

Otro mecanismo de financiamiento utilizable, corresponde a los esquemas crediticios otorgados por la banca de 
desarrollo. Para el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, es prioritario orientllr sus acciones para impulsar, 
mediante el financiamientó y la asistencia técnica, el mejoramiento de la calidad de los servidos urbanos y el 
fortalecimiento municipal en beneficio de la población. 

Se otorgan crédilOS entre otros para: 

• Pavimentación 
- Guarniciones 
- BanquetaS 
- Caminos locales 
• Tr.UlSporteS 
- F.studios y proyectos 

· Proceso credltldo 

El proceso de modernización del Pals, requiere el apoyo financiero para fortalecer un desarrollo regional y urbano 
más equilibrado y fortalecer a los gobiernos estatales y municipales, Así como a sus organismos paraestatales y 
paramunicipales. 

Muolclpios: 

Pueden acudir a la banca de desarrollo, donde se le enlregarán la documentación necesaria y en su caso, se les 
proporcionará asesoría sobre cómo llevar a cabo sus trámites. · 

Solicitudes: 

Los solicitudes de crédito Incluyen: 
• Crédito para la elaboración de estudios y proyectos. 
• Crédito para la ejecución de obra o adquisición de equipo . 
• Para Iniciar los Ir.imites para obtener un crédito en el caso de BANOBRAS, se requiere: 
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• Presentar una cana solicitud, firmada por la auioridad o representanle del organismo au!Orizado que soliciia el 
crédlio, y que pueden ser: 
El gobernador del estado. 
El presldenle municipal. 
El diredllr del org2lllsmo para el cual se 
dese2 el crédllO. 

Esta carta solldrud debe de dirigirse al delegado estatal de BANOBRAS, en el domldllo c:orrespoodlenl en cada 
entidad federallw, m ella debe de C!¡ledficar para qué obra o 5ef>ido se requiere el crédllo, Indicar d monlo 
aproximado que se esúme para la cbra o smido projUlldo y llXXtlpafiarla del Cuestloo2rio de Sollcllud de 
ciédlio, deb!damenle llenado, el cual ser.\ enlregado en la delegación estaUl de BANOBRA.S. 

Aceptacl6n de la solicitud 

Conjuniamenie con la notificación de ateplaclón de la sollcl!Ud, se requerirá, en su caso, la reallzación de un estudio 
sodo«anómlco. Para la au1orizaclón del crédilO, se necesiia la lniegraclón de un expedlenle téallco, el cual 
Incluye: 

Estudio soc!C>«Onómico 
Proyecio ejecutivo 
Anállsls financiero 

El Proyecto ejecutivo es un paqueie de documenlos técnlcoo que delallan las caracierísticas de las obras ·que se 
desean realizar. 

Los proyectos regulannenie se componen de: 
Planos. 
AulorizacJones de otras dependencias lafes como SEDE.SOL, Ferrocarriles Nacionales de México, etc. 
Memorias que describen los cálculos de Ingeniería que se hacen. 
Estudios técnlcoo, aJando Uenen que analizarse parUculannenie algunos de los componentes de la obra. 
Especificaciones sobre el tipo de materiales que se van a usar y la calidad de los mismos. · 
Programa de actividades para ejecutar la obra. 
Calendario de pagos. 
Presupuesio. 

Tocio eslo lo tiene que preparar y eniregar quien realice el estudio de faclibilldad, Así como el Proyecio ejecutivo. 

Aprobación del crédito 

Para los procedlmienlos de aprobación del crédlio es necesario rcmltirre al Ane.to Técnico en el capíiulo rcfereme a 
Vialidad y Transporte: Obra Pública. 

Pavimentación 

Objeth'o 

Financiar proyecloS de pavimentación o rehabllilaclón de pavimenios en localidades que.tienen sisiemas de agua 
polable y alcantarillado para faclliiar el trálii:o vehlcular, mejorar las condiciones de salubridad y orieniar el 
creclmienio de la mancha urbana. 

Destino de los créditos 

Los proyectos de pavimeniación Incluyen la construcción de guarniciones y opclonalmeme, la construcción de 
banqueias. . . 
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El Upo y frecuencia del tránsito vehicular y el costo y tipo de materiales de la región detenninan el uso de pa1imento 
asfi!Uco, hidnlulico, adocrelo, adoquinado o empedrado en las obras. 
La solicitud credJUcia deberá fundamentar.;e en la necesidad social y económica de la obra, las características de la 
población a beneficiar y d diagnóstico sobre el proyecto. 

In(ormaci6o necesaria para la obtención de crédito 

• Ubicación del proyeclO de pavlmenl2dón sobre un plano de la loalldad. 
• Población directamente beneficiW. 
• Senicios públicos exiSleDleS en las vías por pavimentar • 
• Plano sobre las calles por pavimentar y su continuidad con la red vial general • 
• Asimismo, deben! seiialme si se presenta íalta de rutas de transporte público o frecuencia muy baja de llSle 
serncio en la zona del proyecto ocasionado por las malas condiciones de la superficie de rodamiento. 

características de los créditos 

BANOBRAS financia hast1 el 100% del costo de construcción de pavimentación, guamlciones y banquetas. 

El plazo de amortización y la tasa de interés estarán sujetos a la nonnatividad y lineamientos que establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para esos propósitos. 

Requisitos 

Las solicitudes y documentación necesaria se encuentra descrita en el Anexo Técnico, referente a Obra Pública. 

Amortlz.aclóo de los créditos 

En este tipo de obras no es necesario cuantificar la demanda ya que su realización obedece a prioridades de 
reordenación vial y urbana; sin embargo, si es necesario identificar la fuente de 
pago de las obras de pa'imentaclón, que son las cuotas de los propietarios de los predios directamente beneficiados, 
de acuerdo al número de metros cuadrados que tenga el predio de frente. 

La capacidad de pago de los beneficiarios se determina con encuestas destinadas a obtener información sobre el 
ingreso y el gasto fantiliar. Con estas encues-.as también se sensibiliza a la población para obtener el consenso 
necesario para pagar las cuotas. 

Cuando del análisis de la capacidad del pago de los beneficiarios se desprende Insuficiencia para garantizar la 
amortización del crédito, se requiere la participación presupuesta! de los gobiernos Interesados en realizar las obras 
para obtener el crédito. En estos casos, se puede Instrumentar un esquema de costo compartido, entre los 
beneficiarios y el gobierno municipal y/o estatal. 

Cuando el crédito de p:n1mentación es para calles de penetración o circuitos viales no debe endosarse todo el costo 
a los beneficiarios directos, la alternativa de recuperación consiste en definir cuotas por zonas de iníluencia en 
función de la plusvalía generada a propietarios de terrenos aledaños y/o beneficios brindados a los sectores 
Industrial y comercial. 

Programa de apoyo a vialidad. y transporte 

Objetivo 

Modernizar la lnfraestruetura vial y la operación del sistema de transporte público de carga y de pasajeros, mediante 
la ampliación y renovación del parque vehicular para prom01'Cr el desarrollo de las actividades producti1'a5 y la 
Integración de las diferentes regiones del país así como, fortalecer la capacidad de las Instituciones responsables de 
la regulación y control del sistema de transporte para incrememar su eficiencia. · 
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Destino de los crédltos 

Adquisición de unidades nuews como autobuses, mlcrobuscs, taxis y amlones de carga. 
Rehabilitación de unidades y 2llqulsición de componenies básicos. 
Construcción J mejorzmlento de Instalaciones para el transporte romo centrales de autobuses y talleres de 
manteolmlento. 

lllfraestructma parad transporte 

Estudios Integrales del sistema de transporte urbano 
Ingeniería de de1211e para las obras de mejoramiento 
Construcción, mejol'2mlento y consemdón de ~alldades 
Instalación de dispositivos para rontrol del trinslto 
Construcción de estacionamientos. 

Característlas de los aédltos 

Las características de los créditos se encuentran detallados en el Anelll Técnico. 

lnstrumentaci6n Institucional y Socio-política 

Instrumentos de Coordinación Metropolitana 

Objetivos de los instrumeolos: 

• Constituir un ámbito específico de coordinación de los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle 
de México • 

• Contrarrestar las actuales tendencias a la fragmentación de la toma de decisiones por parte de las autoridades 
municipales, sin que estas se enmarquen en la problemática de conjunto. 

- Inducir una toma de decisiones concertadas, entre el Gobierno del Estado y los Municipios y los Municipios entre sí 
dentro de man:os temporales definidos. 

- Incorporar a las instancias sectoriales del Gobierno del Estado a esre proceso de toma de decisiones concertadas. 

- Constituir canales efectivos para el Hu jo de Información y la interacción entre las diferentes Instancias involucradas 
en la planeación del sisrema inlermunlcipal del Valle de México. 

Para la formalización de estos objetivos se propone la conformación de un :lmbito de coordinación metropolitana, la 
Comunidad Urbana del Valle de México", que además de comprometer en una perspectiva de conjunto a los 
gobiernos municipales, a través de un Instrumento técnico y de negociación, la Comisión de Desarrollo Urbano 
del Valle de México, les brinde el respaldo técnico que requieran y les proporcione un espacio permanente para el 
Intercambio de y el a= a la Información necesaria y para la concertación de proyectos y decisiones entre sí y con 
las Instancias pertJnenies del gobierno del Estado. 

J l. Comunidad Urb2na del Valle de Mb:lco.- Es una figura de cc.ordlnad6n metropolitana, que no pretende crear competencia jurfdrca ni 
admlnlStratlva ante l2s autoridades dd Gobierno del F.swlo de México¡ no desprende attibudoncs que sobn:¡nscn bs coinspondlenles 
definidas en la Ley de Asentamlemos Humanos del ~lado de México. 
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Comunidad Urbana del Valle de México 

(Concurrencia y coordinación de los municipios conurbadós del Valle de México, entre si y con el EOOMEX., véase 
LGAIO. La Comunidad Urbaoll del Valle de México está Integrada por los Municipios que fonnan pane del 
"sistema urbano lntennunldpal del Valle de México" (Ley de Asenwnlentos Humanos del Estado de México, an. 4°). 

Esta nueva figun. de Comunidad Urbaoa, caitnll para Ja regulación del Desarrollo Urbano del Valle de México, 
plantea Ja cuesll6n de su definlcl6n furfdlca as! como de sus alcances polrncos; debenl ser precisado asimismo el 
niYel de panldpaclón del Ejecutivo F.llatal en Ja Comooldad. 

Sin embargo, su puesta en funcionamlen!O - aunque tal .ez "Informal" en sus lnldos, no debería supedltarse a que 
sean • 
resueltos los problemas de "estalUtO furfdlco" o polfdco de la misma. A fin de cuentas, se trata de sentar alrededor 
de una mesa a Jos representantes de los ayunwnlentos de Jos Municipios Conurbados, para discutir confuntamente 
Ja regulación del desarrollo urbano~ Valle de México. 

Fondones 

La Comunidad recibe, revisa y aprueba Jos Programas de Desarrollo Urbano de Jos CentroS de Población 
Estratégicos, elaborados por los ayuntamientos y de carácter trianual (véase mas adelante el apartado de 
Programación del Desarrollo Urbano). Asimismo, Ja Comunidad conoce y aprueba el Programa Trianual de 
Desarrollo Urbano del Valle de México. Su instrumento técnico es la: 

·.Comisión de Desarrollo Urbano del Valle de México. 

(Funcionamien!O financiado por un porrentaje de los derechos percibidos por licencias estatales de uso del suelo, 
subdivisón, fraccionamientos, conjuntos, etc.); también a partir de proyectos de desarrollo urbano, consultorias 
llevadas a cabo por el Instituto). 

Funciones en cuanto a la planeación del desarrollo urbano: 

·Visto bueno a los Programas (trianuales) de Desarrollo Urbano de los CentroS de Población Estratégicos del Valle 
de México. 

·Elaboración del Programa Trianual del Plan Regional Metropolitano del Valle de México. 

• Instituto de Desarrollo Urbano del Valle de México. 

Tiene a su cargo la revisión, seguimlen!O y programación del Pian Regional Metropolitano (comisión del PRMVM) 

·Apoya la programación general del desarrollo urbano a nivel global del Valle de México), y a nivel municipal y/o 
intennunicipal (programación trianual). 

- Proporciona Ja asesoría a los ayunwnientos que así lo solicitan en materia de planeación, programación 
seguimiento y evaluación del proceso de desarrollo urbano. Para ello, podrá concertar apoyos por pane ru; 
Instituciones de educación superior. 

• Apoya programas de fonnación de profesionlstas y técnicos especializados en la problemática del desarrollo 
metropolitano, en coordinación con Instituciones de educación superior, particulannente las radicadas en el Valle 
de México. 

Comité Técnico 

El Comité Técnico de la Comisión del Desarrollo Urbano del Valle de México estará integrado por: 
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- los dlrectarcs de Desarrollo Urbano de los Municipios Metropolitanos) 
·el Directar de la DGDUyV 
• el Directar del C.OPLADE 
• el Directar de la r.omlsión Esta!al de Agua y Saneamiento 
·el Directar de la CRESEM 
• el Directar del Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS) 
• el Directar del Fldeiaimlso para el Desarrollo Urbano del Valle de México 
• los DireclOl'eS delegams nómbrados por cada una de las Secre!arías que lienen Ingerencia en la planeaclón del 
desarrollo urbano. 

El r.omlté Técnico sera presidido por el Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de México .• Se reunirá 
mensualmente, previa agei1da. 

El Comité Téaúco dlctan1lna y en sú caso aprueba las 
licencias de uso de suelo para proyectos de "impacto significativo" (definir este concepto). Asimismo, 
dlctamlna las solicitudes de licencias para conjuntos, condominios, fraccionamientos y condominios, 
presentadas semestralmente para cada municipio conurbado. 

Comisiones Sectoriales de la ZMVM 

La Comisión de Desarrollo Urbano del Valle de México tendrá representación en las comisiones sectoriales de 
la Zona Metropolitana del Valle de México siguientes: 

• Transporte (OOTAM) 
• Recursos Hidraúiicos• 
• Suelo y Vivienda• 
·Desechos* 
• Equipamientos metropolitanos* 
·Ecología• 
• Protección civil • 
• LlmiteS DF/EDOMEX 
(•:nueva creación) 

Convenios lntermunicipales de Desarrollo 

A) Convenios en tomo a localización y finanadamlento de equipamientos metropolilllnos (tiraderos de basura, 
parques metropolitanos, etc.) 

B) Convenios para la creación de agencias intermunicipales 
de servicios urbanos (administración del agua potable, recolecr.ión de basura, vialidades compartidas, etc.) 

C) Convenios lntermunlcipales para la promoción y 
cofinanciamlento de proyectos con la Iniciativa privada. 

Programación del Desarrollo Urbano 

Objetivos de los lnstrumentoS propuestoS 

·Traducir la planeadón del desarrollo urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México en una progr.rmación de 
dicho desarrollo. 
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• 1.ogr3r que los planes de desarrollo urbano constituyan Instrumentos pa_ra la pr_n¡:ramaclón coordi~~ entre 
Estado y los municipios, dentro de marcos temporales definidos, de las acctones onentadas a la orgamzaaón del 
espacio urbano. 

Es teniendo en cuenta esta problemitlca que se propone la elaboración de programas trianualcs de desarrollo 
urbano en dos niveles: el metropolitano y el de centros de población estratégico. 

La propuesta de otorgar Wla temporalidad trianual a estos programas, obedere a la convenlencia de que la 
prognunadón de nJvel metropolitano Incorpore como uno de sus supuestos la duración de las administraciones 
munldpales. Por otro lado, parea: conveniente, a fin de otorgar continuidad al proceso de planeaclón-programadón 
del desarrollo urbano, que la secuencia de elaboración y sanción de los programas de referencia, permlta que las 
administraciones municipales cuenten con un año para elaborar el programa correspondleme al respectivo centro 
de población estratégica, sin que esto se traduzca en discontinuidades en el proceso de planeaclón-programación. 

Programación trianual de acciones prioritarias, como parte del Plan Regional Metropolitano 

- el losdtuto elabora anteproyecto 
- la Comisión supervisa y da el Vo Bo 
• la Comunidad aprueba 

El Programa deberá haber sido presentado y aprobado antes de finalizar el primer año de gestión de los 
ayuntamientos y tendrá ,;gencia para los dos años restantes así corno para el primer año de gestión de los nuevos 
~yuntamientos. · 

El Convenio Unlco de Desarrollo deberá incoporar esta Programación. 

Programación trianual de acciones prioritarias, como pane de los Planes de los Centros de Población Estratégicos 

• asesoría del Instituto 
- Vlsto bueno de La Comisión 
- la Comunidad aprueba 

El Programa deberá haber sido presentado y aprobado antes de finalizar el primer año de cada gestión municipal, y 
tendrá vigencia para los dos años restantes así como para el primer año de la administración municipal siguiente. 

. Los Convenios de Desarrollo Municipal (CODEM's) deberán incorporar esta programación. 

Esta programación se acompañar1 de una revisión de los Planes de Centros de Población en relación, por lo menos, 
a: 

• zonificación primaria y secundaria 
- densidades permitidas 
·creación, modificación o cancelación de ZEDEC's 
• la apertura de nuevas 1reas al d,,,;arrollo urbano 
·programa de regularización de la tenencia de la tierra 
- obras de vialidad 
- obras de Infraestructura hldraúlica 
·constitución de reservas tenitoriales para equipamientos 
- la constitución de bolsas de suelo (véase apartado de Bolsa para el Desarrollo Urbano) 
- programa de saturación urbana 
·constitución de nuevas reservas ecológicas (procedimiento descrito en el capítulo de reservas territoriales) 
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Partlclpacl6n social y política en la Planeaci6n del Desarrollo Urbano del Valle de México 

Objetivos de los Instrumentos propuestos 

ProlllOYel" una panidpaclón activa de la Instancia legislativa en la COllSlllla, elaboración y evaluación de los planes de 
desariollo urbano pan el Valle de México. 

Megtirar la am¡&" panldpidón social en la elaboración y misión periódica de los planes y ¡xogramas de 
desmollo urbano pan el Valle de México. 

Llmllar la consulti de la población para el otorgamiento de licencias a aquellas que Impliquen proyectos de 
"lmpae!ll significativo". 

Promover entre la población el Interés por la problemádca metropolltlna y difundir ampliamente los objetivos y 
. contenidas de los planes de desarrollo urbano. 

Creación de b Comlsl6n Regional del Valle de .México, en la cámara de Diputados del Estado de 
México 

• Organiza la consulca popular, cada tres años, en tomo a la Programación y revisión del Plan Regional 
Metropolltlno del Valle de México . 

• Recibe.Y evalúa el lnfonne Anual de 1 a Comisión de Desarrollo Urbano del Valle de México . 

• Organiza las comparecencias de las autoridades vinculadascon la planeación del desarrollo urbano del valle de 
México. 

Particlpacl6n social en la programación y revisión trianual de los Planes de Centros de Poblaci6o 
estratégicos 

Los Ayuncamlenros tendrán que convocar a Consulta Pública a los Consejos de Colaboración Municipal, a los 
Consejos de Participación ciudadada, a los Comités de Solidaridad, a las Asociaciones de Residentes, a las 
Organizaciones de Solicitlntes de Vivienda, a las Cooperativas, etc .. y demás organizaciones sociales que tengan 
interés en manifescar propuestaS en tomo al desarrollo urbano de sus colonias en particular, y del municipio en 
general. 

Coosnlta para el caso de Usos del suelo de "impacto significativo" 

Para la aprobación por parte del Comité técolco de la Comisión del Desarrollo Urbano de proyectos calificados 
de "impacto significativo", la Comisión someterá dichos proyecros a los ayuntamientos para que la población 
afeccada sea consulcada sobre su posible aprobación. Una vez concedida (en su caso) la licencia de uso del suelo, los 
ayunlamlemos no podrán negar la licencia de construcción con base a argumentos que no se vinculen estrlccameme 
con el objeto de dicha licencia. 

Difusión de la problemática metropolitana y del Plan Regional Metropolitano del Valle de México 

- Distribución de un ejemplar del Plan Regional Metropolitlno del Valle de México en indwclones de educación 
superior, preparalllrias y secundarias del Estado de México. 

- Distribución por diskett de computadora del PRMVM a los que hagan la solicitud. 

·Elaboración e inclusión de un capítulo sobre "La Región del Valle de Mé.xico" en los libros de lexto de las escuelas 
primarias del f.stado. · · 
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- Impulso de estaciones de 1'2dio que tengan como objetivo el seniclo a la población del Valle de México . 

• Creación del Museo de Geogr.úia, lllstoria y Antropología del Valle de México (como Anexo del Museo de 
Teotlhuacán) • 

• Creación del Premio Anual de Investigación sobre la Reglón Metropolitana del Valle de México. 

IntelITTld6n de la Promoción Inmobiliaria Habitacional a la Programación del Desarrollo Urbano 
del 'Valle de México 

Objetivos de los Instrumentos propuestos 

Agilizar los trámltes y tiempos de dictamlnaclón de los proyectos presemados por los promotores Inmobiliarios 
mediante la creación de una "ventanilla única", bajo la forma de un Comité en donde concurran la administración 
del desarrollo urbano y los mismos promotores. 

Articular la promoción Inmobiliaria con la constitución de una reserva lerritorial para el desarrollo urbano del Valle 
de México. 

Generar una alternativa institucional al meroulo irregualr del suelo, a través de la creación de un Fideicomiso 
para el Desarollo Urbano del Valle de México. 

El Comité de factibilidad, seguimiento, y evaluación de los proyectos de Inversión en materia de 
vivienda 

Este Comité tendrá como función la concertación,capacitación y asesoría de los promotores de vivienda con la 
administración del desarrollo urbano del Estado de México. 

El Comité estará Integrado por el Director del Fideicomiso del Desarrollo Urbano del Valle de México, el 
Director del Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), los delegados estatales de instuticiones 
públicas de vivienda, del sector bancario estatal de fomento a la vi\ienda, de representantes de los Promotores 
Inmobiliarios y de funcionarios de la administración urbana del Estado de México. 

El Comité será presidido por el Director de Vivienda de la Direccción General de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
. Estado de México. · 

El Comité se reunirá por lo menos cada mes para analizar las promociones inmobiliarias. 

El Comité analizará la factibilidad, entre otros proyectos, de los proyectos de inversión en mareria de vivienda en los 
municipios conurbados del Valle de México. 

Una vez dictaminados favorablemente, los expedientes serán remitidos al Comité Técnico de la Comisión de 
Desarrollo Urbano del Valle de México, para su aprobación. 

Los expedientes correspondientes a cada Municipio conurbado serán p~tados al Comité Técnico de la 
Comisión de Desarrolfo Urbano del Valle de México semestralmente, según un calendario preestablecido y 
que habrá sido comunicado oportunamente a los promotores de vivienda (por ejemplo: ATIZAPAN en Enero y julio, 
NAUCALPAN en Febrero y Agooto, etc..). 

El Comité programará y convocará a reuniones en las cuales se evaluarán las normas técnicas en materia de uso del 
suelo, fraccionamientos, conjuntos, de edificación, ,1c .. y propondrá evenwalmente las modificaciones necesarias a 
las autoridades competenres. 
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Fideicomiso para el desarrollo urbano del Valle de México (FIDF.MEX) 

Este Fideicomiso tiene como principal objetivo contribuir a la regulación del desarrollo urbano del Valle de Mé:<ico, 
articulando enire si la admlnlstraci6n de la resena terrl!Orial con la promocion inmoblllaria desarrollada por 
particulares, organizaciones sociales, ayuntamientos, instiwelones públicas, etc.. 

El FIDEMEX es un Fideicomiso público con personalidad jurídica y patrimooio propio creado a lnicitaiva del 
Gobierno del Estado de Mélico y ll!lldr.l a BANOBRAS oomo instlllld6n 6dudaria. 

El FIDBMEI es ua Fideicomiso de admlalstnd6a de la i-esena lel'litorial constituida a traVés de las bolsas de 
suelo integradas a iniciativa de los ayuntamientos o del Gobierno del Est2do, ofertindofos a los promotores 
interesados para que desarrollen en ellos proyectos inmobiliarios. • • 

El FIDEMEX no adquirirá ni podrá ser propietario de los terrenas fideicomltidos. 

El Consejo de Administración del FIDEMEX estará integrado por: 

• representantes de la admlnlstración del desarrollo urbano y vivienda del Gobierno del Estado 

• los ayuntamientos de los municipios del Valle de México, 

• el dlrector del Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS) 

• representantes de las Secre!arías de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado. 

Sislema de Apoyo a la Promoción Social de Asenlamienlos de Bajo Coslo en los Municipios del Valle 
de México 

ObJeth'os de los iostrumentos propuestos 

Incrementar sustancialmente la oferta legal de suelo urbanizado para atender las necesidades habitacionales de la 
población de bajos ingresos. 

Canalizar la capacidad de ahorro popular (que actualmente alimenta los procesos de urbanización irregular) hacia 
formas Institucionales de promoción de proyectos populares de suelo y ,;,;encla. 

Incentivar el desarrollo de una promoción inmobiliaria autogestionaria que O'óanice la demanda popular de suelo v 
vl\ienda en el Valle de México. • 

Posibilitar el ai:ceso oportuno de las promociones institucionales de vivienda de interés social a reservas territoriales 
urbanizadas. 

Para el cumplimiento de estos objeti\'OS se propone reorientar al mismo tiempo que dar un nue\'O impulso al 
instituto de Acción Urbana e Integración Social, como institución puente enire la constitución de reservas 
territoriales y los sistemas de financiamiento para la urbanización de nuevos asentamientos asf como de promoción 
de la vivienda dl! Interés social. . 

Sistema de Apoyo a la Promoción Inmobiliaria de Interés Social 

El Sistema de Apoyo a la Promoción inmobiliaria de interés Social en los Municipios del Valle de México (SAPIS) 
concierne exclusivamente a los promotores sociales sin fines de lucro, es decir: 
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• las promociones Inmobiliarias promovidas por grupos de solicilalltes de vhienda, coopct'lltivas y organizaciones 
sociales afines legalmente constituidas, 
• las promoclones desarrolladas a Iniciativa de los Municipios del Valle de México, en respuesta a una demanda 
social organizada, 
• las promociones presenwlas por promotores privados, efldatarios o comuneros; estas promociones deberá!) ser 
presentarlas en asociación am organiza.dones de demandantes de suelo y vivienda de Ingresos bajos. 

El SAPIS temlr.t como limli<bd principal la constitución de una oferta programitica de terrenos wbanlzados y el 
apoyo a proyectos de asmwnlentos populares (lrOlllO\'idos por promotores sodalcs. 

La constltud6n, promoción, seguimiento y evaluación del SAP!S estará a cargo del lnStituto de Acción Urbana e 
Integración Social (AURIS). 

Atribuciones del Instituto AURIS 

Para el desarrollo del SAPIS, el Instituto AURIS realiza.ni las siguientes acciones: 

Constitución programática, en el marco del Fideicomiso para el desarrollo Urbano del Valle de México, 
de resery.¡s territoriales para ft'llcclonamientos Sociales Progresivos, Ft'1lcclonamlentos de 
Habitación Popular, Condominios de llabiución Popular y Condominios llabitleional Social 
Progresivo. AU!US publicará anualmente en la Gaceu del Gobierno del Estado de Mé:<lco las 
reservas territoriales dlsponibles en el marco del SAP!S. 

Las reservas territoriales oomprometidas por el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano del Valle de México en 
apoyo al SAP!S, serán adquiridas a través de AURIS mediante recursos provenientes del ahorro de los grupos sociales 
promotores. 

• El Instituto AURIS asegumi mediante financiamientos adecuados la urbanización de dichas reservas territoriales, 
asegurando que el monto y los plazos de pago sean accesibles para la población de bajos ingresos. 

• Registro anual {con una periodicidad preesublecida) de las promociones inmobiliarias presenudas por grupos 
sociales, municipios o promotores privados, ejidales o comunales, para ser desarrolladas sobre la reserva territorial 
programática oonstitulda por AURJS. 

Cada Promoción deberá señalar, entre otroo elementos: 

• El acuerdo de Asamblea del grupo social promotor en donde se certifique el acuerdo de los miembros del grupo 
para presentar la promoción en el SAPIS; 

·el n~mero y tipo de acciones propuesU!S Ootes y servicios, pies de casa, vhienda progresiva,etc .. ); 

• el perfil socioeconómioo de los soliciU!ntes; 
• el monto de ahorro pre.io reunido por el grupo social promotor; 

• el volumen de áhorro que el grupo promotor se compromete a cubrir durantr. la realización del proyecto {de ser 
aceptldo) para la adquisición del suelo; 

• la reseiva territorial del SAPIS que el grupo social 
promotor solicitl utilizar o, en su caso, la propiedad o compromiso de compt'll venta de un terreno por ¡r.ute del 
grupo (en ese caso: comprobación jurídica de lapropiedad); 

·en su caso, el anteproyecto definiendo el tipo y 
·costo promedio de las acciones proyectadas. 
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*El Instituto AURIS detenninar:á en furrna transparente las fonnas de cálculo del puntaje a partir del cual serán 
seleccionadas l2s promociones presentad2S. F.ste puntaje deber.i dar prioridad, entre otros criterios, a los grupos 
sociales cuyos integrantes: 

• hayan r<dquirido los terrenos objeto de la promoclón presentada, o aponen el mayor volumen de ahorro previo 
para su adqu~. . 

• cuenten con oo mayor volumen de oomprornlso de ahorro durante la reallzadón del proyeclO de que se trate Oote.s 
y serados, pies de casa, miendas progresivas, e1e..J 

• El Instituto AURIS celebrar:á Convenios con los promotores sociales de los proyectos seleccioriados en donde se 
eslfpular:á: •. 

• el volumen de :ahorro que los Integrantes de los grupos sociales promotores se comprometen a entregar antes de la 
ocupación de los terrenos urbanizados y/o <difü:adas, 

- la aportación en mano de obra de los Integrantes de los grupos sociales para la realización de los 
proyectos, 

• el compronúso institucional de aprobación del diseño urbano y/o de vivienda, así como de las licencias respectiru, 

• el costo final de la urbanización y/o vivienda por acción, así como las fuentes de financiamiento comprometidas y el 
plazo de pago de cada crédito. 

• fas fonnas de producción del asentamiento (por constructora, por ayuda mutua, mi.>.u) y de control social por 
parte de la organización promotora durante el desarrollo del proyecto (comité de vigilanciacomisión técnica, etc.). 

Recursos 

Los recursos de los cuales dispondrá el Instituto AURJS para el apoyo a las promociones Inmobiliarias de interés 
social en el marco del SAPIS provendrán de: 

A) Para la adquisición, en representación de las organizaciones sociales promotoras, de los terrenos 
disponibles en el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano del Valle de México: 
• un fondo revol•·ente propio 
• el ahorro aportado por los grupos sociales promotores 

B) Para la urbanización de los terrenos adquiridos por las organizaciones sociales promotoras: 

• las erogaciones programadas por concepto de transferencias en el presupuesto anual del Gobierno del Estado de 
México, · 

·créditos obtenidos de BANOBRAS y/o de organismos Internacionales de Crédito (Banco Mundial), 

• recursos aportadoo por los Municipios, 

• rectirsos pro-.-enlentes de la Federación, en particular el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y 
convenidos anualmente en el marco del Convenio Uolco de Desarrollo, 

La recuperación de los recursos comprometidos para la urbanización de los terrenos se realizará a través de una 
cuota especial de recuper.iclón incluida en el cobro regular de los servicios, mediante convenios específicos entre 
AURJS y los Municipios. 
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C)Para el financirunleoto de las acciones de vhieoda promovidas por las organizaciones sociales: 

_ crédilOS puente y crédiios hipotecarios convenidos con el Fideicomiso Fondo Nacional de las Habitaciones 
Populares 

-crédilOS puente y créditos hipotecarios convenidos con los sistemas bancarios de financiamiento para la vivienda 

- crédilOS concertados dire:wnente por los propios grupos sociales promotores. 

Para los créditos puenteS y aéditos hipotecarios OIOrg2dos a los grupos sociales promotores, el AURIS se constituir.\ 
como aval frente a las Instituciones financieras otorgantes, dando en garantfa los terrenos urbanizados en el man:o 
del SAPIS. 

Corporación para el desarrollo urbano•2 

Caraderisllcas generales 

La creación de la Corpcndón de Desarrollo Urbano, tiene como propósito fundamental el de contar con un 
organismo de carácter público, privado y social, que permita en el sentido más amplio desarrollar, territorios 
especfficos de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Esta experiencia de promodón para el desarrollo urbano, se ha llevado a cabo con gran éxito en ciudades como Los 
Angeles, Bastan, Cleveland, Chicago y New York (llrban Development Corporation) en los Estados Unidos (Harvey S 
Peri off, New Towns In Towns. 1980) o romo en ejemplos aproximados en Londres, G.B., Montreal, Can., etcétera.13 

Tradicionalmente, el campo de acción de las Corporaciones para el Desarrollo Urbano, han sido grandes proyectos 
urbanos o megaproyectos, cuya finalidad es la de revitalizar wnas deterioradas (centros históricos), mejorar áreas 
urbanas que han suírido un acelerado crecimiento Interior o en su caso abordar nuevos centros periíéricos de 
crecimiento o Inmediatos a fas grandes urbes. 

El modelo de Corporación para el Desarrollo Urbano, se encuentra ligado estrechamente, a la caída tendencia! de 
los recursos y haciendas municipales presentada en fa última década en nuestro pals. 

El desgaste operatim de la administración local conlleva un deterioro en los satlsíactores Individuales y sociales, una 
pérdida en la reposición de los equipamientos e lníraestructuras urbanas y por ende, un agotamiento del mismo 

. esquema administrativo tradicional de los gobiernos locales. 

Una Corporación para el Desarrollo Urbano, con ámbito de influencia en el Zona Metropolitana del Valle de Mé.xico, 
debería de desempeliar cuatro tipos de funciones: (lfarvey S. Perioff, op. ciL) 

a) La función empresarial.- En donde el carácter innovador proviene de su capacidad de Iniciar y llevar a cabo 
sus propias empres?S y hacerse cargo de algunas o de todas 13;5 actividades ligadas al desarrollo urbano. 

Según Harvey S. Pertoff, la corporación podrá jugar un papel que se esperaña de un promotor netamente privado, en 
una determinada ciudad. La actividad de la Corporación es la de tomar la iniciativa para llevar a cabo diversas 

12. La propuesta par.1 la consttruct6n de la Corporad6n parad Desarrollo Urbano, representa un planteamiento non~doso y •agrcsh'O•, en 
ténntnos del esquema tndidon2l de los ayuntarnlenlos. La <DU puede considerarse como una verdadcr.t altemali\'I, prlndpalmente pua 
aquellos municipios que se cnmcntr.m con dCS21T01lo urbanos Importantes y que no cuentan con las poslbllldadcs de nnand2mlcmo y 
desarrollo económicos Internos. 
13. Fucnre.. Han-ey S. Pcrlon: New TO\\ns In TO\\ns. EJ autor desarrolla dtYcrsos ejemplos de OpcC2dón de empresas conílgulildas como 
COrporadones par.i. el Desarrollo Urbano, lomando como ejemplo algunos ejercidos realizados en ciudades <le los etados Unidos. El 
c}cmpto de las COrpolilcioncs lta sido retomado también en aJgunDS otros países europeos. 
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actl\idades que antaño estaban amam.das por los gobiernos locales, en este caso el Gobierno del Estado o los 
Municipios, bajo un esquema desgastado. 
Este planteamiento reVoluclona los aiterios que tradicionalmente se han contemplado desde la óptica de los 
gobiernos locales, l2s tradicionales estructuras administrativas Incapaces de otorgar respuestas inmediatas y 
preventivas, son la motivación de este esquema. 

No hay que olvidar, que d proyecto de la Corporación para el Desarrollo Urbano, también puede ser lucrativo, y bajo 
esta tónica, existe la posiliiUdad de poder abordar a gran escala proyectos urbanos que desatTollen, revitalicen y 
mantengan a las grandes Zlll12S metropolitanas. 

b) La íundón de desarrollo.- La f.orporación deberá cumplir con el papel de promotor público y la de agrupar a 
los Inversionistas del sector privado, los objetivos y normativldad de las acci~nes deberán estar sujetas a las 
disposiciones del Plan o Esquemas de Desarrollo Urbano aprobados por los organismos de la Comunidad de 
Municipios del Valle

0

de México. 

La vlnculadón con estos dos tipos de operaciones, plantean serios o~ulos, sin embargo es aquí donde las 
aponaciones y compatibilización de intereses juegan un papel sustantivo dentro de las tareas de la Corporación. 

El tlpo de promotoria que debe realizar la Corporación, se encuentra estrechamente ligada a: 
• Las características en la disponibilidad de fondos financieros públicos y privados. 
• La naturaleza y disponlbilldad de suelo para crecimiento, construcción y rehabilitación de zonas habltacionales. 
- La disposición del sector privado hacia Inversiones comerciales e Industriales a largo plazo que produzcan una tasa 
de beneficio subregionales con niveles de riesgo e lncertldumbre. La poca participación que el sector privado tenga 
en dichos proyectos, se podria ver acentuada por servicios públicos deficientes y de mala calidad o por inversiones 
de capital reducidas. 

Las características de la promoción del desarrollo abordadas por la Corporación, no sustituyen el desarrollo público 
por el privado, sino que asumen la iniciativa de incorporar capital de riesgo, con el objeto de crear una masa de 
capital que encadene más Inversión, así como el de estimular otro tipo de Inversiones paralelas. 

Una de las caracteristicas de la Inversión de los particulares asociados a la Corporación, es la de producir vMenda 
de Interés social. 

La concesión de Í2l:ilidades para la Inversión, deberá ser un aspecto relacionado con la función de promoción del 
desarrollo; la Corporación tendrá que subvencionar en principio programas de obra que se encuentren dentro de las 
estrategias de los planes y esquemas de desarrollo urbano vigentes a la fecha. La promoción con los particulares 
Inversionistas deberá estar dirigida a conseguir recursos, para iniciar los programas. 

La utilización de los fondos establecidos por los organismos convencionales de la banca de desarrollo (BANOBRAS, 
NAFINSA, BANCO MUNDIAL, etcétera) recursos normales de los sectores, fondos de ahorro de los sindicatos y o de 
empresas no lucrativas. 

Una Innovación de éstos procedimientos, podria ser la de establecer "paquetes" de desarrollo lisico sobre regiones 
especificas, bajo este sentido, casi todas las experiencias de las Corporaciones a nivel internacional, se encuentr.ui 
ligadas a este esquema de promoción. 

e) La íundón financiera.- La teoría financiera de las nuevas comunidades públicas en Nueva York e Inglaterra 
(Evans, 1972) ofrece una interesante alternativa sobre los mecanismos de financiamiento al desarrollo. La emisión 
pública de bonos que eventualmente puedan tener éxito debido a su amortización, deberá ser un mecanismo 
buscado. 

La Corporación deberá tener algunas ayudas gubernamentales de los cuerpos de desarrollo local tanto a nil'el 
mun lcipal como a nivel estatal. 
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ta autosuficiencia financiera presupone que la Corporación, cuente con la autorb:ación y los 
mecanismos para emitir acciones y obligaciones en el mercado de capital general, estando asegurado 
por uoa mejora dentro del cobro de los Impuestos vía los catastros urbanos y por otro lado, de los 
bencfldos que la misma revolvencla de capital proporcione. 

El aumento de las Imposiciones fiscales, temlcl que estar aprobado por el congreso local del estado de México, o en 
su caso por el Departamento del Distrito Federal, to11 el objeto de compensar regiaa.lmellle la carga fiscal. 

d) ta función de coordlnadóo.· La Corporaclóo para el Desarrollo Urbano, delMrl cumplir una fimdóo de 
coordinación en este caso, entre la r.omunldad de Municipios del Valle de México, el Sector Público encargado 
directamente de la normWvidad jurídica del Plan, y el resto de los sectores sociales, con el objeto de cumplir las 
responsabilidades en términos de los usos del suelo a desarrollar compatibilizar los fines de las Inversiones. • 
La Corporación podrá aear coordinadamente mecanismos de supervisión y control sobre el cumplimiento del Plan 
Metropolitano del Valle de México, a través de un "seguro" que cubra al Plan, esto podrá llevarse a cabo a través de 
cuotas de castigo entre los asociados a la Corporación. 

Relaciones organizativas 

La r.orporación para el Desarrollo Urbano (CDU), podr.I cumplir un papel "orquestador" dentro de los múltiples 
Intereses que se presentan con los promotores lndlvlduales del desarrollo, ésta deberá de presionar par que se 
proceda a la actualización o en su caso a la eliminación de disposiciones legales que hayan quedado desfasadas, ello 
tenderá a transferir responsabilidades de seguimiento y vigilancia a agencias independientes gobernadas por 
comisiones ciudadanas. · 

En ténninos generales la CDU, deberá organizar las políticas de desarrollo urbanos coordinadamente con: 

El Gobierno del Estado de México. 
La f.omunldad de Municipios del Valle de México. (*) 
- La Comisión del Desarrollo Urbano. 
- Comité Técnico. 
• Comisiones Sectoriales. 
Transporte (COTAlll) 
Recursos Hidráulicos 
Suelo y Vivienda 
Equipamientos Metropolitanos 

. Ecología 
Protección Civil 
Límites 

Promotores Bancarios 
Cámara de Industriales . 
Compañías de Promoción Inmobiliaria 
Grupos Sociales, Represeotautcs de Colonos. etcétera. 

características de los proyectos a promover. 

La CDU de!"rl ~alizar sus esfuerzos a Proyectos Territoriales concretos, definidos en la estrategia de los procesos 
de planeación realizados para la Zona Metropolitana del Valle de México. 

La importancia de canalizar los flujos de Inversión sobre accioni:s puntual.es, territorialmente hablando, que incidan 
en P:OO:OS de transformación del patrón de comport:irnlento fisu:o~pac1al. La experiencia de las f.orporaciones en 
otroo. p_aises, ha demostr;do que éstas ~an consolul.ado imponan~ proyectos urbanísticos, generando efectos 
muluphcadores en la oíerta de empleo, ingresos regionales, y en terminos generales en el mejoramiento de la 
calidad de \ida de los habitantes de la región. 
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Dentro de los proreaos Integrales a desarrollar, se contempla la posibilidad de Integrar en un solo ámbiw territorial 
los siguientes proreaos: 

Promoción Integral de Fracciooamlentos" 
Reservas Territoriales 
Vivienda de lllta'és Sodal 
Urbanlw:l6a 
Parques Mctnp9lltanos 
Ceatros Comcrdales 
V"aas de Comulliald6n 

Otros proyectos <Xllatenlles que deberin de Incorporarse a los anteriores, podnln girar en tomo a: 

Parques Industriales de Alta Tecuologia (PIAT) 
Relleuos Sanitarios 
Programas de Prote«lón al Medio Ambleo te 
Equipamientos Metropolitanos-Universidades 
Centros de lmestlgaclón (En ooordloaclón con los PIAT) 
Centros de Salud, etc. 

En ambos sentidos, la figura de la promoción privada o concesión, será una de las fonnas utilizadas por la CDU, en 
coordinación con las Autoridades Locales. 

Un ejemplo de operación de la corporación para el desarrollo urbano 

Con el objeto de poder definir un modelo operacional de la CDU, se procederá al de:arrollo de un ejemplo, sobre 
una siluación de promoción urbana para el desarrollo parcial de un centro urbano propuesto en la estrategia de 
desarrollo del Plan Regional Metropolitano del Valle de México . 

La Corporación deberá actuar como empresa privada, sin embargo compa.1irá beneficios de la promoción con los 
organismos locales que participen en las promociones. 

La figura que se asemeja a la corporación es la del FIDEMEX (Fideicomiso del Estado de México), sin embargo 
existen características que la harían operar independientemente de la e.xistencia o no de éste. 

La operación de la Corporación se encuentra en un punto intennedio entre la empresa privada y el fideicomiso, 
quizá más hacia la primera. 

Desarrollo Nopaltepcc (NUS) 
Subsistema Nororicnte 
Areas urbaoiz.ables 

Ejemplo de operación del proyecto Integral del centro urbano de Nopaltepec, Estado de México. 
(hipotético) . 

Promotor.- Corporación para el Desarrollo Urbano. 

Organismos 
Participantes 
11. Ayuntamiento De Nopaltepec 
ICA (Ingenieros Civiles Asociados) 

J 4. Bajo el ~uema Fctler.i.I de Adquisid6n y promOdl'in de Rcsen~ TerriloriaJes. 
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Bufete lnclusuial 
Sldec 
Grupos Inmobiliarios 
Ejldatarios de Nopalrepec 
Consulrores en Planeaclón (~udlos MetropolitanOS) 

Supcrfldc por desarrollar: 

Pobladón beneficiada 

Promoción viviendas 

Primera fase 
Segunda fase 
Uldmal'asc 

Tenencia del suelo 

Ejldal 
Privados 
Estatal (reserva) 
Federal 
Total 

Munldplo 

Horizonte de plaoeadón 

Programas a desarrollar 

Habltacional 
Comercial 
Industrial 
Servicios Publicos 
Equipamientos 
Salud 
Educación 
Recreación 
Abasro 
Areas de Desarrollo Forestal 
Areas de Desarrollo Agropecuario 
Trasporte y Vialida~ · 

Procedimientos 

A. Adquisición de suelo. 

3,090 hecW-eas 

370,000 hablrantes 

67,300 viviendas 

22,000 viviendas 
30,000 viviendas 
15,300 viviendas 

65% 
25% 

5% 
5% 

100% 

Nopaltepec 

Año2010 

La Corporación para el Desarrollo Urbano CDU, Inicia los trabajos de coordinación para la adquisición de suelo a 
través del slgulenle mecanismo de adquisición : Ejemplo de creación de fraccionamientos bajo el Esquema 
del Programa de Suelo y Reservas Territoriales. 

El procedimiento bajo costos promedio: Loo ejidatarios localizados en el Municipio de Nopahepec, y que se 
encuentren dentro de las :!reas destinadas al crecimienro urbano para el Subcentro de Nopaltepec, podrán aportar 
su lierra al Programa. · 

E· 46 Pbn Rcglonal Metropolitano del Valle de Mbko 



La aportac16o se podrá realizar a través del procedimiento descrito en el capítulo Resen':ls 
Territoriales. 

En el caso de Nopaltepec, la aportación de los ejldatarios será de aproximadamente ZOOO hectáreas. 

Costo en breiia 160,000 mlllooes de pesos 
Costo de babllilJld6o 300,000 mllloacs de pesos 
Costo suelo bahllllado 460,000 mlllooes de pesos 

Los ejldatarios aportan en capital de riesgo el 35% de 460,000 millones de pesos, que representan 160,000 millones 
de pesos; la Corporación representada por los grupos empresariales que habilltarfan la reserva aportalfan 300,000 
millones de pesos. . 

Agentes de la corporacl6o 
ap:irtaci6n 

Ejldatarios 160,000 Millones de Pesos 
Empresarios 300,000 Millones de Pesos 
Gobiernos Locales 
Licencias y trámlteS, el 9% de ia inversión. 

B.· Promocl6o secundaria comercial 

Emisión de los bonos de la Corporación para el Desarrollo Urbano 

Una vez que la CDU, tenga pleno control del suelo a desarrollar, se presenta la posibilidad de crear un fondo Inicial 
de Inversión, a partir de la venta de proyectos o megaproyectos a empresarios particulares (bajo el esquema 
estratégico de desarrollo urbano contenido en los planes). 

Esta "venta Inicial'', proporcionará fondos adicionales, los cuales podrán servir de garantía en la emisión de los 
Bo11os de la corporación, los que podrán ser vendidos en el mercado de dinero. 

Con la posibilidad de contar con una Inversión Inicial, el esquema 
de atracción de inversionistas secundarios se podrá facilitar. La posibilidad de generar proyectos alrededor de la 
estrategia territorial, podrá ir definiendo el tipo de servicios, comercio e inclusive industria, que pOOrá establecerse 
en el cono plazo dentro del área del proyecto. 

Paralelamente el gobierno del estado, podrá recuperar su inl'ersión inicial o en su caso podrá dejar ésta a un fondo 
de obra, destinado a la habilitación secundaria de suelo para uso habitacional de ingresos menores a 2 l'SM, 
habilitación que ~rá como punto de atracción a íuena de trabajo ocupada en la industria local. 

Bajo este úitimo planteamiento, habría que aclarar que el principio de la llamada "Complementadón Financiera" 
(C. Massad y G. Held. Sistema Financiero y Aslgoaci6o de Recursos, Proyecto Regional Finaociamieoto 
del Desarrollo, CEPAL 1990) is, establece el desarrollo de sistemas modernos en procesos de lart'J plazo, a tral'és 
de la posibilidad de contar con acceso a los mercados de capital y de crédito, con la posibilidad de los riesgos que se 
conllevan en esta clase de mecanismos de operación financieros 

C. Edillcaci6n de vlvleoda 

El tercer paso que la Corporación deberá realizar, es la obtención de fondos para la promoción de 1ñienda. 

15. (C. Mawd y G. lleld.. Sistema financiero y Asignación de Recursos, Pro)'CCto Regional Financlamlcnio del Desarrolle-. CE PAL 1990) 
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1os esquemas planteados en el 
Programa Nacional de V"memla, cuyo organismo promoior ubica a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDFSOL), al 
FOl'I, INFONAl'IT, FONllAPO, entre otrOS. Los mecanismos financieros a niv! federal, pueden combinarse 
estreehamente con mecanismos de nueva creación. 

Igualmente utilizar los procedimientos para la desregulad6n y simplificación norm tiva, administrativa y fiscal de la 
producción, financlamlenlO, comerdallzación de insumos, para la producción l!e ~Menda de Interés social y 
popular, apo)'lÚldOSe en la reducción de rostas para los trámites de tiwlación de la ¡enda 

Este último mecanismo, se encuentra en paralelo a los que fa propia CDU, pueda far romo bajo un esquema 
de producción inmobiliaria lrndicional. 

D. Vialidad y transporte 

Paralelamente al esquema de promoción de Vivienda, se recomienda desarrollar 1 
Primarias y Secundarias Oas secundarias bajo clenas oondiciones). 

El desarrollo deberá encontrarse circunscrito a los planteamientos de estrategia erados en el Plan Regional de 
Zona Metropolitana del Valle de México. 

Formas de promoción 

Este procedimfemo de trabajo para fa CDU, deberá permitir una inducción favorable\al de.-;arrolio de zonas nuevas, 
donde actualmeme no existe capital de inversión prevista 

La Corporación deberá contar con mecanismos ágiles de promoción y atracción de inversionistas. 

De llevarse a cabo el procedimienlo de "atracción financiera", el efecto secundario se rl resenta tipo "dominó". 

Reajuste parcelarlo . . 
Ante<edentes 

Uno de los procedimientos tradicionalmente utilizado en fa mayoría de fas zonas perifi ·cas de fas ciudades del país, 
es el relatlm a fa ocupación del suelo a través de una. inregraclón por demás irregu!' y fraccionada de pequeñas 

. propiedades, las que no responden a ningún tipo de esquema de ordenamiento 1rbano y si a una lógica de 
especulación del territorio. 

Este tipo de promoción "lnfonnal" en la oferta de suelo, ha creado permanentcm te efectos importantes en la 
estructura urbana, podemos asegurar que se ha convertido en la figura cotidianamen utilizada por los pobladores 
de las grandes ciudades. 

Sin embargo, ésta "forma" de ocupación y promoción, ha sido la "solución" para aquel! seciores poblacionales que 
demandaron en su momento suelo para vivir bajo condiciones de bajos costos; algunos "formalistas" de la 
planeaclón consideran estos procesos como males necesario, sin embargo han resul o ser la forma recurrente de 
ocupación rápida y económica de suelo para vivir. 

El ejemplo clásico de este tipo de promoción, lo constituye ciudad Nezahualcóyoti, halco, Chlmalhuacán, entre 
otros, cuyos proceso de "crecimiento anárquico", generó un esquema peculiar de oc paclón parcelaria de forma 
"irregular'' para llegar a conformar fisicamente espacios perfectamente regulares, n pequeños lotes; quizá el 
ooncepto importante a analizar sea la forma de organización que dio a luz estos tipos ocupación y no el resultado 
"formal" de la urbanización. 



Reajuste Parcelarlo, uoa posible alternativa 

Ba¡o la presencia de este esquema tradicional de asentamientos humanos, cuyo modelo al parecer se ha repeUdo en 
algunos países llamados del "tercer mundo", ha surgido una Interesante altemaUva de origen oriental llamada 
originalmente "Kukalw • Selri" (KS)•6. (Nlshiyama, Yasuo. Kukalw-Seiri "Land Readjustment". A Japanese Land 
Vevelopment Technlque. Land Assembly and lleYelopmenL 1986) 

lQu6 significa este concepto? 

Los Japoneses lo han utilizado para describir el llamado reajUSle de suelo, en realidad el ronceplO com:sponde a las 
características de propiedad privada baJo un fin colectivo, entre aveclndados que ocupan un espado continuo. 

El espíritu de KS, radlca fundamentalmente en un esquema de autofinanciamiento del crecimiento urbano, esto es, 
un grupo de pequeños propietarios se unen pan construir \'ivlenda y servicios de Infraestructura, a través de un 
reajuste del tamaño y forma de su propiedad de acuerdo a un esquema de planl ficación urbana. 

Este reaJuste, habilita terrenos o predios independientemente de sus caracteristlcas de tenencia del suelo, que serán 
vendidos con el obJeto de autofinanciar obras de infrae.structura básica como electrificación, pavimentaeión, agua 
potable y drenaje. · 

A los propietarios originales, se les asignan lotes proporcionales al tamaño y valor de su predio original, pero bajo un 
esquema urbano ya ordenado, proporcionando un beneficio doble: por un lado, se obtiene un esqu_ema de 
autofinanciamiento para la construcción de la iníraestructura básica lo que significa un ahorro considerable tanto 
para los propietarios como para las propias autoridades locales; en un segundo momento. se l9gra generar un 
esquema de ordenamiento urbano tenitorial, que en forma creciente, puede otorgar grandes resultado bajo las 
dimensiones de una área metropolitana.(ver esquema) 

El concepto importante de este planteamiento, se encuentra centrado en el aprovechamiento de la sobre oferta de 
suelo que se da en la periíeria de las ciudades, donde los propietarios de fracciones de formas y tamaños diversos de 
suelo, tarde o temprano se desprenden del él sin entender ni evaluar, las grandes posibilidades que representa 
poseer tales inmuebles. 

En la mayoría de los casos, éstos últimos, son presa de especuladores inmobiliarios que ofrecen precios muy por 
debajo del potencial real dentro del mercado de suelo. 

Ejemplo de Incorporación de ~uelo bajo el esquema parcelarlo 

La cristalización de las anteriores reHexiones, resultan ampliamente útiles si las trasladamos a un ejercicio donde la 
promoción de ocupación del suelo se mantmiera dentrO de esquemas generales de planeación urbana, promovidos 
por agentes ,;nculados a los grupos de colonos y comunidades, el efecto final en términos de la distribución de los 
beneficios y por supuesto de la forma urbana podrían variar sustancialmente. 

El proceso, por demás acelerado de ocupación parcelaria, conlleva una utilización del suelo "óptima" a bajos costos, 
~ue es atractivo en ~uemas de inversión con pocos recursos para la habilitación. Se puede afirmar que una de las 
'formas de la ciudad' más rentables a la imersión urbana es la reticular debido a los grandes ahorros que se 
presentan en la Introducción de infraestructura, equipamientos y sobre todo en la comercialización del suelo. 

Si este esquema de ocupación parcelaria, se le sumaran esfuerzos adicionales de parte de las autoridades locales, 
pobladores y por qué no, de los empresarios Inmobiliarios quienes podrían asumir costos en la introducción de 
servicios de infraestructura básicos, el efecto final seria la conformación de un territorio mejor ordenado, con una 

16. (Nlshlpma, Yasuo. Kuk2ku-5elri ·1.and Re2djusunem•. Ajapa.nesc Und Oevefopment Technlquc. Land MSembly and Oe\-elopmenL 
1986) . . 
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distribución de los beneficios más equitativa, y bajo fonnas urbanas surgidas de las condiciones reales de la 
población. 

Por úlUmo, cabe destacar que el planteamiento tradicional de promoción estatal para el desarrollo de 
urbanizaciones masivas, separa la unión "natural" entre propietario y fonnas de ocupación. 

El nueYO procedimiento propuesto de ocupación, lncoqx>rll la experiencia de los procesos antes mencionados, con 
una parUcl¡l2Clóo de tipo nonnatlw por parte de los gobiernos locales y los cueqios de "promotores urbanos" que 
C2Sl siempre se encuentfllll detr2s de los procesos de poblamiento. 

Promotores para el Desarrollo Urbano. 

L2 lnoorporaclón de las Promotores urbanas, oomo agentes del des:urollo, prefigura una parUcipaclón ordenada y 
slsternáUca en el conjunto de la reglón metropolitana. · · 

F.stos cuerpos promotores del desarrollo urbano, deberin mantener las siguientes características: 

• Ser un cuerpo de asistencia y asesoría pennanente para los colonos que busquen o quieran desarrollar áreas para 
vivienda. 

• Contar con el apoyo y reconocimiento de los gobiernos locales (estado y municipio) para inducir crecimientos en 
:!reas contempladas por los planes oomo zonas con posibilidades de crecimiento. 

- Mantener pleno conocimiento de la nonna!Mdad en ténnlnos de los procesos de planeación urbana, así como los 
procesos de operación administrativa en la obtención de licencias y pennlsos. 

·Ser legitiman te reconocidos por los tenedores de la tierra que busquen edificar viviendas en sus parcelas. 

- Garantizar el apoyo local para la habilitación urbana de las part:elas y contar con el conocimiento de los 
mecanismos de promoción sectorial. 

- Ser un cuerpo promotor que, que vincule a los pequeños propietarios con los esquemas de ordenamiento urbano. 

Los Promotores Urbanos, se constituirán libremente como grupos de asistencia, manteniendo plena autonomía 
con las autoridades del gobierno del estado y municipio, pero a su vez, deberán profundizar y comprometerse con 

. las organizaciones de colonos o veclnal<omunitarias, ello como una "carta de garantla" para la futura credibilidad 
. de los propios agentes y en si, de la propia ocupación parcelaria. 

Los Promotores para el Desarrollo Urbano se podrán consUtulr a través de: 

• Organizaciones no Gubernamentales. 
- Despachos o empresas de oonsuhorias. 
- Grupos Independientes. 
- Agentes de grupos Inmobiliarios. 
• Cuerpo de asistentes de los gobiernos locales, entre otrOS. 

Los Promotores Urbanos, deber.In apoyar los ~.ocesos para: 

- Contar con los lineamientos del ordenamiento urbano contenidos en los planes de las zonas a promover, 

·Autorización de licencias de construcción, lhlcclonamlentos y usos del suelo. 

·Canta~ con una visión sectorial para lograr la promoción en la construcción de vialidades, sistemas de agua potable 
y drena¡e. · 
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• cumplir un papel de coordinador y promotor ante los diferentes grupos sociales, propietarios de suelo. 

Instrumentos Financieros (Banobras)1' 

Los estados y municipios pueden solicitar recursos a 1ravés de diversos mecanismos de financiamientos, 
principalmente de la llamada banca tle desarrollo. 

El Banco Nacional de OIJ!2s y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Nacional Financiera (NAFINSA), entre otros, se 
encuenlran íacultados para impulsar el desarrollo urbano nacional mediante el otorgamlento de créditos a los 
estados y municipios del Pals. 

Estas acciones se encuenlran orientadas a apoyan los objeti\'OS y prioridades de la planeactón, específi~ente las 
políticas estatales, municipales y federales en materia de desarrollo rl.'gional y urbano. 

Los recursos presupuestales se obtienen de distintas fuentes, entre otros, de la recuperación de su propia cartera 
crediticia y de la banca multilateral internacional, de la que son intermediarios. Con estos fondos, se otorgan 
créditos a los gobiernos de los estados, a los de los municipios y a los organismos descentralizados que dependen de 
los gobiernos citados, Así como a los transportistas y contratistas de obras públicas en todo el Paf s. 

Al reformarse el Articulo 115 Constitucional se creó un nuevo marco de relaciones entre la federación, los estados 1· 
municipios que permitió identificar las áreas que deberian fortalecerse en las administraciones locales. Producto de 
ese interés han sido diversos convenios celebrados con la concurrencia de los !res niveles de gobierno, en aspectos 
adminiS!rativos, fiscales y de coordinación, mediante los cuales se revalora el papel del municipio como la instancia 
de gobierno más cercana a la población y más adecuada para promover el desarrollo de su territorio. Como 
consecuencia de lo anterior, la banca de desarrollo participa en los órganos de consulta, planeación y programación 
de los gobiernos estatales, ello permite conocer oportunamente las demandas municipales en las áreas de su 
competencia, canalizar adecuadamente las gestiones resultantes y apoyar a las autoridades locales en sus 
solicitudes, en la Integración de proyectos de obras y seivicios y en la aplicación eficiente de los recursos de esrn 
manera se propicia la generación de proyectos de inversión y factibilidad técnica y financiera, y se contribuye a dar 
cumplimiento a las obligaciones políticas, sociales y económicas de los Ayuntamientos. 

La promoción y financiamiento de acti1idades prioritarias de los gobiernos iederai, del Distrito Federal, estatales y 
municipales y sus respecti\'as entidades públicas paraestatales y paramunicipales en el ámbito de los sectores de 
desarrollo urbano, infraeslrUctura y se"icios públicos, 1ivienda, comunicaciones y transportes y actividades del 
ramo de la construcción, son materia de financiamiento y promoción de la banca de desarrollo, ofreciendo: 

• Las tasas de interés son más bajas que las de la banca comercial. 
• Los plazos para el pago de los créditos son más largos. 
• Se pueden obtener uno o más créditos a la vez, de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del municipio. 
• Sus crédiios están destinados precisamente a resolver las necesidades urbanas de los municipios. 

Reglas de' operación y tipo de obras atendidas 

Las reglas de operación que se siguen para el otorgamiento de los créditos son las siguientes (caso BANOBRAS): 

• Se da preferencia a aquellos municipios o localidades en donde haya más necesidades de obras y se"icios. 

17. La propuesta de meca.nlsmos de financiamiento, es un esquema diseñado por BANOBRAS, se uUliza romo sopone 1écnico par.i. reforz:ir 
los esquemas tnstrumeniales 2didonales que son considerados en el plan1eam.1en10 del ejercido realizado para el Plan Reglcm:il 
MetropolH.ano del Valle de Mfx.lco, por pane de la Un\\·ersid.ad Am6noma Metropolitana Xochlmllco, a tr.n·6; del Centro de Es1ud10:; 
Metropolil3nos 1992. 
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• Se atienden prioritariamente las obras o servicios de mayor beneficio social. 

• Los plazos e intereses están de acuerdo con el tipo de obras, el costo de la misma y las posibilidades de pago de la 
población o de los municipios. 

• La obra o servicio debe permitir la recuperación de la Inversión, ví1 tarifas, derechos y cuotas de recuperación 
suficientes para poder cubrir el adeudo, los gastos de administración, operación y mantenimiento. 

Para el Banco Nacional de Obras y Seivlcios Públicos, es prioritario orientar sus acciones para Impulsar, mediante el 
financiamiento y la asistencia técnica, el mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos y el fortalecimiento 
municipal en bene.ficlo de la población. 
Se otorgan créditos para: 
- Agua potable 
-Alcantarillado sanitario 
-Mercados 
- Rastros 
- Central camionera 
- Centrales de abasto 
-Panteones 
-Adquisición de equipo 
- Rellenos sanitarios 
- Plantas procesadoras de desechos solidos 
- Pavimentación 
- Guarniciones 
- Banquetas 
-Alumbrado publico 
- Electrificación 
- Catastro 
- Reservas territoriales 
- Nuevos desarrollos urbanos 
- Caminos locales 
- Transportes 
- Equipos recolectores de basura 
- Equipamiento municipal 
- Estudios y proyectos. 

Proceso crediticio 

El proceso de modernización del País, req~lere el apoyo financiero para fortalecer un desarrollo regional y urbano 
más equilibrado y fortalecer a los gobiernos estatales y municipales, Así como a sus organismos paraestatales y 
paramunicipales. 

Municipios: 

Pueden acudir a la banca de desarrollo, donde se le entregarán la documentación necesaria y en su caso, se le 
proporcionara asesoría sobre cómo llevar a cabo sus trámites. · 

SoUcitudes: 

los solicitudes de crédito incluyen: 
• Cr~ito para la elaboración de escudios y proyeccos. 
• Crédito para la ejecución de obra o adquisición de equipo . 
. Para iniciar los trámites para obtener un crédito en el caso de BANOBI~IS. se requiere: 
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• Presentar una cana solicitud, firmada por Ja autoridad o representante del organismo autorizado que solicita el 
crédito, y que pueden ser: 
El gobernador del estado. 
El presidente municipal. 
El director del organismo para el cual se desea el crédilO. 
Esta cana sollcilud debe de dirigirse al dele¡;ado estatal de BANOBRAS, en el domicilio correspondiente en cada 
entidad feder.ltiva, en ella debe de especificar para qué obra o servicio se requiere el aédilO, Indicar el monto 
aproximado que se estime para la obra o servicio proyectado y acompañarla del Cuestionario de Solicl!Ud de 
crédito, debidamente llenado, el cual sed entregado en Ja de legación estatal de BANOBRAS. 

Aceptación de la solicitud 

Conjuntamente con la notificación de aceptación de Ja solicitud, se le requerirá, en su caso, la realización de un 
estudlo socio-económico. Para la aulOrización del crédilO, se necesita la integración de un expediente récnico, el cual 
Incluye: 

Estudio socio-económico 
Proyecto ejecutivo 
Análisis financiero 

El Proyecto ejecutivo es un paquete de documentos técnicos que detallan las caracleñsticas de las obras que ·se 
desean realizar. 

Los proyectos regularmente se componen de: 
Planos. 
Autorizaciones de oiras dependencias tales como SEDUE, Ferrocarriles Nacionales de México, ele. 
Memorias que describen Jos cálculos de ingeniería que se hacen. 
Estudios técnicos, cuando tienen que analizarse particularmente algunos de los componentes de la obra. 
Especificaciones sobre el tipo de materiales que se van a usar y la calidad de Jos mismos. 
Programa de actividades para ejecutar la obra. 
Calendario de pagos. 
Presupuesto. 

Todo esto lo tiene que preparar y entregar quien realice el eswdio de faclib!lidad, Así como el Prorecto ejecutivo. 

Aprobación del crédito: 

De conformidad con la realización del estudio socio-económico y financiero, y Ja presentación del prorecciones, 
usled recibirá un comunicado en el cual se le hará saber si el crédito fue aprobado y el monto total autorizado. 
Adem~, se le h_ará saber en el mismo comunicado el plazo de que dispone pala presentar los requisitos legales y 
formahzar el crédilO. 

Acompañando dicho comunicado se enl'iarán: 
- Cinco tanlos del Conlrato de Apenura de Crédito para su firn1a. 
- Oficio con la anuencia del C. gobernador para figurar como deudor solidario. 
- Una forma de recibo de desembolsos. 
- Una copia del modelo de decreto del congreso local. 
- Un modelo de cómo certifica el secretario del aruntamienlo las actas de autorización de cabildo. 

El cumplimiento de los requisitos legales podrá hacerse en panes, deniro del plazo establecido, pero serj 
indispensable la presentación de: 

- Conlralo firmado 
• Fianza que asegure el anticipo)' cumplimiento del conlralo 
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de obra. 
·Acta de cabildo . 
• De<:relo del congreso local • 
• Documentación comprobaloria de la publicidad de la obra. 
• Conlralo o convenio de obra. 
• Presenlación del recibo de desembolso para hacer uso del 
crédllO. 

El acta de cabildo es el documenlo donde se auioriza al p~ldenle municipal para sollcllar crédilos. 

El decrelO del congreso local es el documenlO que expide la cámara de clipuiados del eslado, donde se Faculta al 
ayuntamlenlo sollcilanle para conlratar crédllO con BANOBRAS y aulOriza al gobierno del eslado para que avale 
dlcho crédilo. · 

Se recomienda la expedición de decre1os globales que amparen la solicilud de varios crédllos, ya que con ello se 
acorta el tiempo de los lrámiies ame la banca. 

La publicidad de las obras se refiere a los avisos públicos medlanle las cuales se dan a conocer a la población las 
obras que se prelenden realizar. 

De no conlar con es1os documemos al Inicio de su lrámile de solicitud de crédilO, le conviene que usted vaya 
preparando algunos de esios documenlos y que no espere hasta que se le requieran, en el momemo de aprobarie su 
crédllo; así podrá reducir el tiempo de irámile. 

Los documenlos legales requeridos sirven para regislrar el compromiso de afectación de la panicipaclón en 
lmpueslos federales correspondieme al eslado, anle la Secrelaria de Hacienda y Crédilo Público; se trala de un 
lrámile lndlspensable para que la banca proporcione el crédilo. 

Ejecución de obra 

La conslrucción de obra puede llevarse a cabo: 

Por administración 

Directamente por el acredllado, medianle estimaciones de avance de la obra, previa demostración de capacidad 
técnica para su realización. Medianle convenio con el gobierno estatal correspondienle, para que la realice por 
cuenla del municipio. 

Por conlralO, para que un particular o empresa privada la lleve a cabo. 

De acuerdo a la Ley de Obra Pública, la conlralaclón para realizar la obra exige una serie de pasos y requisilos que 
deber cumplirse, de acuerdo al Importe de la obra y que se refieren a: 

• Publicación de convocalOrias para concursar la obra. 
• Selección del con1ratista. 
• Firma del contralO de obra. 
En lado es!O, BANOBRAS estar:! para orientarlo y apoyario en las actividades a realizar. 

Ejercicio o inversión 

La etapa de ejercicio del crédilo se dMde en las siguienles aclhidades: 
• Acta de inicio de obra. 
• Evaluación de avances de obra. 
• Acla de lerminación de obra. 
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• E\'aluaclón posterior, una vez tenninadl la obra. 

El acla de inicio de obra se refiere a la organización y realización de un ac10 en donde se da inicio fonnal a la 
conslrucción de Ja obra, Jevamándose el acra correspondleme. 

La evaluación de av.inces de obra se refiere a los informes y documenlación comprobaloria que presenta Ja empresa 
constructora con el lisio bueno del acreditado, sobre los a\'aílces de la conslrucclón de la obra y su correspondleme 
Importe, a fin de comprobar el ejercicio de Jos desembolsos que conforme al calendario de pagos aurorizado, el 
Banco le ha otorgarlo. 

El acra de 1erminación de obra documenra la organización y realización de lln aclo en donde se formaliza la 
rerminación de los rrabajos, iev"anlándose el acra correspondieme. · 

Terminada la etapa de ejecución de la obra y de acuerdo a los términos que se hayan esrablecido en el Conrrato de 
crédilo, se inicia Ja elapa de pago del mismo. 

Evaluación posterior (o ex-pos!) significa simpiemenre, conocer cómo eslá funcionando la obra en cuestión !' 
e.xamlnar el impacto que la obra o se1'icio financiado proporcionó tanlo a los beneficiarios como a los acredirados. 

Para los de transponJstas públicos, concesionarios de los senicios públicos y privados, con1ra1istas de obra pública, 
grupos sociales organizados, entre OITOS, BANOBRAS apoya para la ejecución de los sigulenres se"·icios: 

Electrificación y alumbrado público. 
Transpone urbano de pasajeros y de carga 
Redes de alcanlarillado 
Modernización de ca1as1ros 
Plantas de traramienlo de aguas residuales 
Equipamiemo municipal 
Vivienda 
Reservas 1erri1oriales 

BANOBRAS permile a los Ayun1amien1os disponer de sopones lécnicos necesarios para enconrrar ai1erna1iras úliles 
en la presración de los ser.icios públicos, rales como la concesión de los mismos a particulares o la identificación r 
desarrollo de fuemes no tradicionales para la obrención de recursos públicos, para que los gobiernos locales y sus 
organismos amplien sus posibilidades y satisfagan la demanda social, al aumenlar la cobenura )' calidad de las 
obras y ser\'icios públicos, con eficiencia, garantizando la recuperación de los crédilos. 

Programa para Ja constitución de reseJVas territoriales urbanas 

Objetivos: 

- Reforzar el marro de planeación y planificación de los gobiernos estatales y municipales. 
- Ofertar lierra urbanizada a la población. 
- Considerar la lolalidad de los usos y destinos del suelo urbano en los desarrollos. 
- Generar inversiones con cricerio de renlabilidad. 
- Considerar la mezcla de recursos para el financiamienlo de los desarrollos. 
- Concertar acciones con los diferemes agenres inmobiliarios del desarrollo urbano. 

Ventajas 

- Permile planear)' orienrar el desarrollo urbano de las ciudades. ·' , 
- Posi~ilica.1~ creación de reser\'3S 1erri1oriaies sin afeccar recursos presupuesrales. . 
- La e¡ecuc1on del prorec10 puede llev·arse a cabo conforme las necesidades desuelo de cada cenrro de población. 
- Pennire a los gobiernos locales salisfacer las necesidades de suelo urbano que demanda la poblacitin. 
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• Es de alta rentabilidad ya que las inversiones se empiezan a recuperar antes de concluir la habilitación del suelo . 
• Es posible deierminar das Upos de uso de suelo de distinto precio: 

Para población de bajos Ingresos a precio de costo o subsidiados. 

Para constructores Inmobiliarios privados y/o empresas Industriales y de seniclos, a cuyo precio es posible Integrar 
el subsidio otorgado al suelo para vivienda social. 

Instrumentación para reservas territoriales: 

El programa considera 6 fases para su desarrollo y financiamiento: 

Fase l. Preparación técnica y fi11a11clera del proyecto, Incluye la elaboración o actualización de los l'ianes o 
Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus respectivas Declaratorias de Reservas. 

Fase ll. Adquisició11 de suelo, Comprende los estudios topográficos de los predios y la adquisición de tierra de los 
regímenes ejldal, comunal, federal, estatal, municipal y privado. 

Fase 111. Esquema de zo11ijicació11, Desarrollo y Factibilidad Financiera, abarca la elaboración del esquema, donde 
se definen los usos y destinos de la tierra adquirida. 

Fase IV. Proyectos ejecutivos de habüitació11 primaria y sccu11daria, que comprende la e/aboració11 de los 
proyectos, en los cuales se dlse1ian y distribuyen los espacios conforme a los usos y destinos definidos; establece 
especificaciones técnicas de sistemas constructivos, tipo de materiales, necesidades de mano de obra, etapas de 
cOnstrucción, estimaciones de costos, etc. 

Fase V.· Habili1:1ción primaria. 
Incluye la ejecución de las obras de cabeza e inffaestructura primaria señaladas en los proyectos ejecutivos. 

Fase VI.- Habilit:1ción secundaria. 
Abarca la ejecución de las obras de inffaestructura secundaria señaladas en los proyectos ejecutivos. 

Normatlvldad 

Para la actualización del Programa de Desarrcllo Urbano y Declaración de Reservas, se efectúa un concurso cerrado 
· invil:lndo de 3 a 5 empresas especializadas (la adquisición de resem1s, no requiere licitación). 

Se convoca a un concurso cerrado, invitando de 3 a 5 empresas para la elaboración de un programa parcial de 
crecimiento. 

Se elabora el proyecto para introducir los servicios básicos, el cual es realizado mediante concurso abieno o cerrado 
en función del monto, in1itando de 4 a 6 empresas, finalmente se ejecutan las obras de habilitación o introducción 
de los servicios. 

Programa de flnanc!amiento a la vivienda 

oh¡etivo: 

Financiar la construcción de la edificación y urbanización de conjuntos habitacionales que desarrollen promotores 
públicos para coadjuvar a la realización de los progrJmas de 1·1'·ienda del 
sector. 
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Proyectos por flnaoclar 

- Estudios y proyectos. 
- Edificación de vivienda media baja y media. 
- Proyecto Integral (urbanización y edificación) . 
• Proyectos especiales de vivienda a Ingreso no menor de 2.5 veces el salario mínimo mensual. 
- Individualización para adquisición de vivienda: media baja y media. 

Monto máximo ftnanclable 

- Estudios y proyectos, Hasta 70% del costo total de su elaboración. 
- Edificación de vivienda media baja y media Crédito puente¡hasta 70% del valor de venta de las viviendas. 
- Proyecto Integral (urbanización/edificación) hasta 70% del valor de venta del proyecto. 

- Proyectos especiales, hasta 70% del valor de venta del proyecto. 
-Adquisición e Individualización hasta el 80% del valor de venta ron pagos de $15,000.00 por millón financiable 
(>ivienda) media baja). Hasta el 70% del valor de venta ron pagos de $16000 por millón financiable (>ivienda 
media). 

Plazo máximo de crédito 

- Estudios y proyectos: hasta 12 meses. 
- Edificación de vivienda: hasta 24 meses. 
- Proyecto Integral (urbanización/edificación): hasta 36 meses. 
- lndi1idualización: hasta 10 años 

Las comisiones por apertura, por administración y supenislón, las tasas de interés, las garantías y los seguros y 
fianzas, estarán sujetos a los lineamientos y normati1idad que establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para tales fines. 

Políticas operativas 

l. El financiamiento como crédito puente, no obliga al Banco a otorgar los créditos hipotecarios individuales. 

2. El análisis de los solicitantes deberá tener en cuenta: 
- La soii·encia moral del solicitante 
- La capacidad económica para financiar la parte del proyecto que les corresponda cubrir con recursos propios; 
- Los conocimientos tétnicos necesarios y experiencia en el negocio inmobiliario. 
- El personal !étnico y maquinaria para llevar a cabo el proyecto. 

3. Desde el punto de >ista del proyecto a financiar, se deberá verificar. 
- Que se cuente ron las autorizaciones, permisos y licencias íederales, estatales o municipales, correspondientes 

requeridas. 
- Que se cuente con la totalidad de los servicios requeridos para el correclo funcionamiento del proyecto, o la 

factibilidad de dotación de los mismos. 
- Que el monto presupuestado guarde congruencia con los cos1os de conslrUcción. 
- Que las soluciones arquitectónicas permitan una vMenda 

agradable y digna a un cos10 razonable. 
- Que tratándose de vi1ienda de interés social, (proyectos especiales) su costo esté dentro de los valores que se 

señalen para este tipo de vi1·ienda. 
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]Programa de apoyo a contratist:Js de obra pública 
1 

ObJetlvo: 

kyar a las empresas conslntctoras que no han recibido sus pagos correspondientes a obra ejecutada derivada de 
contratos con dependencias estatales o municipales y sus correspondientes 
¡organismos descentralizados. 

Desdno de los créditos 

~través de este mecanismo BANOBR\11 puede pagar directamente a las empresas constructoras, y posteÁoffi!ente 
,recibir los pagos de la dependencia contratante al liberarse las partidas presupuestales respectivas. De esta manera, 
las empresas están en posibilidad de fortalecer su capital de trabajo y continuar la ejecución de las obras. 

l
lnstrumentaclón 

A solicitud de los contratistas, la banca también puede abrir una linea de crédito de acuerdo al monto autorizado 
!para la ejecución de las obras en el oficio de cesión de derechos. 

El contratista proporciona al banco una carta de aceptación de la dependencia contratante para ceder los derechos 
de cobro y reservar las partidas presupuestales respectivas, iníorrnando el monto por ejercer. 

Se firma un contrato de apertura de crédito y constitución de fideicomiso irrevocable y fuente de pago, entre la 
banca y el contratista. 

En Banco otorga un crédito al contratista del 60% del \3lor de las estimaciones presentadas, y el 40% restante 
garantiza los costos accesorios, documentando el remanente en la liquidación al pago eíectuado por la dependencia. 

Características de los créditos 

Procedimiento para los desembolsos. El contratista esta obligado a invertir la totalidad del crédito en la continuación 
de los trabajos que le encomendó la dependencia contratante. . 

La tasa de Interés y la comisión de apertura estarán sujetas a la norrnatividad y lineamientos que establezca la 
Secretaóa de Hacienda y Crédito PúbUco para esos propósitos. 

El Banco cobra una comisión de apertura de L.5% sobre el importe de cada disposición. 

~ntra la presentación de las estimaciones o pre-estimaciones de obra, el contratista recupera el 60% de su 
importe. 

El contratista suscribe un pagaré a f.mir de la banca. 

El banco cobra a la dependencia contratante las estimaciones, liquidaciones, órdenes de pago, anticipos o recibos de 
' deposito expedidos a favor del contratista. · 

Los desembolsos deben recuperarse en un plazo máximo de 90 dlas, en caso contrario pueden redocumeniarse por 
otro plazo Igual. 

Requisitos: 

- Solicitud de apertura de línea de cn'dito. 
- Copia autógrafa del contrnto de obra. 
- Copia del programa de obra. 

E~ 58 Plan Rrglonal,\lctropolltano del \·¡lk de México 



• Calendario de pagos . 
• Carta de aceptación de la dependencia contratante para fideicomilir en BANOBRAS el contrato de obra . 
• Cana de aceptación de la dependencia contratante para hacer la reservación presupuesta! y expedir a favor de 
BANOBRAS los cheques de pago de las estimaciones correspondientes. 

Programa de financiamiento en apoyo a la Infraestructura básica, urbana y de servicios 

Agua Potable 

Objetivo 

Otorgar financiamiento para la rehabilitación, construcción y expansión de los sistemas de agua para consumo 
humano, a través de un sistema integral y eficiente que suministre el líquido con la calidad y cantidad adecuadas. 

Destino de los créditos: 

• Obras de captación del agua y lineas de conducción a la ciudad (obras de cabeza) . 
• Plantas potabilizadoras de agua, tanques de almacenamiento y regularización . 
• Redes primarias del líquido a las zonas contempladas en el proyecto . 
• Sistemas de medición de la distribución de líquido. 
-Rehabilitación de sistemas de distribución. 

Información necesaria 

Técnica 

• Estudio de factibilidad técnico-económico-financiero . 
• Localización y justificación de las obras. 
• Proyectos ejecutivos . 
• Calendario de obra con fechas de inicio y terminación de los trabajos . 
• Presupuesto con precios unitarios, costos directos y costos asociados a los precios unitarios autorizados, costos 
indirectos, incluyendo impre1istos, costos de inver.;ión, costos fijos y variables de operación y mantenimiento . 

• Análisis y proyecciones financieras con los ingresos y gastos anuales de operación del proyecto. 

Financiera 

·Ingresos por tarifas a usuarios, tanto por el servicio actual, como por el incremento esperado con la construcción 1· 
ampliación. • 

Costos fijos y variables 

• Análisis de los estados financieros del organismo operador • 

• Estructura de organización del organismo operador para conocer su capacidad de administración, operación 1· 
mantenimiento de la obra. • 

Características de los créditos 

El plazo de amonización y la tasa de interés estarán sujetos a la norrnat11idad y lineamientos que establezca la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para esos propósitos. 
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Alcantarillado sanitario 

Objetivo: 

financiar la rehabilitación, construcción y expansión de los sislemas, de alcantarillado sanitario incluyendo plantas 
de tratamiemo de aguas residuales. 

Requisitos 

La solicicud de crédilo debe juslificarse social, económica, financiera y 1écnicameme con lo siguiente: 
- Escudio de fuctibilldad 1écnico-económico-financlero. 
El escudio deberá incluir, enlre otros, los siguiences aspeccos: 
• Zona y población no aiendidas . 
• Delimitación geogrjfica del área que requiere el ser.ido . 
• Población absoluta sin servicio . 
• Número de predios a beneficiar con una esOmación probable por descargas domiciliarias, comerciales e 
induscriales. 
- Déficit en el número de descargas . 
• Solución actual que da la población no acendida a las descargas de aguas residuales . 
• Decerminación de la capacidad de pago y del grado de aceptación de la obra. 
• Cobenur• actual del servicio . 
• Zona acendida expresada en número de predios y señalando el número de descargas domiciliarias, comerciales e 
induslriales . 
• Calidad del servicio. considerando la anligüedad y lipo del siscema, y el mantenimiento recibido • 
• El tratamiemo que se da a las aguas residuales. 
- Ubicación del venido de las aguas residuales • 
• Definir si e.tjsce alcantarillado combinado o está separado el sanitario del plu1ial. 

Pro¡-ecto ejecutivo: 

Las metas que se precenden cumplir con la im·ersión derivada del crédito. 
Principales componenies de construcción. 
Programa de constn1cción. 
Población beneficiada. 

- lnfom1ación 1écnica: 

Características físicas e hidráulicas de la red en servicio para definir la capacidad de conducción de las tuberías. 
La eficiencia operativa del organismo responsable. 
Los requerimiemos de iníraestructura adicional. 
Características físicas del suelo, topografía, nivel freá1ico y condiciones climatológicas. 
Afectación a superficies de propiedad privada, analizando el trdZo de las nuevas lineas, ubicación del 1ratamie1110 de 
las aguas residuales y sitio de descarga. 

Todos esos elementos se incluirán en el proyecto final que deberá presentar la dependencia solicitante a la banca y 
que en resumen, debe contener aspectos técnicos relacionándolos con los aspectos financieros, insticucionales, 
jurídicos y sociales. 

Las condiciones financieras para los crédicos de alcantarillado son las aplicables a los proyectos de agua p<Hable. 
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Pa1imentadóo 

Ob)etJvo: 

Financiar proyectos de pavimentación o rehabilitación de pavlmenlos en localidades que tienen sislemas de agua 
potable y alcantarillado para facllllar el tráfico vehlcular, mejorar las condiciones de salubridad y orientar el 
crecimlenio de la mancha urbana. 

Destino de los crédllos. 

Los proyectos de pa1imen1aclón Incluyen la construcción de guarniciones y opcionalmeme, la cónslrucción de 
banquelas. 
El tipo y frecuencia del tránsilo vehicular y el coslo y tipo de maleriales de la región delennlnan el uso de paVimemo 
asfállico, hidráulico, adocrelO, adoquinado o empedrado en las obras. 
La solicilud credilicla deberá fundameniarse en la necesidad social y económica de la obra, las caracteríslicas de la 
población a beneficiar y el diagnóstico sobre el proyeclo. 

lníormación necesaria para la obtención de crédito: 

- Ubicación del proyeclo de pavimentación sobre un plano de la localidad. 

- Población directamenle beneficiada. 

-Servicios públicos e.'<lslenles en las vías por pa1imentar. 

- Piano sobre las calles por paiimentar y su continuidad con la red vial general. 

- Asimismo, deberá señalarse si se presenta falta de rutas de transpone público o frecuencia muy baja de esie 
servicio en la zona del proyeclo ocasionado por las malas condiciones de la superficie de rodamlemo. 

Características de los créditos 

BANOBRAS financia hasta el 100% del costo de construcción de pa1imentación, guarniciones y banquelas. 
El plazo de amonización y la tasa de imerés estarán su)elos a la normatividad y lineamientos que establezca la 
Secreiaría de Hacienda y Crédilo Público para esos propósilos. 

Requisitos 

Soliciiud de crédilo. 
Proyeclo técnico. 
EslUdio socia«onómico. 

Acta de cabildo auiorizando al gobierno local a ges1ionar el crédilo correspondieme con el aval del gobierno del 
estado. 

Decrelo del congreso del eslado auiorizando al ejeculim para consliluir en deudor solidario. 

Amortización de los créditos 

En es1e tipo de obras no es necesario cuamificar la demanda ya que su realización obedece a prioridades de 
reordenación vial y urbana; sin embargo, si es necesario idenlificar la fueme de 
pago de la.• obras de pavimenlación, que son las cuOlas de las propielarios de los predios directameme beneficiados. 
de acuerdo al número de meiros cuadrados que 1enga el predio de freme. 
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La capacidad de pago de los beneficiarios se detennlna con encuestas destinadas a obtener infonnaclón sobre el 
Ingreso y el gasto íamillar. Con estas encuestas también se sensibiliza a la población para obtener el consenso 
necesario para pagar las cuotas. 

Cuando del análisis de la capacidad del pago de los beneficiarios se desprende Insuficiencia para garantizar la 
amortización del crédito, se requiere la participación presupuestal de los gobiernos Interesados en realizar las obras 
para obtener el crédito. En estos casos, se puede Instrumentar un esquema de costo compartido, en1re los 
beneficiarios y el gobierno municipal y/o estatal. 

Cuando el crédito de pavimentación es para calles de penelraclón o circuitos viales no debe endosarse todo el costo 
a los beneficiarios directos, la alternativa de recuperación consiste en definir cuotas por zonas de iníluen~la en 
[Unción de la plusvalía generada a propietarios de terrenos aled:u1os y/o beneficios brindados a los sectores 
industrial y comercial. 

Equipamiento Muolclpal 

Objetivo: 

Financiar la adquisición de vehículos y maquinaria para la prestación de los diferentes servicios públicos, como son: 
seguridad pública, ejecución de obras, mantenimiento y rehabilitación de calles, alumbrado público, sistemas de 
agua potable y alcantarillado, recolección de basura y equipo de oficina y cómputo, así como panteones. 

Característica de los créditos 

Se financia hasta el l 00% del costo de la maquinaria y del equipo. El plazo de amortización, las tasas de interés y la 
comisión por apertura estarán sujetos a la normatividad y llneamientos que establezca la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para esos propósitos. 

Como este tipo de proyectos, generalmente, no representan Ingresos directos, BANOBRAS analiza la capacidad de 
deuda del municipio para hacer frente a la amortización de los créditos, y los ayuntamientos especifican las partidas 
presupuestales destinadas al pago de Jos préstamos. 

Los sollcitantes del crédito presentarán a la banca de desarrcllo respectiva la justificación y el beneficio que se 
pretende alcanzar con la adquisición del equipo, así como las cotizaciones correspondientes. 

Requisitos 

- Solicitud de crédito, con acta de cabildo autorizando al ayuntamiento a gestionar el financiamiento. 

-Análisis previo, en el que se incluya la justificación de la compra y las cotizaciones. 

- Decreto del congreso autorizando al gobierno del estado para constituirse en deudor solidario o bien en sujeto de 
crédito. 

- Contrato de crédito finnado. 

Alumbrado p6bllco 

Objetivo: 

Fi~anciar 1~ acciones ~ ~lumbrada público para mejorar las condiciones de seguridad de Jos habitantes y del 
!raOslto veh1cular. Los créditos pueden aplicarse en sus modalidades de introducción, ampliación y rehabilitación. 
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Destino de los créditos 

Los crédilos se omrgan para obras de conducción de energía, instalación de luminarias y posterias así como para su 
operación, admh\lstración y mamenimlento. 

Característica de los créditos 

El plazo, la tasa de Interés, el periodo de gracia y la comisión por administración estarán sujetos a la normatividad y 
lineamientos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para esos propósitos. 

Requisitos 

- Solicitud de crédito 
- Esmdios de factibilidad 
- Proyecto ejecutil'O 
- Acta de cabildo autorizada. 
• Decreto del congreso autorizando al gobierno del estado, para constituirse en deudor solidario o bien en sujeto de 

crédito. 

La ejecución de acciones de alumbrado requiere alimemación eléctrica primaria, además la Comisión Federal de 
Electricidad determinará si debe ser fluorescente, mercurial, vapor de sodio o incandescente. 

Mercados públicos 

Objetivo: 

Financiar la construcción, ampliación y remodelación de mercados públicos y unidades de equipamiento comercial 
estn1cturadas con base en la organización de peque1ios comerciantes que proporcionan el servicio de abastecimiemo 
de artículos de consumo básico. 

Características de los créditos 

- BANOBRAS otorga hasta el 100% del costo de los proyectos. 
• El lmerés aplicable, el plazo de amortización, el periodo de gracia y la comisión por administración estarán 

sujetos a la nonnatividad y lineamientos que establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para esos 
propósitos. 

La recuperación de los créditos se efectúa generalmeme mediante la concesión de los derechos por Jos locales 
comerciales. Por ello. es fundamental determinar en el estudio de factibilidad, la aceptación y la capacidad de 
compr.t de los comerciantes. 

Rastros municipales 

Objetivo: 

Proporcionar al municipio financiamiemo para la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de 
rastros, para mejorar las condiciones higiénicas del sacrificio de ganado destinado al consumo humano. 

Normatilidad 

Para la ejecución de este tipo ele proyectos se consideran las especificaciones técnicas de la Secretaría de Salud, 1· su 
dimensión esta en relación al volumen de la matanza y a la clase de ganado. ' 
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Características de los créditos 

Las condiciones financler.1s para los proyectos de rJStro son las mismas que par.1 los créditos de mercado público. 

Programa de modernización catastral 

Objetivos: 

Incrementar y mejor.tr la recaudación fiscal, vía los gravámenes a la propiedad raíz. 

Propiciar una mayor equidad y proporcionalidad en las cargas fiscales. 

1\mpliar la capacidad crediticia de los estados y de los municipios; así como disminuir la recurrencia a las 
participaciones Federales como garantía de pago. 

Genem Jníonnación para usos múltiples, útil para planear acciones de desarrollo urbano, atender demandas 
prioritarias, mantener un mejor control sobre el territorio del municipio. 

Destino de los créditos 

• Elaboración de instrumentos jurídicos, administrativos, técnicos, modelos de cómputo y proyectos ejecutivos de 
obr.1. 
• Capacitación al personal directi\'O, especializado, de apoyo, y al contribuyente. 
• Servicios cartográficos, levantamiento y procesamiento de iníormación, campañas publicitarias para concienciar al 
contribuyente. 
• Adquisiciones (equipo y mobiliario ordinario, equipo especializado, material ordinario y especializado). 
• Obra (remodelaclón, ampliación y obr.1 nue•1a). 
• Contratación de recursos humanos (personal directivo, especializado y de apoyo) hasta 6 meses, previa 
justificación del proyecto integral. 
• Supervisión (verificación y dirección técnica). 

Requisitos 

·Solicitud de crédito. 
• Proyecto integral de modernización catastral, que incluye el estudio de Factibilidad económico y financiero, el 

proyecto ejecutivo y el presupuesto y calendario de erogaciones. 

lostrumeotaclóo 

Este programa se realiza en dos rases: 

Primera 

· Preparación del proyecto integrJI, donde se detectó la problemática y potencialidad del padrón catastral; se delimita 
la estrategia de mayor beneficio paro desarrollar y modernizar los sistemas; se define el costo de las acciones, 
equipos, obras y servicios necesarios; se determino la factibilidad financiera, fiscal y socioeconómica de lo 
modernización del catastro y los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

Segunda 

Ejecución de los acciones propuestas por el proyecto integral. 
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Coocertaclóo 

En reunión de trabajo conjunta los funcionarios de los gobiernos estatal y municipal, y los representantes de 
BANOBRAS acuerdan: 

• Aplicar un cuestionario de análisis previo para estimar el costo del proyeclll Integral. 
• Definir los alcances del proyecto Integral. 
• Precisar si el gobierno éstUaI dispone de los recursos técnicos y humanos para elaborar el proyecto l~¡egral o 

requiere contratar una empresa especializada. 
• En su caso, el gobierno estatal convoca a un CO!IClllSO cerrado entre y hasta 6 consultoras. 
• Con el proyecto Integral terminado, BANOBRA.5 dictamina sobre la procedencia del crédlto para ejecutar las 

acciones recomendadas. 

La modernización de los sistemas catastrales puede instrumentarse por: 

Etapas fiscales 
Acciones 
Frentes de trabajo 
Sectores socloeconómicos 

A solicitud de los demandantes del servicio, BANOBRA.5, puede proporcionar un directorio de empresas consultoras 
especializadas, para que seleccionen libremente lo que a su juicio les oírece rece · 
mejores condiciones para integrar el proyecto y ejecutar las acciones propuestas. 

Programa de modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y el Comercio. 

Objetivos: 

Compatibilizar los procedimientos registrales, catastrales e inventarios afines, que ofrezcan la posibilidad de contar 
con fuentes de lníormación confiables, actualizadas y eficientes para la regulación urbana. 

Optimar la capacidad operativa de los Registros Públicos. 

Incrementar la captación de Ingresos de las administraciones locales a través del cobro adecuado de los senicios 
que ofrece la actividad de registro público. 

Destino de los créditos 

A tra1'és de este programa pueden ser financiadas las siguientes acciones: 

La elaboración de estudios integrales para la modernización de los registros públicos. 

Los programas de capacitación de personal. 

La constnicción, remodelación o ampliación de inmuebles. 
La supervisión, verificación y dirección técnica de los proyectos. 

La contratación de senicios especializados en informática y procesamiento de Información. 

Requisitos 

Información que deberá anexarse a la solicitud de crédito: 
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Solicitud de crédito 

Estudio de factibllldad técnico-financiero que Incluye el proyecto ejecutivo, el presupuesto y el calendario de 
erogaciones. 

Características de los créditos 

Las caracterlsticas en cuanto al porcentaje susceptible de ser financiado, tasa de Interés, plazo de lnmslón, gracia y 
amortlzaci6n estarán sujetos a Jos lineamientos y normatividad que establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público para tales fines. 

Programa de financiamiento a la proJección del medio ambienle 

Objetivo: 

Inducir y apoyar financieramente, la elaboración de pro)'eclos integrales que económica y socialmente sean 
rentables, que incidan directamente en el mejoramiento y presen·ación del medio ambiente. 

Destino de los créditos 

• Recolección, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos contaminantes municipales e industriales. 
• Elaboración de esludios y proyectos de Saneamiento y Protección Ecológica. 
• Construcción de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de reciclaje y composta y acciones de 

·desarrollo instiluclonal. 
• Apoyo y promoción del uso de Jos avances tecnológicos en el mejoramiento del ambiente. 

Programa de financiamienlo a proyectos de ahorro 

Objetivos: 

El objetivo del programa es promm·er el ahorro y uso eficiente de los energéticos que utiliza el sector eléctrico y de la 
energía eléctrica que éste suministra, que permita aumentar la eficiencia de la actividad productiva del país y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda. 

Destino de los créditos 

Promover y apoyar programas para racionalizar el consumo de energéticos de los servicios de alumbrado ptíblico y 
bombeo de aguas potables y negras. 

Promover y apoyar programas de autogeneración y cogeneración e inlercambio de energía. 

Apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías de generación eléctrica, mediante el aprovechamiento de la energía solar 
y eólica. 

lnstrumentad6n 

A través de este programa, se apoya Ja Instrumentación de proyectos relacionados con: 

• La producción y distribución de la energía eléctrica con los mínimos costos y consumo de energéticos primarios 
• La optimación del uso de la energía eléclrica en la producción de bienes y servicios. 

Para ello, el gobierno estala! crea una Comisión de Ahorro de Energía Eléctrica, como organismo técnico y consultivo 
descenlralizado con patrimonio propio. Dicha Comisión constitu)'e un fideicomiso en BANOBRAS cuyo fin es olorgar 
créditos para la adquisición)' colocaci1in de material aislan1e en las füiendas de los usuarios de energía eléctrica. 
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Organlz.aclóo del Fideicomiso 

Comilé Técnico: 
Deline fas nonnas y procedimientos para fa oontraiación y colocación de los materiales aislantes, y autoriza las 
solicitudes de crédlto, a través de una oficina técnica. 
Represeniantes del Gobierno del Estado 
RepresenianteS de BANOBRA.5 
Represeniantes de la propia Comisión de ahorro 
Represeniantes de fa Comisión Federal de Electricid2d. 

Patrimonio del lldelcomfso 

El patrimonio inicial del fideicomiso puede ser únicamente simbólico e incrementarse posteriormente con 

Aportaciones del fidelcomitente. 
Los crédllos que se otorguen para fideicomiso. 
La recuperación de los créditos otorgados por el propio fideicomiso. 
Los rendimientos financieros del patrimonio del fideicomiso. Para este fin, la Comisión se Conviene en 
fideicomllente y BANOBRA.5 en fiduciario. 

Operación del Fideicomiso 

La oficina del Comité Técnico recibe las solicitudes de crédito para aislamiento térmico y determina si cumplen los 
requisitos básicos. 

Posteriormente, efectúa una re>isión directa y elabora un proyeclO de presupuesto para presentarla al usuario. 

La oficina del Comité Técnico autoriza el crédito. 

Se notifica al solicitante y se firma el contrato de crédito y el pagaré respectivo. 

Programa de apoyo a vialidad y lransporte 

Objetivo: 

Modernizar la infraestructura vial y la operación del sistema de transpone público de carga y de pasajeros, mediante 
la ampliación y renovación del parque vehicular para promover el desarrollo de las acli\idades productivas y la 
integración de las diferentes regiones del país asi como, fonalecer la capacidad de las instituciones responsables de 
la regulación y control del sistema de transpone para incrementar su eficiencia. 

Destino de los crédilos 

• Adquisición de unidades nuevas como autobuses, microbuses, ta.tjs ¡·camiones de carga. 
• Rehablliiación de unidades y adquisición de componentes básicos. · 
• Construcción y mejoramiento de instalaciones para el transpone como centrales de autobuses l' talleres de 

mantenimiento. 

Infraestructura para el transporte 

• Estudios integrales del sistema de transpone urbano 
• Ingeniería de detalle para las obras de mejoramiento 
• Construcción. mejoramiento y consen-ación de •ialidades 
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• Instalación de dispositivos para control del tránsilo 
• Construcción de estacionamientos. 

características de los créditos 

El plazo de amortización, las taSas de interés y Ja comisión por apertura estarán sujetos a la normaUvidad y 
lineamientos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédilo Público para esos propósilos. 

Requisitos 

Gobiernos de estados y municipios. 

Realización de estudio integral de transporte urbano para la definición y programación de acciones de mejoramiento 
del sistema. 

Contar con la Ingeniería de detalle para Ja ejecución de las obras 

Análisis de Ja oferta.demanda para el financiamiento de unidades de transporte. 

Análisis financiero para el financiamiento de esucionamlentos, unidades de transporte e instalaciones para 
transporte para estados y municipios. 

Solicitud de crédito 

Acta de cabildo con la autorización para gestionar el crédito. Decreto del congreso del estado autorizando al 
ejecutivo para constituirse como deudor solidario y/o sujeto de crédito. 

Para el sector privado 

Que sean concesionarios de un servicio público. 
Solicitud de crédito. · 
Garanlfas hipotecarias y/o prendarias. 
Contrato de apertura de crédito. 
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