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1 N T R o D u e c r o N .-

La toma de pos1ci6n que el Estado Mexicano •• 
efectúa frente al desarrollo desigual de las diferentes 
reglones del pats, ha estado presente en los últimos • 
anos, de manera constante en los discursos gubernamen· 
tales¡ aparentemente, el Estado busca disminuir las •• 
contradicciones regionales, mediante una planeacl6n •• 
efectiva de sus polttlcas, y ast, desde el sexenio··· 
presidencial de 1970-1976, las definiciones gubernamen 
tales han sido m!s precisas, 

La importancia que reviste la aceptaci6n de·· 
la existencia de un "problema urbano-regional", ha im
plicado un mayor Interés por conocer a fondo una de las 
contradicciones m~s profundas y m&s obvias del Modo de 
Producci6n Capitalista. 

El interés por conocei los planteamientos of! 
ciales para evitar fen6menos espaciales, polftlcos, •· 
econ6micos y sociales como los que se presentan cotldl! 
namente en la Ciudad de México, cuya zona metropolitana 
es en la actualidad m!s grande que cualquier otra en el 
Mundo, y su número de pobladores es Igual a la suma de 
habitantes de las zonas metropolitanas de Londres y P! 
rfs, o bien, al número de habitantes de las zonas metr2 
politanas de las ciudades de Madrid, BerlTn Occidental. 
Roma, Copenague, Bruselas, Amsterdam, Barcelona y Hunich 
juntos, es el que ha llevado a los autores de la presen_ 

·te investigaci6n a plantear la realidad de las polTticas 
urbano-regionales que el Estado pretende a través de su 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el instrumento m~s· 
elaborado de que dispone la AdmlnlstraciOn Federal se· 
gún sus propias declaraciones. 

l. 



- 11 -

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano pretende 
ser, según el discurso oficial, "la p001ftlca urbano-r.!!_ 
glonal globalizadora, que orienta el modelo de desarr~ 
llo econ6mico que el pals seguir& en los pr6xlmos anos~ 
a pesar de que la participaci6n de otras Instancias de 
la Adminlstraci6n Pública diferentes a la Secretarla de 
Asentamientos Humanos y de Obras Públicas y de la Seer.!!_ 
tarla de Programaci6n y Presupuesto, las dos instancias 
directamente responsables de la elaboraci6n del Plan,
fue nula, como en el caso de la Secretarla de Patrimo
nio y Fomento Industrial, la directamente responsable 
de la elaboracl6n de pollticas econ6micas que si defi
nen el modelo de desarrollo que sigue y seguir! el -
pals. La no partlcipaci6n de esa Secretarla·en la --
concepcl6n del Plan, hace que este carezca de contenido 
econ6mlco real para .ordenar y restringir el crecimiento 
econ6mico del pals, convirtiendo al P.N.D.U., solamente 
en un compendio de planes sectoriales del Gobierno Fe
deral, que estaban elaborados antes de la lntegraci6n 
del Plan, y que no variaron después de su promulgaci6n. 

De igual forma, uno de los puntos m!s difundi
dos por los planeadores del sistema es el del estable
cimiento de las llamadas Zonas Prioritarias, que según 
el discurso oficial son las zonas con mayor potencial 
para su desarrollo, y zonas que se determinan en fun-~ 
cl6n de un sano criterio econ6mlco, el de que con menor 
inversl6n se logra mayor utilidad porque se concentran 
acciones del Estado en esos lugares, y que a lo largo 
de la lnvestlgaci6n se demuestra sin lugar a dudas, -
que son zonas que con el Plan o sin él, hubiesen sido 
destino de las inversiones cuantiosas del Gobierno --
Federal y los Estatales, porque hist6ricamente lo han 
sido, y porque antes de que se enunciase el Plan en --
1978, las distintas secretarlas de Estado hablan elabo 
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rado sus programas quinquenales de Inversiones, y la 
Secretarfa de ProgramaclOn y Presupuesto, habla sido 
coordinadora de dichos trabajos. As!, las Zonas Pri~ 

ritarias no son otra cosa mas que las zonas hlstOrlcas 
de lnversiOn de las distintas Instancias de gobierno, 
de ninguna manera un aporte de la planeaclOn para me
jorar la eficacia y eficiencia de las acciones del •·· 
Estado. 

A lo largo de la investigación, se realizan 
retrospecciones de diversas pollticas urbano-regionales 
para determinar las constantes en los criterios de la 
planeacl6n seguidos por las diversas administraciones 
federales, y determinar as! su continuidad con la pre
sentes, analizando sus componentes polfticos, ideolOgi 
cos y econOmicos, y su peso especifico, dependiendo del 
momento hlstOrlco concreto en que se enuncian. 

El periodo de an311sls comienza formalmente en 
el año de 1970, fecha del cambio de AdminlstraclOn FeJ 
deral, fecha de cambio de Modelo de Oesarrollo, o al • 
menos fecha en que se enuncia la "voluntad de cambio" 
de las estructuras productivas, y fecha en qu~ con asi 
dua recurrencia se toma postura respecto al "problema 
urbano-regional" que atraviesa el Pals. 

Con la promulgaclOn del Plan Nacional de Des! 
rrollo Urbano, en 197.8, termina el periodo planteado · 
para an41isls. 

Esta Investigación conoció la luz en el año 
de 1982; pero circunstancias fuera de control, orilla
ron a los autores a replantearla nuevamente en 1985, · 
durante el mes de febrero; sin embargo, su tema mantl! 
ne la Importancia y el interés, m~xime que muchas cosas 
que en ella se planteaban, han sucedido casi con exac
titud, y muchas otras aún no alcanzan una dimen~ión ·· 
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propia en el tiempo, y tal pareciese que las palabras 
del Presidente Echeverrfa, pronunciadas en iu ültimo 
Informe a la Naci6n en 1976, resonasen aún: " ••. la 
verdadera dimensión de lo alcanzado est~ aún en la -·
entrafta del tiempo". 

H~xico, D.F., febrero de 1985. 
:_i; 
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CAPITULO 1.- LAS POLITICAS URBANO-REGIONALES 

DEL ESTADO MEXICANO DURANTE EL 

PERIODO DE 1940 A 1970. 
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CAPITULO I - LAS POLITICAS URBANO-REGIONALES DE~ 

• ESTADO MEXICANO DURANTE EL PERIODO. 

DE 1940 A 1970. 

El proceso de desarrollo econOmlco seguido -
por el pals desde la cuarta decada de este siglo, 
hasta el Inicio de la septlma d@cada, perfodo que ~e 

conoce como el del Desarrollo Esta~lizador, modifica 
los objetivos "nacionalistas" surgidos durante la et_a 
pa revo.luclonaria de 1910 y la posterior consolida
cHn Institucional. Los principios de "justicia so· 
cial", de "desarrollo nacional independiente", etc. -
se someten al proceso capitalista de desarrollo econ.O 
mico acelerado.(!) 

Asf el crecimiento de la producciOn nacional 
registra en ese perfodo tasas de crecimiento elevadas 
de concentraciOn de capital, que determinan para el • 
Estado la funcllln de garantiz ar la Infraestructura -
necesaria, es decir de las condiciones generales de· 
la producclOn que garantizasen dicho proceso de acum~ 
laciOn. 

Asf a lo largo de los 30 aHos mencionados la 
1nversl6n estatal contribuyo a la formaci On del capi
tal fijo en mas de un 30%. ( 2) Durante el transcurso 
de esos aHos ·se real izan importantes obras de in frae~ 
tructura para la economla nacional, tales como los 
sistemas de comunicaciOn (carreteras, caminos, ferro.~ 

carriles, etc.), que continuaron con los._e_s_f!!!J:~.!lS 

*Se utiliza Indistintamente el t~rmino"pollticas"y"a.c 

el ones" . 

6. 
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del Porfiriato, obras de electrificaci6n, de explo
tac16n petrolera, de producci6n de acero, de infra
estructura hidraOlica,incluso de seguridad social,· 
como la instalaciOn de Centros de Salud de la Secret! 
rfa de Salubridad y Asistencia, y la ampliac16n de la 
cobertura educativa de la Secretarla de Educac16n PO
blica, entre otras acciones, 

En el terreno polftico, una vez lograda la • 
"institucionalizaciOn de la Revolución", el Estado • 
adecu6 sus estructuras de control social e ideolOgico 
al proceso de desarrollo capitalista acelerado pro
puesto, creando asf un marco propicio para la rápida 

·acumulaciOn de capital. 
El car4cter de clase del Estado Mexicano, • 

aunque pueda definirse como peculiar (3), conserva la 
esencia del Estado capitalista, y por ende durante 
ese periodo de concentraci6n y monopolizaciOn de la. 
economfa, favorece primordialmente al gran capital, • 
tanto nacional como internacional, pero no abandona • 
la pequeña y mediana industria, que forma parte impo[ 
tante del aparato que sustenta al Estado. la Idea • 
de que el Estado Mexicano es un Estado rector del cr! 
cimiento econOmico y guardián del equilibrio de los • 
factores de la producciOn, que se sustenta en el ide! 
rio revolucionario de 1910, garantiza por una parte • 
el pacto social con el proletariado y por otro lado, 
el acuerdo con los sectores medios de la formacfOn so 
cial ,que en sus estratos superiores definen esa pequ! 
ña burguesfa propietaria de la mediana y pequeña in
dustria. 

" Oesde un punto de vista global, al Estado 
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le corresponder! impulsar de manera determinante el -
desarrollo de las fuerzas productivas, concluir la i!!. 
tegraciOn ffsica de la naciOn iniciada por Dlaz con -
la construcción de una extensa red ferroviaria, crear 
una vasta gama de agencias gubernamentales relaciona
das directamente con el desarrollo econOmico y, en 
fin, participar en forma directa en el proceso produ_c: 
tivo a trav~s de la const1tuci6n de industrias' bási
cas." ( 4) 

En el periodo de vigencia del Desarrollo E_s 
tabilizador se gestan los cuellos de botella que a -
fin de cuentas liquidar4n esta etapa de crecimiento 
econOmico a fines de los a~os sesentas y concretame!!. 
te, con el advenimiento de la Administración Echeve
rrla. La subordinaciOn de la agricultura a las nec~ 
sidades de exportaci~n nacio~ales, asl como el abasto 
de alimentos a las concentraciones urbanas nacionales 
y al suministro de fuerza de trabajo y mano de obra -
barata para el crecimiento industrial, asl como la 
creciente incidencia de capitales multinacionales en 
el proceso productivo, que se agudiza con el proceso 
de monopol izaci6n, condiciona en ese periodo el crecj_ 
miento urbano de unos pocos centros poblacionales, e 
incrementa el proceso de migración campo-ciudad. 

La desigual distribuciOn del ingreso en las 
zonas urbanas y en las rurales crea corrientes migr! 
torias permanentes hacia la ciudad capital y algunos 
otros centros industriales. 

El proceso de desarrollo económico nacional 
basado en la industrialización r~pida y en el conge
lamiento del desarrollo capitalista en la agricultura 
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definen un proceso de distribución espacial desigual, 
a lo largo y ancho del territorio nacional. 

"La agricultura se desarrolló con un progre
sivo caracter polarizado, ( •.• ). Por una parte un Sef 
tor moderno, de empresas capitalistas, que represen
tando a fines de los sesenta el 7% de los predios, 
ocupa el 36% de la mano de obra y genera el 65% de la 
produccten agrfcola; cuenta con fuertes inversiones -
estatales en infraestructura, con maquinarias, insumos 
y acceso a los créditos; riega el 83.7% de su superfl 
ele y fert{liza el 85.6% ( ••• ). Este polo esta re
gionalmente localizado en los distritos de riego y 
fundamentalmente en el noroeste del pafs (,,.), Esta 
espec1alfzacf6n regional del crecimiento rural se ob
serva al comprobar que, entre 1940 y 1970 el 31% de -
los incrementos de la oferta agrfcola se concentra en 
solamente cuatro entidades federativas( ••. ). Por· 
otra parte el sector tradicional, generalmente de suk 
sistencla, que representa el 52% de los predios y que 
pr4ct1camente no cuenta con inversiones e 1nsumos tec 
nfcos; fertiliza solamente el 15% de su superffcfe y 
riega el 1.5% ( ... ). Se trata en este caso de parce~; 

las cada vez m4s pequeftas. 
Es importante tener en cuenta que la produ! 

cf6n del sector moderno de la agricultura se destina 
en gran parte a Ja.exportación, coadyuvando asf al -
proc·eso de industrfaifzacl6n por medio de su inciden
cia en la balanza de pagos".(5)· 

As! el Desarrollo Estabilizador, "En su ver
s16n m&s simplista,( ... ) sostenfa que, en la medida 
en que la economfa creciera, espont4neamente se darfa 
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un proceso de redistribuciOn en favor de los secto-
res m3s desfavorecidos. La ausencia de una pollti-
ca social adecuada (poli ti ca fiscal progresiva, crea
ci6n de empleos, etc.) que fuera mh al U de las nec! 
sidades de la acumulaci6n capitalista, reflej6 la ac
titud predominante de gobiernos sucesivos, frente a -
la supuesta contradicciOn entre crecimiento y redis
tribuciOn. 

La dominaci6n del sector industrial, las C! 
racterlsticas estructurales del mismo y la funci6n -
particular que se le asigno al desarrollo agropecua
rio, fueron los factores de mayor peso en la orient! 
ci6n del proceso de desarrollo urbano del pafs entre 
1940 y 1970. En cada caso se considera que la ac-
ci6n del sector pfiblico fue determinante en la orlen· 
tacl6n del proceso." (6) 

"As1, en 19"65, el 60.86% de las 639 empre
sas privadas nacionales estaban localizadas en las -
zonas metropolitanas de la Ciudad de México (ZMCM) y 

Monterrey. (En el D.F. el 35.05%, en el Edo.de Héx. 
el 13.45% y en el Edo de Nuevo Le6n el 12.36%). En 
el Estado de Jalisco se encontraba el 5.32%, predoml 
nantemente en la ciudad de Guadalajara, y en el de -
Puebla el 3.59% de esas empresas. De las empresas 
estatales el 20.7% estaba en el D.F. y el 16.5% en el 
Estado de Veracruz, la importancia de este Qltimo a
tribuyéndose a las inversiones en la industria petro-
qu1mica, Por su parte las empresas extranjeras se -
encontraban en un 86.8% en las zonas metropolitanas -
de México y Monterrey (El 56.2% en el D.F., 25.1% en 
el Edo. de México y 5.5% en el Estado de Nuevo León). 
(".) 11. (7) 
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La concentración de la industria en las gra~ 
des zonas urbanas, implic6 también, 16gicamente, la -
aglutinación de los servicios y del comercio. El 
crecimiento demogr!fico de las urbes, encontró asf, -
mecanismos que reforzaban el proceso de aglomeracldn 
poblacional, concretamente el de la Ciudad de MéKico, 
que de por sf registraba una importancia porcentual -
considerable, en la estructura urbana nacional, de 1~ 

calidades mayores a los 15,000 habitantes.(8) 
De esta manera, el modelo de crecimiento ec2 

nómico seguido en el perfodo, significo un crecimien
to industrial acelerado, que concentr6 la riqueza en 

'manos del gran capital, permitiendo la monopolización 
de las actividades económicas nacionales, aunque tam
bién permitió la subsistencia de una pequeña y media
na Industria¡ parte importante del sustento del apar! 
to polftico gubernamental, que conserva caracterfstf
cas nacionalistas. 

El contexto en que se dan las acciones del • 
fstado tendientes a la "orientactOn" del crecimiento 
econ6mlco, definen precisamente las polfticas del Es
tado, 

El objetivo gubernamental consisti6 a lo lar 
go de ese perfodo en desarrollar las condiciones gen! 
rales de la producci6n que facilitasen la libre conc~ 
rrencia de los capitales privados en el proceso de -
crecimiento econOmlcri. Las acciones que el Estado -
emprendi6 para la consecuci6n de este objetivo, se 
tradujeron en Inversiones directas y en el encauza. -
miento del gasto público hacia aquellas zonas en que 
se concentraba el capital privado¡ como el capítdl 
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privado se encontraba pr!cticamente en los centros de 
consumo, que a la vez ~ran el reducto de la reserva -
de mano de obra necesaria pala la expansian indus
trial, asf como el centro neur!lgico de la producciOn 
donde los servicios resultaban m!s baratos, donde e· 
kisth ~ayor desarrollo cultural, acceso a las diver
siones, y por ende, como resultado de la concentra
ci6n de servicios, de la Industria, del intercambio, 
de la reserva de mano de obra, etc., las facilidades 
financieras, y bancarias, tambl~n se concentraban en 
esas pocas regiones del territorio nacional. 

Como resultado de esa polftica econ6mica, 
las ciudades de Guadalajara, Monterrey, León, Tfjua
na, Ciudad Ju!rez, Nuevo laredo, Coatzacoalcos, Manz! 
nlllo, etc. por citar solo las más Importantes, ven -
incrementar su población de 8 a 15 veces en el peri
odo; ni qué hablar d~ la Ctudad de México, que experi 
menta un ritmo de crecimiento también alto, pasando -
su poblacl6n de un millón quinientos sesenta mil habi 
tantes en 1940 a casi diez millones de habitantes en 
1970 en la Zona Metropolitana de la Ciudad de M~xico. 

Las inversiones del Estado, determinan sus -
polfticas de desarrollo económico, Dependiendo de -
si favorecen al desarrollo nacional o si benefician -
al desarrollo regional, se define su caracterfstica. 
Es decir, que si las pollticas del Estado benefician 
al desarrollo económico nacional, primordialmente, S! 
r!n polfticas de desarrollo nacional o bien pol!ticas 
de desarrollo sectorial, dependiendo de la magnitud y 
del alcance de su intervenciOn en las distintas ramas 
d~ la oroducci6n econOmlca; si fundamentalmente las · 
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Inversiones que el Estado realiza benefician al desa
rrollo econ6mico regional; donde se pretenda fortale· 
cera las burgueslas locales, seran polltlcas de des! 
rrol lo regional. 

las polfticas de desarrollo econOmico pues
tas en marcha por las distintas administraciones en
tre 1940 y 1970 buscaron facilitar el proceso de monQ 
polizaci6n en la burguesfa, sin embargo, no fue excl~ 

slvamente la fracci6n monop61ica de la burguesla la -
favorecida, aunque sf la que mayores beneficios obtu
vo; tambi~n dentro de la burguesfa existen capitales 
menores que intervenfañ-en el proceso productivo, y • 
que controlaban a la pequena y mediana Industrias. 
Esta. parte de la clase dominante buscaba afanosamente 
conservar su independencia respecto al gran capital, 
y escapar asf a su absorcl6n por los monopolios. Ei 
te sector de la burguesla, en términos generales, se 
encontraba organizado para defensa de sus intereses, 
en la CANACINTRA (C&mara Nacional de la Industria de 
la Transformacl6n); Onico organismo patronal que con 
serva ciertos principios nacionalistas emanados del 
Movimiento Social de 1910. (9) 

"···Las condiciones favorables que en mate
ria de financiamiento externo y comercio Internacio
nal privaron en el pasado, as! como la casi absoluta 
subordinación del proletariado al aparato de control 
estatal, permitieron 'el ejercicio de una polftica 
"para todos" (los capitalistas) sobre el cual se ma!}_ 
tuvo una especie de "pacto hegem6nlco" entre las di1 
tintas fracciones del capital que permltlO a la bur2 
cracia política, ( .•. ) , mantener prActlcamente lntQ 
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cado su control ( ... ) sobre el aparato del Estado. 
Esto fue posible, en particular, gracias a una poli· 
tica fiscal y de protecci6n a la industria que garan· 
tizaba la ex.istencia y el desarrollo de amplias capas 
de pequeños y medianos capitalistas, cuya superviven
cia como tales no se explicarla de no privar el para! 
so fiscal y la muralla de los aranceles y los permi-
sos de importaciOn. Son éstos pequeños y·medianos -
empresarios, ademas los que constituyen el grueso del 
bloque de propietarios sobre el que se apoyan el Est! 
do y el sistema polltico actuales." (10) 

Las acciones que el Estado emprendi6, por -
una parte favorecfan en forma muy importante al gran 
capital, y se concentraban en los centros urbanos im
portantes, y por otra parte, también los capitales m~ 
nores encontraban beneficios en las zonas del"inte
rior" del pa!s. Po~ tanto las acciones emprendidas 
por el Estado propiciaron un desarrollo econ6mlco n! 
cional que se reflejaba en una desigual dlstrlbuci6n 
espacial de la industria y de la poblacl6n; contribu
yendo a la concentraci6n territorial. 

Las empresas grandes se encontr"aban ubicadas 
en los centros urbanos de la Ciudad de México, de Gu! 
dalajara y de Monterrey principalmente, que entre 
lg59 y 1964 recibieron el 22.8% del total de la Inve.r_ 
si6n Pública Federal, y que entre !965 y 1970 aumento 
al 27.31%; especlficamente la Zona Metropolitana del 
Distrito Federal recibl6 el 17.23% en los primeros 5 
años mencionados, aumentando al 21.94% para el segun
do periodo, como se aprecia en los dos cuadros si· 
guientes. En términos generales se puede afirmar 
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que el total de 11 lnvers!On Federal en 11 Indus
trie, se efectuO en la Zona Metropolitana de la Ciu
dad de Mhico. (11) 

El cfrculo vicioso en que se ubica el desa
rrollo urb1no-regfon1l del pafs, encuentra su expll· 
caciOn en lo anterior; el Estado realiza una serte de 
Inversiones en las zonas urbanas de la Ciudad de Mex! 
co, Gu1d1lajara y Monterrey, buscando establecer las 
condiciones propicias para un conveniente desarrollo 
de la economla capitalista, que por su propia dln4mf
ca requiere de una reserva de mano de obra que se 
acumula y aumentl su exploslvidad social, y de un In
cremento de los mercados de consumo de los productos 
generados, lo que produce, combinado con un menor fn
dtoe de nivel de vida en el campo un modelo !deolOg!

·co de consumo, una mlgrac!On constante del campo ha
cia la ciÜdad, que exige atenciOn por parte del go
bierno requiriendo un aumento de los volOmenes de IQ 
versiOn pOblica en las urbes. 

SegOn el CONAPO (Consejo Nacional de Pobla
ciOn) a partir de ¡g40, hasta la toma de poses!On de 
luis Echeverrla, la corriente migratoria campo-ciu
dad tenla por objetivo final la Ciudad de México en 
un·6o%, y de este nOmero mas del 70% provenla de las 
zonas rurales mas pobres del paf s, donde prevalecf a 
una agricultura de s~bsistencia(Oaxaca, Chiapas, Pu! 
bla, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacan, Morelos, Mextco, 
Guanajuato, Aguascallentes y Jalisco). (12) 

Las polltlcas urbano-regionales de ese peri~ 

do, obedecieron como ya se ha repetido, a la necesi
dad dp un de~Hrn1lo econOmlco nacional, y los progr~ 



México: D1stribucHln geogr4fica por zonas y entidades y por objetivos de la 
inversi6n pOblica federal, 1959-1964, 

( Porci en tos), 

Zonas y Entidades Tota11/ Fomento Fomento Transporte Bienestar Admon. 

·Total 
Sub-to ta 1 Zona 

Industrial (1) 
Distrito Federal 

100,00 

22.89 
17.23 

México 3.19 

Nuevo León 2. 38 
Sub-total Zona Semi-. 

industrial (11) 17.50 
Coahu11a 3,40 
Chihuahua 2,95 
Jalisco 2.10 
Puebla. 2,31 
Veracruz, 6,74 
Sub-total Zona Pre-

industrial (111) 59,61 
Total Nacional 
absoluto ~/ 65,329,8 

Agropecuario Industrial 
y pesquero, 

100.00 

7.99 
l. 74 

100.00 

13.15 
5,86 

4.65 3,38 

1.60 3.91 

9.59 27.83 
1,75 6,00 
3,90 2,4(} 
1,82 2,29 
0,36 4,37 
1,76 12,77 

82,42 59,02 

6,687.8 23,337,6 

y 
Comunicaciones 

100.00 

6.68 
1.67 

2,98 

2.03 

19.98 
2,84 
4,79 
3,06 
2,ll 
6,18 

74,34 

18,621,2 

Social y 

100.00 

55,71 
51.72 

2.92 

l. 07 

5,78 
l. 38 
1,38 
l ,02 
o,58 
l t 42 

38, 51 

16,311,3'· 

Defensa 

100.00 

59.95 
58.11 

0,59 

l. 25 

7,01 
0.83 
2,04 
l,01 
0,97 
2 ,16 

33,04 

561¡9 .. 

FUENTE: SOP, Ciudades lndustrtales, experie.ncia, evaluación y perspect1Y~s·, Mh.tco, 1976 
'' Comprende conceptos de inversión, que no es posible acredftar a las enttdades federattvas en • 
~/ Millones de pesos a precios corrientes, (parttcular, 



Zonas y Entidades 

Total 
Sub-total Zona 

Industrial ( I) 
Distrito Federal. 
México 
Nuevo Le6n 
Sub-total Zona Semi-

i ndustrial (11) 

Coa huila 
Chihuahua. 
Jalisco 
Puebla 
Veracruz. 

Sub-total Zona Pre
i nd~stri •1 (III) 

Total Nacional 
absoluto !?/ 

México: Distribuci6n 9eo9r~fica por zonas y entidades y por objetivos de 
la inversi6n pública federal, 1965-1970 

(Porcientos). 

Total !_/ 

100.00 

27,31 

21.94 
3.44 
1.93 

20.26 
3.40 
3.02 
2.25 

1.44 
10.15 

52.43 

129.551.8 

Fomento 
A9ropecuari o 
y Pesquero. 

100.00 

6.54 

3.58 
2.09 
0.87 

15.15 
6.27 
4.05 
l,94 
0.93 
1.96 

78.31 

13.551,8 

Fomento 
Industrial 

100.00 

14.03 

6.98 
4.40 
2.70 

30.95 
4.62 
3.00 
1.90 

l. 63 
19.80 

54.97 

51,543.l 

Transportes 
y 

Comunicaciones, 

100.00 

15.31 

8.93 
4.18 
2.20 

19.24 
2.26 
4.81 
3.90 
1.81 
6.46 

65.45 

29238.7 

Bienestar 
Social 

100.00 

62.87 

60.16 
1.64 
1.07 

7.73 
l. 52 
1.16 
1.54. 

1.11 
2.40 

29.40 

33,030,0 

Admon. 
y 

Defensa. 

100.00 

79.36 
78.20 

1.09 
0.07 

4.25 
0.54 
1.37 
1.61 

0.07 
0.66 

19.39 

2.453.2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FUENTE: snp, Ciudades Industriales, expertencta, evaluact6n y perspectiv~s, "~x1co, 1976 
~/ Compr,nde conceptos de 1nversi6n que no es posible acreditar a las entfdades federativas en 

partí :ular, 
~/ Mil11 1es de pesos a precios corrientes.: 



México: Distribuci6n geográfica por zonas y entidades y por objetivos de 
la inversiOn pública federal, 1965-1970 

( Porci entos), 

Zonas y Entidades Total !1 Fomento Fomento Transportes Bienestar Admon. 
Agropecuario rndustrial y Social y 
y Pesquero. Comunicaciones, Defensa, 

Total 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 
Sub-total Zona 

Industrial (!) 27,31 6.54 14.08 15.31 62.87 79,36 
Distrito Federal. 21,94 3.58 6,98 8,93 60.16 78.20 
México 3.44 2.09 4.40 4, 18 1.64 1.09 
Nuevo LeOn l. 93 0,87 2.70 2.20 1.07 0.07 
Sub-total Zona Semi-

industrial (11) 20.26 15.15 30,95 19.24 7.73 4.25 
Coa huila 3,40 6.27 4.62 2,26 l. 52 0.54 
Chihuahua. 3.02 4.05 3,00 4.81 1.16 l. 37 
Jalisco 2.25 1,94 l. 90 3.90 1. 54 . l. 61 
Puebla l. 44 0,93 1,63 l. 81 1,11 0.07 
Vera cruz, 10,15 l. 96 19,80 6,46 2.40 0,66 
Sub-total Zona Pre-

indiJstri.11 (111) 52,43 70. 31 54.97 65.45 29.40 19,39 
Total Nacional 

51, 543:'1 absoluto ~/ 129.551.8 13,551,8 29238,7 33,030,0 2,453.2 

FUENTE; snp' Ci ud&des 1ndu&irti\1 es, expertenc\~, evQluactOn y perspectt ns, Mblco, 1976 

~/ Compr~nde conceptos de tnvers10n que no es pos\ble acreditar a las entfdades federativas en 
parti :ular, 

~/ Mfl 1< 1es de pesos a precios corrientes, 
• ·-..., 
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rr.as que se pusieron en practica tenfan caracter de • 
planes sectoriales, [estaca entre otros, los pro
gramas de Cuencas Hi drolOgicas. la ComisiOn d.el Rfo 
Papaloapan, y la del Tepalcatepec se instalan en 
1947, cambiando la Ol~ma en 1960 a la ComisiOn del 
Rfo Balsas, en 1951 se instalan la Comision del Gri
jalva y la del Usumacinta, asf como la del lerma-Ch! 
pala-Santiago, y el Proyecto del Rfo Fuerte en 1951. 

Todos estos proyectos basados en el desarr2 
. llo econllmico de zonas alejadas de los centros i ndu.! 
triales, se dise~aron segOn el modelo norteamericano 
de la Tennessee Valley Agencie, que no repercutieron 

. en la descentrali z aci On econllmi ca ni en el aumento -
de la produccilln' agrfcola. (13) 

En el año de 1953 la AdministraciOn Federal 
construyo el Parque 1 ndustrial de Ciudad Sahdgan, • 
dentro del Programa ~e CreaciOn ·de Parques y Ciuda
des Industriales, que entre 1953 y 1970, dieron lu
gar a 22 desarrollos. 

De estas 22 areas industriales, 8 quedaron 
bajo control estatal y las restantes en manos priva
das, destacando en estas Oltimas el Parque 1 ndustri
al de QuerHaro y la Ciudad Industrial del Valle de 
Cuernavaca, que sega.o luis Unikel los criterios de 
locali?acfOn correspondieron a argumentaciones de -
cercanfa con la Zona Metropolitana de la Ciudad de -
Maxico, garantfa del mercado necesario para la colo
caciOn de los productos, mas que a un criterio de 
descentralizaciOn industrial. (14) 

Agregandose al Programa de Ciudades Indus
triales, las polfticas fiscales de los Estados aled! 
ños al !l.F., el Estadn 0 ronici~ la instalciOn de in-
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dus tri as en fll uni ci pi os c o 11 ndantes a 1 D .f., ocas 1 o· 
nando asf un paulatino empobrecimiento estatal, al 
trasladarse los capitales producto de las utilidades 
a la cercana Ciudad de México, (15) 

El desarrollo industrial de la Zl-:CK, se vl6 
fortalecido por la creacl6n de la Ciudad Satl!lf te, en 
~1 Estado de Ml'!xlco, y por la prohlblci6n del gobier
no del Distrito Federal a la autorizaclOn de nuevos 
fraccionamientos, Asf entre la Ciudad de ~ll'!xlco y 

la naciente Ciudad Sat~lite se crean las condiciones 
propicias para la lndustrialfzacHrn de los municipios 
de Naucalpan, Tlanepantla, etc. que con el tiempo se 
convertlrfan en una de las mas Importantes zonas in· 
dustrlales del pafs, si no es que en la principal. 

Entre 1961 y 1965 se pone en marcha un Pro
grama Federal para mejorar la apariencia ffslca de 
las ciudades fronterizas, que a partir de.1965 preteJ.! 
derfa desarrollarlas Industrialmente para disminuir -
la emlgraclOn de mano de obra a los Estados Unidos. 
El Programa Nacional fronterizo tenfa por objetivo el 
establecimiento de plantas maqulladoras lndustrtales, 
que absorbiesen el nOmero creciente de emigrantes que 
buscaban cruzar la frontera. " ... ,Ja existencia y 

expansi6n del Programa depende de los ciclos econOml
cos en los Estados Unidos y en el mercado mundial ya 
que la producc10n de bienes producidos en la frontera 
por la industria maquiladora se destina exclusivamen
te a ese pals, ya sea para el consumo o para ser ex
portado". (16) 

Los proyectos gubernamentales para el desa. 
rrollo econ6mlco nacional, asf como las' inversiones 
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privadas determinaron tres zonas primordiales en que 
se concentraba el desarrollo industrial en los anos 
del llamado Desarrollo Estabilizador¡ la Zona del 
Golfo, en que las ciudades de Coatzacoalcos, Poza R! 
ca, Tampico, y Reynosa concentraban gran parte de las 
industrias p.etroqufmicas del pafs. la Zona del Ba-
jlo, donde confluyen geogrHfcamente las Zonas Metro
politanas de Monterrey, Guadalajara·,.Y la Ciudad de M~ 
xico, que ffsicamente se encuentran localizadas sobre 
el Altiplano, y confieren al Bajfo el car~cter de pu!] 
to de equilibrio geogr!ffco. Las ciudades de Sala
manca e Irapuato poseen un~ importante planta petro
qufmica, e Irapuato junto con Celaya, Salamanca, LeOn 
y QuerAtaro desarrollan una importante industria agr_Q 
pecuaria. En la ciudad de Queretaro la planta indu! 
trfal ligera es importante. Por Oltfmo la Zona Nor
te en que las ciudades de Ciudad Ju!rez, Tijuana, Me• 
xfcalf, y Ensenada reciben importan~es corrientes mi
gratorias que buscan la ocasiOn para integrarse di res_ 
tamente. a la producciOn norteamericana¡ en estas ciu~ 
dades la industria maquiladora es significativa y a
trae Inversiones extranjeras directas. 

Por otro lado, zonas cercanas ~ las 3 Zonas 
Metropolitanas del pafs, se benefician de la cercanfa 
de esos grandes centros de consumo, y disfrutan de r_!l 
lativas ventajas fiscales y productivas. Las ciuda
des de Toluca, Cuerna vaca, Pachuca y Puebla, cercanas 
al D.F.. La ciudad de Saltfllo, a 90 kms. de Monte
rrey, y Municipios aledaños a la ciudad de Guadalaja
ra. 

La concentracfOn industrial Implica por otro 
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lado, la di spersifm rural, dentro del esquema plante! 
do y los estados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Z acat! 
cas representan las zonas con una menor concentracl On 
poblacl o.nal, Chiapas y Z acatecas cuentan con mas del 
50% de su poblac!On censada en 1970, radicada en loe~ 

lldades de menos de 1,000 habitantes. Estos estados 

desarrollaban una agricultura tradicional de subsis
tencia, y contribuyen en gran parte a las corrientes 
migratorias del pafs. 

En esos 30 aftos, no se contemplaba la desee] 
trálizaclon lndustthl, ni tampoco la desconcentra
clOn de funciones. Las condiciones del desarrollo -
econOmico no lo requerran, incluso cuando el Centro -
era insuficiente para abastecer a al~una zona del pa
fs, se permitfa el establecimiento de las llamadas Z.Q 
nas Libres, y asf es patente la dependencia economica 
e incluso cultural de la zona fronteriza de Baja Cal.! 
fornla, y de la Penfnsula en general hacia los Esta
dos Unidos. 

Por tanto, como mencionan Allan Lavell y Lu-
1.s Unikel: " ... no existe durante el perfodo que a. 
barca hasta 1970 en las fracciones de propietarios 
urbano-Industriales o rurales que se dedican a la 
agricultura moderna, ningOn sector realmente lnteres! 
do en tomar una posiciOn frente a las desigualdades • 
regionales. Al contrario, estos sectores son favor! 
cidos por el modelo ije desarrollo concentrador vigen
te, mientras que los productores agrfcolas tradicion! 
les, dedicados en gran parte a la economfa de subsis
tencia, no representan una fuerza social que pueda 
plantear sus propios intereses. Frente a esta situ! 
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ci6n, la polftica gubernamental favorece el proceso --
nacional de desarrollo, es decir, crea las condiciones 
necesarias para el proceso de acumulaci6n nacional, y -
por ende, a favor de los intereses del sector predomina~ 
te econ6micamente hablando, el industrial monop61ico, y 
excluye, en gran medida, los verdaderos intereses de las 
reglones atrasadas (desarrollo aut6nomo y sostenido, 
bienestar social de las poblaciones locales, etc.). 

Se considera que la polftica urbano-regional 
tenla como objeto real fomentar una continua concentra
ci6n urbana, para lo cu!l fue la polltica de inversl6n 
pGbllca.• (17) 

\· 



CAPITULO 11.- LAS POLITICAS URBANO-REGIONALES 

DEL ESTADO MEXICANO DURANTE EL 

PERIODO DE 197D A 1978. 

23. 
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CAPITULO II.- LAS POLITICAS URBANO-REGIONALES 

DEL ESTADO MEXICANO DURANTE EL 

PERIODO DE 1970 A 1978. 

El Desarrollo Estabilizador genera una serie 
de puntos muertos y ~e cuellos de botella en la pro-
ducc16n nacional, que comienzan a evidenciar las dif! 
cultades crecientes para conservar ese modelo de des~ 

rrollo. 
A fines de los años sesentas, el pais enfre~ 

ta una baja produccl6n de alimentos para consumo lnter 
no, exportaciones de combustibles y energªticos cre--
cientes, en fin, todas las caracterfsticas explicadas 
en los puntos anteriores, que conducen a una conflic-
tividad cada vez mayor entre las clases sociales mexi
canas; y conduce a la burguesía al rompimiento de los
acuerdos tácitos entre sus fracclones:por una parte, el 
capital monopólico, por otra el pequeño y mediano capital 
y en el otro vértice la fracción politlca. El en--
frentamlento entre estos tres sectores por la hegem! 
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nf1 y por tinto por el control de las acciones del -
Estado, conlleven un cambio de rumbo en el modelo de 
desarrollo mantenido. 

Le burguest1 polftica disefta una serte de '! 
dldas que buscen ellmtner los estancamientos product! 
vos, y •este paquete de polfttcas, que en stntests im 
plicart1 la revtst6n a fondo de las polfttcas protec
cionistas y fiscales v tgtntes, ;~lende a generar, natu
ralmente, contredicctones agudas tanto en el nivel 
econOmtco-soctal como en el polftlco-soclal, cuyo de
sarrollo, como hemos dicho, al lmp11car la desapart
ct6n de la polftica •pera todos", apunta hacia \a 
ruptura del "pacto hegemOnico• y del sistema de altan 
zas de las clases dominantes en el cual se ha susten
tado, hasta nuestros dhs la estabilidad "milagrosa• 
del régimen polftlco surgido de la RevoluclOn Mexica
na." (18) 

El panorama estadfsttco del paf s en 1970 de
muestra el grado de concentract6n alcanzado por las 
tres Zonas Metropolitanas, asf como la aguda diferen
cia de Ingresos entre los diversos estratos sociales. 
Por ejemplo, los trabajadores eventuales de las zonas 
rurales, miembros del grupo laboral con menos ingresos 
del pafs, recibtan en un poco mas del 90% un salarlo 
mensual menor a los 600.00 pesos. Se estimaba un d! 
ftcit de casas habitactOn superior a los 5 millones -
de unidades, que correspondfa en un 70% a la demanda 
rural. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico solamente, se estimaba una demanda superior al 
medio mil16n de viviendas. Cerca de 300 mil perso
nas radicaban en aproximadamente 500 "ciudades perd! 
das". y en las llamadas "colonias populares•, habl t_!! 



• 26 • 

ban sobre 4 millones de personas. Cerc1 de la mi· 
tad de los pobladores de la Zona Metropollt1na de la 
Ciudad de M6xico obtenfa Ingresos menores a 100.00 P! 
sos por mes, y se estimaba una desocupaclOn real de • 
110 mil personas y un subempleo de 350 mil, lo que • 
significaba una marginalidad ocupacional de cerca del 
24% de la poblaciOn econ6mlcamente activa ocupada en
tre la edad de los 21 a los 60 anos. (19) 

Lo anterior es resultado 16glco del pr.oceso 
de concentraciOn industrial, como car4cter esencial 
del modo de producclOn capitalista, Al aumentar la 
productividad en las Industrias y modernizar la tecnQ 
logfa del proceso, dentrp de las condiciones capita· 
listas de la acumulaclOn, .el surgimiento y ampliacl6n 
del desempl.eo es el proceso natural. De ninguna fo! 
ma se puede aceptar que la existencia e Incremento -
del desempleo sea producido por el aumento de los nacf 
mlentos o por la creciente migraci6n hacia los centros 
productores, pues ambos fen6menos son resultado de los 
h4bltos, costumbres sociales y modo de producciOn ca
racterfstlcos del sistema capitalista, (20) 

Sin embargo el ·~ncremento del desempleo sf -
conlleva un Incremento en la llamada conflictividad 
social, es decir el aumento en la delincuencia, en la 
inconformidad polftlca e incluso en el deterioro de -
la capacidad slcolOgica de los habitantes de las gran 
des ciudades, y por ello la pérdida cada vez mayor de 
legitimidad en las instancias del gobierno. (21) 

Al aumentar el volúmen del ejército indus
trial de reserva, se incrementa tambi~n la peligrosi
dad para la subsistencia del orden institucional, y -

as! se apreciaba en 1970 movi ... : ..•• , de colono:. urba-
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nos que tnv1df 1n terrenos desocupados y se enfrenta
ban 1 las fuerzas represivas. Movimientos de colo
nos como los de Acapulco, Tijuana, Ciudad Ju4rez, MO! 
terrey, la Ciudad de México, NetzahualcOyotl, por ci
tar solo los que mayor dlfusiOn publicitaria registr! 
ron, ejemplifican lo anterior. 

La demanda de servicios que estos movimien
tos exlgfan, obligaban a las diferentes instancias de 
gobierno a realizar cada vez inversiones m4s cuantio
sas, que al entrar en operaciOn los servicios preten
didos, funcionaban como atracción para nuevos movi
mientos y nuevas migraciones. 

En 1970 en su mensaje a la naciOn el Presi
dente Echeverrfa apuntaba: "En el primer decenio de 
este siglo éramos todavfa un pafs semi-feudal. Para 
romper aislamientos ancestrales, tuvimos que vencer 
las barreras geogr4ficas que nos separaban: construir 
carreteras, crear sistemas hidraOlicos, diseminar la 
energfa eléctrica, establecer lineas aereas, llevar 
la telecomunicación hacia todos los rumbos~n solo 
50 años se ha integrado ffsicamente la mayor parte 
del territorio y estamos, por primera vez, dando a M! 
xico existencia org4nica. 

Evitaremos que los beneficios de la civiliz! 
cl6n sigan concentr4ndose en unas cuantas zonas. Es 
urgente remodelar el espacio econOmico: crear polos . 
de crecimiento ah! d~nde las disponibilidades natura
les y los recursos humanos est4n esperando la infraei 
tructura. Multiplicaremos los procesos de penetra
ción para ir al encuentro de las aspiraciones rurales 
... ". ( 22) 
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El cambio de rumbo en el pro.ceso de creci
miento econOmico, implic6 .tamblfn un. cambio en la a_s 
tltud frente al desarrollo regional:· la apariciOn en 
el discurso polftico del Estado, de t~rminos tales CQ 

mo planeaciOn, planificaciOn, desarrollo compartido, 
desarrollo regional, desconcentraciOn industrial, de1 
centralizaciOn de funciones, etc. ~emostraban también 
una toma de posiciOn diferente respecto a la proble
mltica del desarrollo econOmico. 

El modelo definido como Desarrollo Comparti
do, pretendfa, entre otras cosas, la distribuciOn de 
la riqueza en las regiones m4s atrasadas, para lograr 
asf una ampliaclOn para los mercados de consumo; la 
bQsqueda de tierras susceptibles a ser incorporadas a 
la producciOn agrfcola, a trav~s de proyectos de colQ 
nizaciOn rural coordinados por el Departamento de A
suntos Agrarios y ColonizaciOn; y la búsqueda de los 
mecanismos adecuados tales como la creaciOn de polos 
de desarrollo, para lograr la disminuciOn de los pro
blemas urbanos. " ... Nos enfrentamos a problemas, 
como el subempleo crOnico, las tensiones stquicas y 
la contaminaciOn del ambiente que atacaremos sin demQ 
ra, pero que solo se resuelven, a fondo, por la des
centrallzaci6n de las fuentes de trabajo", (23) 

Para transformar los efectos del Desarrollo 
Estabilizador, el nuevo régimen pretende incidir en · 
el proceso productivo de una manera mas eficaz, es ~ 

decir a trav~s de dotar a las pol!ticas que emprenda 
de una mayor efectividad, logrando un desarrollo ecQ 
nOmico general izado en el territorio nacional, comb! 
tiendo la concentraciOn en las Zonas Metropolitanas. 
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El desgaste de la lucha por la hegemonfa entre la bur 
guesfa, condiciona en gran medida dichas acciones y -
la facilidad para que el capital se reproduzca, tam
bién. 

los capitales medianos y pequeftos se debaten 
en una lucha por su subsistencia contra .el proceso de 
monopolizaci6n, y refuerzan para su defensa los lazos 
de uni6n con la burguesfa polftfca, demandando de ds
ta medidas proteccionistas y a la vez, medidas de de! 
centralizaci6n; asf podrfan establecerse en mercados 
en desarrollo aún no dominados por los monopolios. 

El modelo del Estado "para todos• ya no po
dfa funcionar, la basqueda de un nuevo espacio para 
la gesti6n polftica era vital, y el apoyo de las fuer 
zas sociales que dieron lugar al Estado Mexicano vos! 
revolucionario era necesario. 

En ese momento, mh que nunca, las polftlcas 
que el Estado emprende esUn dotadas de tres ingre
dientes: El contenido econ6mfco, el polltico y el -
ideo16glco. Estos contenidos podrfan expresarse en 
conjunto o por separado, pero su efectividad deberfa 
estar garantizada para los fines de Ja Adminf straclOn 
PGblica. 

El auspicio gubernamental a los movimientos 
sindicales independientes, persegu1a, precisamente, 
el fin de Jegftfmizar la acclOn del Estado, y de i
gual forma el apoyo á las empresas affliadas a Ja -
CANACI NTRA a traves de Jos programas de desconcentr~ 

ciOn industrial, era complem~nto de Ja basqueda 
del nuevo espacio polftico, 

En. el terreno econOmico, las polfticas del 
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Estado no podfan escapar de su contenido de,clase, CE 
mo en ningOn otro, y acorde al modo de producciOn ca
pitalista, se concentraban mas los beneficios en la -
fracci6n monopblica de la burguesfa; 2 dlas despuEs -
de haber tomado posesiOn del Ejecutivo Federal, Eche
verrla declaraba en un desayuno con el Consejo Hexfc! 
no de Hombres de Negocios, al que asistieron empresa
rios extranjeros que: " ••• el Gobierno que acaba de 
iniciar ... hara grandes esfuerzos por derivar la pr.Q 
ducc16n hacia la exportaciOn: hay recursos naturales~ 
mano de obra buena y barata, se registra tamblGn una 
ampl 1 ac1 C!n en la educacl On tecni ca; hay tranquilidad 
polftica y una conciencia creciente de que debemos de 
producir m4s y mejor para Ingresar ampliamente a Ja -
competencia Internacional. Hay al respecto un buen 
panorama en México ... no tenemos una mentalidad ex
proplatorla, no habra ninguna restrfcci6n en la libre 
convertibilidad de la moneda, ni habr4 modificaciones 
en el t1po de cambio; ser& este un r~gimen de garantf 
as. Nuestros amigos que vengan a compartir respons! 
bllldad en la invers16n y en la producci6n industrial 
deben estar tranquilos y esperamos de ellos el senti
do de que hay que cooperar todos para una solida eco
nomfa mexicana". (24) 

Las polft1cas que el Estado emprende desde 
1970 hasta 1973, comprenden la Idea de un desarrollo 
regional equilibrado, entendl~ndolo como "los mecaniJ 
mas para Ja superaciOn de las condiciones soc1o-econg 
micas de la poblaciOn marginada, como lo declaro el -
Lic. Echeverría en la Reunión Nacional Para el Estu
dio del Desarrollo Regional, en Ja ciudad de Aguasca
lientes en 1970. (25) 
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La incidencia de la crfsis economica mundial 
combinada con la propia nacional, seftalan a 1973 como 
el punto de inflexi6n del camino seguido para el des~ 

rrollo econOmico del pafs, y no escapa a ello el plan 
teamiento de las polfticas regionales. 

•,,, la v1siOn integral del desarrollo regi_Q 
nal que surgi6 al inicio del sexenio se reemplaza Pª9. 
latinamente despuh de 1973, por una visiOn en que d.Q 
mina "lo urbano•, y en que se soslayan los aspectos· 
rurales... El cambio' de ~oncepci6n del problema im
plica la pro~ulgaci6n de un gran namero de acciones 
sectoriales que ••• pueden clasificarse, grosso modo, 
en 2 grandes categorfas: a) de acci6n directa y/o pr.Q 
mocionales y b) de coordinaci6n. Las primeras fue-
ron promulgadas, mis o menos durante los 3 primeros -
años, o sea de 1970 a 1973 (diciembre) y las segundas 
particularmente a fines de 1973 hasta mediados de 
1976." (26) 

Las polfticas regionales que persegufan, la 
descentralizaciOn industrial, no fueron compartidas -
ni apoyadas pifr la fracciOn monop61ica del capital¡ -
esta fracci6n de la burguesfa no necesitaba la deseen 
tralizaci6n, al contrario, de ella se nutre. Las • 
distintas declaraciones empresariales al respecto lo 
ratifican, s61o la CANACINTRA, 6rgano de la pequefta y 
mediana industria, apoyo y demando las acciones gube! 
namentales al respecto. El Consejo Coordinador Em
presarial declaro poco tiempo después de ser fundado 
que " ... con objeto de favorecer la industrializacihn 
.regional, los empresarios piden que el Estado constry 
ya obras de infraestructura, otorgue estimulas fisca
les y creditir.ios, propicie la formaci6n de empre)~ 
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rios en el interior del pafs y favorezca las asocia
ciones de capitales de provincia con los nacionales 
(SIC ) provenientes de las zonas mis desarrolladas". 
(27) 

Hay que recordar que la CANACI NTRA es 1 a ünJ 
ca organlzaci6n patronal que no pertenece al Consejo 
Coordinador Empresarial, que se creo en 1941 de un -
grupo que se separo de la ConfederaclOn de C&maras de 
Industria (CONCAMIN), y que en varias ocasiones ha -
acusado a esta de servir de Instrumento para la pene
traciOn de capital internacional. La CANAC!NTRA con 
taba a fines del sexenio de Echeverrfa con unos 
38,000 afiliados (28) 

Delineado pues el panorama en que se plante! 
ron las polftlcas generales urbano-regionales del Es
tado Mexicano, acor~es con el objetivo fundamental de 
la AdmlnlstraciOn Echeverrfa, que conslstlO en lograr 
las condiciones generales para la producclOn acordes 
a la fase del desarrollo econOmlco que atravesaba el 
pafs y lograr asf una adecuaclOn a los mercados lnte.r. 
nacionales y al papel que se le asignaba al pafs a -
trav6s de la DivisiOn Internacional del Trabajo, fun
diendo la acci6n del capital nacional, tanto pGblico 
como privado, con el capital multinacional, el Estado 
pretendlO superar los cuellos de botella que se opo
nfan a dicho objetivo. En tres 4reas de Ja produc
ciOn nacional exlstfan impedimentos graves al respe~ 

to: la producc!On de alimentos, Ja produccl6n de ene.r. 
g~ticos y la producciOn en la industria pesada. 

Estos tres renglones de la actividad econOm! 
ca ·requirieron la mhima atenci6n por parte del Esta
do y sera en el sexenio de L6pez Portillo cuando co-
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111iencen 1 rendir frutos. "El Programa de loversl6n 
PGblica, asf como las correspondientes inversiones 
privadas, resultaran en un aumento considerable en la 
oferta de algunas de las mis importantes materias pr1 
mas blsicas como son: el acero, cuya demanda estar! 
satisfecha para los próximos 5 6 6 a~os, cuando en
tren en operaci6n las Inversiones ya programadas; el 
petroleo, la electricidad y algunos otros minerales 
como el cobre y el zinc. (,,,) 

Es indudable que este esfuerzo deber4 contl· 
nuar. Sin embargo, el hecho de que ya se estén rea
lizando estas Inversiones, rompiendo asf el estrangu
lamiento que e.~stfa en esos campos, permitir! al pa· 
fs enfocar su atenci6n en el desarrollo de otras mat~ 
rias primas ... ". (29) 

Van tomando forma, pues, las 4reas del terri 
torio nacional que reciben la derrama de capital pú
blico, pues aunque la mayor parte de la Inversi6n fe· 
deral y el Gasto Corriente conserva un rango de con· 
centraci6n muy Importante en las 3 Zonas Metropolit! 
nas, también se orienta a determinadas areas de la -
producci6n en el "interior de la República" que hlst.§. 
ricamente han sido puntos de inversión. 

Los energéticos concentran Ja inversi6n pú
blica del perfodo, en el Istmo de Tehuantepec y la 
Cuenca del Rfo Grijalva. Salina Cruz y su contrapar 
te, Coatzacoalcos-Mlnatitlán; Poza Rica y Tampico-Ci~ 
dad Madero son las preferidas por la industria petro
lera y petroqufmica, que comienza a expl~rar nuevos· 
yacimientos en Tabasco, Campeche y Chiapas. 

"Los periodos de maduraci6n en las inversio
nes en este sector, esto es, los tiempos que técnica-
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mente transcurren entre la decfsl6n y la puesta en o
peración productiva de las instalaciones, oscilan en
tre 3 6 4 años para las reflnerfas y las plantas ter
moeléctricas o las minas de carb6n, y 6 O 7 aftos para 
plantas nucleo-el~ctricas e hidroeléctricas grandes. 

En el caso especffico de nuestro pafs, la e! 
perlencfa ha demostrado que estos tiempos de madura
ci6n son bastante m~s largos por problemas en los sii 
temas de organizacf6n del sector o en algunos casos, 
por limitaciones de orden financiero." (JO) 

El desarrollo de la agricultura encuentra t! 
rreno~ apropiados en la Zona del Noroeste¡ Sonora y -
Slnaloa se convierten en enormes Distritos de Riego • 
( 31) 

las Inversiones en la zona de la ciudad L6z! 
ro C!rdenas - las Tr~chas, en el Estado de Michoacan, 
se convlert~ en un proyecto fundamental para el desa
rrol 1 o econ6mico del pafs, al programar con la slde
dúrgica, la obtencl6n de la autosuficiencia nacional 
en el acero. La estrategia de la sustituci6n de i~ 

portaciones para los bienes de capital perduraba, y 
el Estado desarroll6 una polftica de inversión en la 
que se asociaba con el capital monopOlico en las lla
madas Empresas Mixtas. 

La importancia que, poco a poco, adquirfa en 
el discurso del Estado la PlaneaciOn tecnocrática, a~ 
mentaba conforme se incrementaba el contenido ideol6-
gtco. de las polfticas del Estado. La creciente p~r
dfda de legitimidad del gobierno, y el constante au
mento de conflictividad social, tanto en el campo co
mo en la cfud~rl nh1•n•h• ~1 Estado a encabezar ideo-
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lGgicamente, y si no 1 propiciar, si a Justificar, 
las crecientes Invasiones de terrenos agrlcolas, asf 
como de predios urbanos y los movimientos conslgufe~ 
tes para la dotaciGn de servicios. 

La PlaneaclOn entendida como un esfuerzo tef 
nolOglco que busca disminuir las contradicciones capl 
tallstas a trav6s de la eficlentizaciOn de recursos y 
acciones que el Estado emprenda, para alcanzar la di! 
minucldn de la injusticia entre las clases sociales, 
aparece ~n todas las pol!ticas del Estado, y las do
taba de un aire "de justicia", que pretendfa renovar 
el "pacto social" de la RevoluclOn Mexicana. Definl 
da como vllvula de escape a la demanda de los t!cnlcos 
ubicados en los Aparatos de Estado, tambi6n cumple su 
funcl6n, y a trav~s de su ejercicio, se pretende el -
cumplimiento dé la raclonalizaclOn de los recursos f! 
slcos y humanos. 

El miedo de la pequeña burguesfa a la viole~ 
cla revolucionaria, hacia recordar que precisamente -
el Movimiento Armado de 1910-1917, se produjo por la 
demanda de mejores condiciones de vida, insatisfechas 
en muchos aspectos aon 50 años despu6s. A trav6s de 
la independencia econ6mica y de la planeaciOn democr! 
tlca los técnicos gubernamentales buscaban facilitar, 
el camino a la "igualdad". 

Con este contenido, en aumento, en sus expr! 
sfones, conforme la trlsfs econ6mica restrfngfa el 
poder polltico del Estado, se alcanza en 1976 - 1978 
el cllmax del proceso de planeacf6n del pals, del que 
se dara cuenta en breve. 

Las polltlcas urbano-regionales que el Esta
do desarrolla a .Partir de 1970, como se dijo antes, 
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puede dividirse en dos etapas: anteriores a 1973, y • 
posteriores a esa fecha. Estas polfticas corrfan a 
lo largo de 3 sectores fundamentalmente: las de apli· 
caclOn regional que persegufan el desarrollo secto
rial en una reg!On; las tendientes a la descentraliz! 
ciOn industrial y las de car4cter administrativo tefr 
dientes a la optimizaci6n de la acciOn pübllca. 

El 5 de diciembre de 1970 a trav~s del Decr~ 
to Presidencial correspondiente se crea la Comisi6n • 
Nacional de Zonas Aridas, que tiene por objetivos el 
estudio, la promoci6n y la coordlnaci6n de las obras 
de lnfraestructura e industrlalizaciOn de los recursos 
del desierto, "para lograr un mejor desarrollo socio
econ6mico de la población en estrecha colaboración 
con las diferentes Dependencias, tanto Federales como 
Estatales, ejecutoras directas de la obras res~ectt
vas•, (32) 

Forman parte ~e la Comlsi6n las Secretarlas 
de: Agricultura y Ganaderfa, Industria y Comercio, · 
Obras PGblicas, Recursos Hidraullcos, y Salubridad y 
Asistencia, asf como el Departamento de Asuntos Agra
rios y Colonizaci6n, los Institutos de: Comercio Ext~ 
rlor, Desarrollo de La Comunidad Rural y de la Vivien 
da Popular y los estados de Aguascallentes, Baja Call 
fornia Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, GuanaJuato, 
Hidalgo, Nuevo LeOn, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosi, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 
Por la definición empleada por la Comlsi6n sobre Zo· 
nas Arldas, es de su competencia el desarrollo de ca
si 807 mil kilómetros cuadrados del territorio nacio
nal, es decir un 41% de la superficie del pafs, con 
un equivalente poblacional de -~- ••. 11& de la pobl! 
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ci6n total. 534 municipios cuentan con terrenos 6ri 
dos y 19 Estados los abarcan. 

Tambien en 1971, se compilan los Programas -
Nacional-Fronterizo y el de Aprovechamiento de la ma
no de Obra Sobrante a lo largo de la Frontera Norte · 
con Estados Unidos, en vigor dede lg61 y 1965 respec
tivamente. Persegutan la incorporaci6n de la franja 
fronteriza a la economta nacional, a traves del desa· 
rrollo local de la agricultura, la industria de maqui 
la y el comercio. Para poner en operaciOn este pro· 
grama el 11 de mayo de lg72 se crea por Decreto Presi 
dencial la Comlsi6n lntersectorial para el Desarrollo 
de la Zona Fronteriza y Perfmetros Libres. 

Recién establecida la nueva Admlnistraci6n • 
Federal, en 1970 el Departamento de Asuntos Agrarios 
y Colonizaci6n desarrolla el Plan Nacional de Nuevos 
Centros de Poblaci6n Ejidal que segOn su propia ex
presión " ..• tiende a lograr una correcta y planlf1 
cada redistribucl6n de los habitantes del pats con el 
desplazamiento de campesinos con derechos a salvo; se 
lleva paz a las reglones sobrepobladas al desterrar 
el fomento de intranquilidad que producen las condi
ciones tan precarias de la vida de los hombres caren 
tes de tierra; se incorporan al caudal de la econo
m!a nacional grandes extensiones de tierras litorales 
que no producían· beneficio alguno al pafs; se evit! 
ran no solamente la mlgraci6n de las arcas rurales a 
los focos de atracci6n metropolitana, sino también -
la salida de los campesinos de México que buscan en 
el extranjero fuentes de trabajo, .•. , se ponen las -
bases efectivas para el desarrollo de una poderosa -
Industria Nacional, incrementando el nOmero de cons~ 
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mldores que el pals precisa y principalmente se cu~ 
ple un postulado revolucionarlo buscando que todos 
los mexicanos participen unidos en el disfrute co· 
man y equitativo de los bienes nacionales que encl! 
rra nuestro territorio". (33) 

Entre 1971 y 1976 se desarrollan en el pa
fs mis de 30 nuevos centros de poblacl6n ejldal, en 
los cuales se re-sltaa a campesinos sin tierra, y P! 
rece ser que el objetivo verdadero de este programa 
conslstfa en la creacl6n de medidas de desahogo para 
disminuir la presl6n campesina de demanda de tie
rras • Campesinos de la zona de La Laguna y de MI· 
choacln son trasladados a Quintana Roo y a Campeche, 
disminuyendo asf la combatividad en esas zonas, aun
que incrementlndolas en el sureste, pues la demanda 
de tierras también exlstla en esa zona. (34) 

Otras Coml~lones de Desarrollo Regional se 
crean entre 1971 y 1973, tales como la Comlsl6n Coor 
dinadora Para el Desarrollo Integral del Istmo de T! 
huantepec, la Comlsl6n Coordinadora Para el Desarro· 
llo Integral de la Penfnsula de Baja Callforna, etc .. 
Igualmente se expiden decretos para distintas zonas 
fndfgenas (Centros Coordinadores Indigenistas), de· 
pendientes del Instituto Nacional Indigenista, entre 
otros. 

En 1973 se establece el Programa de lnversf~ 

nes PQbllcas para el Desarrollo Rural (PIDER), depe~ 

diente de la Dlreccl6n General de Inversiones POblf· 
cas de la Secretarla de la Presidencia, Organismo su· 
premo de la Planeacf On del Estado durante el régimen 
de Echeverrla. El objetivo fundamental de este pr~ 
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grama consistfa en arraigar a la poblaciOn rural en -
sus lugares de orfgen mejorando la calidad de vida y 

ampliando las oportunidades de empleo. A traves de 
la concentraclOn de las inversiones de los diversos 
sectores de la actividad pObllca en las regiones que 
se indicaban, se pretendlO alcanzar el objetivo. A 
fines de 1976, mis de 7,000 millones de pesos de in
versiones sectoriales se hablan canalizado a traves 
del PIDER. (35) 

Por 1 o que se refl ere a. 1 os programas reglo-
nales tendientes a lograr la descentrallzaciOn Indus
trial, sobresalen las acciones emprendidas a traves 
de Nacional Financiera en los programas de Fondo de 
Estudios de PrelnverslOn Industrial en cada Estado -
de la RepObllca; Fondo de Fomento Industrial y La -
AmpliaclOn de Recursos Financieros del Fondo de Gara_!! 
t1a y Fomento de la Industria Mediana y Pequena para 
Ja descentralizaclOn Industrial, que ten1an por obje
tivo el promover el desarrollo industrial en zonas C! 
rentes de Inversiones Industriales. (36) 

En 1971 se establece el Programa de Ciudades 
Industriales SOP-NAFINSA, en el que la l·ocallzacl On, 
los proyectos y las obras de infraestructura y urbani 
zaciOn corrieron a cargo de la Secretarla de Obras P~ 

blicas, y Nacional Financiera, a trav~s del Fide1comi 
so de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Cen 
tros Comerciales (F!DEIN), se encargo de las ventas 
de los terrenos y de la lmplementacl6n de las medidas 
necesarias para recuperar la inverslOn. La meta 
principal del Programa, consistfa en localizar zonas 
Industriales en 45 ciudades de la RepOblica, que reu-
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nfan las condiciones establecidas para su instala
ciOn. Hasta 1976, se hablan puesto en marcha 20 ciu 
dades industriales. De esta manera, la Secretarla -
de Obras PQblicas iniciaba su experiencia en el terr! 
no del ordenamiento del territorio nacional. 137) 

Como complemento a la creaciOn de los polos 
de desarrollo comprendidos en el Programa de Parques 
Industriales, el Ejecutivo Federal expidiO dos decre
tos de DescentralizaciOn Industrial, el 23 de noviem
bre de 197l'y c.tro e1'20 cíe.Julio cie 1972, corr.o an.-
pliac1Cn d.el primero. "En estcs decretes se establ! 
clO una z onlficaci On d.el pats leen 3 z e.nas), con el 
fin ·de aplicar de n:anera diferencial, una serie cie 
estfmulos, ayudas y faclliciades, a la localizacion in 
dustrhl. ln la Zona 1 que inclufa.a las tres zonas 
metropolitanas del pafs (Mexico, Guadalajara y ~onte
rrey), no se otorgab.a ningon incentivo, la Zona Z cc~1 
prendfa un nomero reducido de municipios sefui-indus
triales cercanos a la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de Mexico (Lerma, Toluca, Cuernavaca, Jiutepec, Cuau
tlanzingo,· .Puebla y Cholula) y los n:unicipios cie Tl~ 

~uepaque, Za popan y ~ueretaro. Es ta z ona reci b la 
incentivos menores que les de la Zona 3, que con:pren
dfa el resto del pafs ." .(38) 

"P. niv.el de. las necesidades polfticas ~are

ciera que la descentralizaciOn pcr rr.ecdo de la crea
ciOn de nuevos ~olos de desarrollo era una respues
ta principalmente a las exigencias de la mediana y p~ 
quena industria que, a traves de la CANACINTRA, habfa 
presionado por un esfuerzo mayor del gobierno en ésta 
area. Es de suponerse que era .la pequeña y mediana 
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industria quil!n se beneficiarra mas de tal estrategia 
en tanto que sufrfa mas los costos crecientes de Ja -
localizacfOn en la gran ciudad por no pocier proteger
se tanto como Ja gran industria, contra alzas en el -
precio del terreno industrial, competencia para la~~ 
no de obra (precio y prestaciones soc la 1 es), e os to de 
transporte, etc .. 

te hecho, Jos Instrumentos de Ja estrategia 
de descentralizacion que implementa el gobierno de -
Echeverrfa se caracterizan por el respaldo que dan -
principalmente a la mediana y pequefta Industria y la 
falto de control sobre las localfzaciones de la indu1 
tria grande." (39) 

El mecanismo administrativo de programaclon 
que el Estado utiliza entre 1970 y 1976, se instrume..!! 
ta a trav~s del Presupuesto de Egresos de la Federa
ci On, que es precisamente el centro de las activida
des de programaciOn feder.ales, que pretende lograr -
una asignaciOn racional de los recursos econOmicos -
del Estado; a traves del presupuesto se Impacta la -
realidad ffsica nacional y se pretenden los objetivos 
de la polftica econOmica. 

En busca de la optimlzacion en la programa
clOn y Ja coordinaclOn del gasto pablico, funcionaba 
la SubcomlsiOn de lnverslOn-ftnanciamiento, constituj_ 
da por las Secretarfas de liactenda, Patrlmonlo y Pr_! 
sidencla. Esta SubcomlslOn evaluaba, recomendaba y 
promovTa diversos programas de i nversl On a través de 
proyectos sectoriales a los que inducfa a otras de-
pendencias gubernamentales. Afio con afta presentaba· 
al Presidente de la ~epObllca el Plan de lnverslon, 
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que planteaba los gastos pOblicos a mediano y largo -
plazo. 

Para la conjugaci On eficaz de esfuerzos, to
das las anteriores iniciativas administrativas, pre
vio al sometimiento del juicio presidencial, eran ev! 
luadas tanto a nivel de proyecto como de resultados -
por la ComislOn Coordinadora y del Control del Gasto 
POb 1i co. 

De esta Comis10n surgiO la idea de la crea
clOn de Unidades de ProgramaciOn, cuyo objetivo con
sistla en programar el desarrollo cconOmico y social 
del pafs, haciendo participar en los planes de desa
rrollo tanto a las autoridades estatales y munlciµa
les como a los habl tan tes de las loe ali dades intere-
sadas, Se iniciaba asl el intento de la "PlaneaciOn 
Democratica", 

Las Unidades de Programaci6n constituyeron 
el embrHn de las diferentes Comisiones Coordina doras 
de Sector, que entraron en operacion eh los primeros 
meses de 1971. 

Para la coordinaclon estrecha con las Enti
dades, Federativas en busca de un desarrollo economl
co global a travas de desarrollos regionales, a par
tir de 1971 se instalanlos Comftl!s Promotores del O~ 

sarrollo SocloeconOmico, CDPRODES, complemento· en los 
Estados, de las Unidades de ProgramaciOn y de los Gr~ 
pos Sectoriales. Se pretendfa complementar la v1-
sl On sectorial y central del desarrollo economice, -
con la interpretaciOn regional de los efectos. 

Posteriormente, en 1975, se crea la ComlslOn 
Nacional de Desarrollo Regional, que pretende coord_i_ 
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nar las actividades de los CCPRODES y de las depen
dencias federales Y.fortalecer los programas de des
centrallzaciOn de las actividades econOmicas. 

Los COPAODES entran en operacl6n a partir · 
de 1971, en los estados de Yuca Un, Chiapas y Oaxaca 
y a lo largo del ª"º de 1974 se establecen en las de
m&s entidades federativa$. 

El Decreto Presidencial promulgado el 28 de 
enero de 1975, amplfa las funciones originales de los 
COPROOES, quedando como siguen: 

(1975): 

"Los Comités tienen las siguientes funciones 

• Promover y coordinar la ejecuciOn de las ! 
bras de las diferentes dependencias federa
les y fomentar las diversas actividades de • 
los integrantes de la poblacl6n de la Enti· 
dad para impulsar el desarrollo socioeconOmj_ 
co del mismo . 
• Acordar el establecimiento de Comisiones • 
Regionales de Desarrollo, cuando el Cijmpll· 
miento de sus objetivos y de sus programas -
lo requiera . 
• Levantar Inventarios de Jos recursos del 
Estado. 
· Preparar programas a corto, mediano y lar 
go plazo. 
• Elaborar proyectos generales de inversl6n. 
· Fomentar el aprovechamiento racional de . 
Jos recursos del Estado, promover su desarr! 
11 o Industria 1 y comerc la 1. 
- Incrementar el empleo productivo en el ca~ 

po y en la ciudad. 
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Con la aprobaciOn de la Ley General de Asen
tamientos Humanos en 1976, se ampliaron las funciones 
de los Comités para ayudar en la formulaci6n del Plan 
Nacional Urbano, los planes para las zonas conurbadas 
y los Planes estatales y urbanos de desarrollo Urba
no." (40) 

Con el mismo Decreto Presidencial que amplfa 
las funciones de los COPRODES (28 de enero 1975), se 
crea la Comisi6n Nacional de Desarrollo Regional en 
la que participan 26 agencias sectoriales del Gobier
no Federal, Organismos Descentralizados, Empresas de 
Particlpacl6n Estatal y Fidecomlsos, También est!n 
representados los gobiernos de los Estados y Agrupa
ciones Patronales. (41) 

Las funciones de esta CornlslOn consisten en 
apoyar el funcionamiento de los COPROOES, coordinar
los y sentar crltertos de trabajo . Corno resultado 
de estas funciones, se promulgo en 1975 una reglona
lizac16n del pafs, por pirmera vez con car3cter ofi
cial, en la que se establecfan 10 regiones geo-eco
nOmicas a nivel de agrupaci6n de entidades federati
vas con similitudes geogrHlcas, sociales y polfti
cas. De esta manera se proponfa un criterio para -
racionalizar las acciones sectoriales. (42) 

Por otra parte, en 1971, se constituye la 
Direcci6n General de Desarrollo Regional en la Seer_!! 
tarta de la Presidencia, con objetivos similares a 
los de los COPRODES. A partir de 1972 se pone en 
marcha un grupo de trabajo de la Organizacl6n de Na
ciones Unidas que brinda asesorfas al Gobierno Fed_!! 
ral en materia de desarrollo econOmico regional, -
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hasta 1976. Constitu1do por t~cnicos de la CEPAL· 
ILPES~ y en estrecha colaborac10n con los COPRODES, 
la Direcc10n General de Desarrollo Regional, la Co
mis10n Nacional de Desarrollo Regional, y en general 
con la Secretar1a de la Presidenc~a, el llamado Pro
yecto de Desarrollo Urbano-Regional de México, parti
cip6 en los trabajos preparatorios para la ReuniOn 
de Vancouver, as! como para el estudio de la problem! 
tlca urbano-regional del pals. 

En el 4mbito Internacional, a partir de 1972 
fecha en que se celebro en Estocolmo,.Suecia, la Conf! 
rencla de las Naciones Unidas ~obre el Medio Humano, 
se comienzan a sentar las bases para la Conferencia • 
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Huma
nos a celebrarse en Vancouver, Canad4, entre mayo y 
junio de 1976. 

A ~alz del nombramiento del Secretarló Gene
ral de la Conferencia por parte del Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas el 15 de abrlol de 1974, se 
realizan en enero de 1975, enero de 1976 y unos d1as 
antes de la inaugurac16n de la Conferencia, 3 per1odos 
de sesiones de la ComlslOn Preparatoria; las 2 prime
ras, en la Ciudad de Nueva York y la última en Vaneo~ 
ver. De estas reuniones surgieron la celebraclOn de 
3 Conferencias Preparatorias Regionales que se cele· 
braron: la primera en Teher&n, Ir4n, la segunda en El 
Calro, Egipto y la 01,tima en Caracas, Venezuela, to· 
das ellas entre junio y julio de 1975. Dentro de • 
los encuentros preparatorios para la Conferencia de 
Vancouver, se realizan otras reuniones entre las que 
destacan la de Dubrovnik y la de Ginebra. M&s ade· 
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lante se planteara el contenido de la Conferencia de 
Vancouver, por ahora baste dejar asentada la cronolE 
gfa de los eventos. 

En todas estas reuniones participo el Gobie! 
no Mexicano, y muchas de las ideas plasmadas en los -
trabajos Internacionales, sirvieron de norma para la 
polftlca nacional relativa a los asentamientos huma
nos. 

Las acciones emprendidas por el Estado Mexi
cano respecto a la planeaclOn econOmlca regional, re
qulrlO también la actualizaciOn de la estructura le
gal jurfdlca que da validez a las acciones gubernamen 
tales, y para ello a partir de diciembre de 1973, fe
cha en que se promulga la Ley General de PoblaclOn, -
se enrlquecerl con diversos decretos, hasta culminar 
con la promulgaciOn del Plan Nacional de Desarrollo -
Urbano, en lo que se.refiere a las políticas urbano
regionales del Estado en 1978. 

La Ley General de Poblaci6n, como se indica 
en su Artfculo primero, establece 13 objetivos, entre 
los que destaca la intervenciOn del Estado en "ade
cuar los programas de desarrollo econOmico y social a 
las necesidades que planteen el volúmen, estructura, 
dlnlmica y dlstrlbuci6n de la poblaciOn". La inci
dencia de la Ley para dotar al Estado de una platafor 
ma jurfdica mfnima indispensable para la regulaciOn 
de la "problemltlca urbana", se evidencia en el sefta
lamlento de los objetivos de planeaciOn de ciudades, 
de dismlnuciOn de la dispersiOn rural, y de control -
de los flujos migratorios, que aparecen en el mismo 
artfculo. {43) 
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Como instrumento de esta Ley, en 1974 se 
crea el Consejo Nacional de PoblaclOn dependiente de 
la Secretarla de GobernaclOn. 

En la Conferencia Regional Preparatoria para. 
la ReuniOn de Vancouver en 1976, partlclpG la delega
clOn mexicana a travfs de la Secretarla de Relaciones 
Exteriores y la de la Presidencia. A rafz de la vi
sita del Secretari~( General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas Sobre los Asentamientos Humanos, al 
Presidente de la República en julio de 1974, se inte
gro el ComltE Organizador de las Actividades Naciona
les Preparatorias a dicho evento, por parte de la Se
cretarla de Relaciones Exteriores, quién en coordlna
ci6n con el Grupo lntersecretarial, constituido por -
diversas dependencias relacionadas con los asentamle~ 
tos humanos, dio lugar al Comité de Asentamientos Hu
manos, Integrado por representantes del CONAPO, de la 
Secretarla de la Presidencia, de la Secretarla· de Pa-

·.trlmonio Nacional, del Departamento del Distrito Fed! 
ral de la Secretarla de Salubridad y Asistencia a tr! 
vés de la Subsecretaria del Mejoramiento del Ambient~ 

del INOECO, del INFONAVIT y del FOVISSSTE. 
En diciembre de 1974 se realizo la primera -

Reuni6n Preparatoria, en la que se pretendla unificar 
criterios y definir polftlcas recomendables. 

Participaron 20 dependencias del Ejecutivo -
Federal y 2 organismos observadores. Aunque con el 
objetivo primordial de preparar la ReuniOn de Vancou
ver, también se pretendlO abordar metOdlcamente el t! 
ma de los asentamientos humanos en el pals. 

En enero de 1975 participaron representantes 
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de la Secretarfa de Gobernaci6n, del INDECO y del 
INFONAVIT en la primera ReuniOn Oficial de la Comi
si6n Preparatoria, en Nueva York, en julio de 1975, 
el Grupo lntersecretarial y el Comitf de Asentamien
tos Humanos participaron en la ReuniOn Regional lati 
noamericana celebrada en Caracas, Venezuela. Inte
graban la DelegaciOn Mexicana la Secretarfa de Gober 
naciOn, a través del CONAPO, 11 Secretarfa de Salu
bridad y Asistencia, la Secretarta de Patrimonio Na
cional, el Departamento del Distrito Federal, el 
INFONAVIT e INDECO. 

Posteriormente se promulga, el 29 de enero -
de 1976, el Decreto Presidencial que reforma y adiciQ 
na el arttculo 27, el 73 y el 115 de la Constitucion 
Poltttca de los Estados Unidos Mexicanos, en el que -
se pretende cumplimentar los requerimientos jurfdicos 
necesarios para que el Estado pueda intervenir direc
tamente en la regulaci6n del suelo urbano; ast se me~ 
clona que :"La Nacl6n tendra en todo tiempo el dere
cho de Imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés pQblico, .•• , con objeto de hacer 
una distribuc16n equitativa de la riqueza publica, -
cuidar de su conservaci6n, lograr el desarrollo equi
librado del pats y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la poblaciOn rural y urbana. En conse
cuencia, se dictar&n las medidas necesarias para ord! 
nar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras pabllcas 
y de planear y regular la fundaclOn, conservacton, y 
crecimiento de los centros de poblaclOn¡ .•.. " 144) 
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A principios de 1976 el Ejecutivo Federal r! 
mite al Congreso de la UniOn la lnicia~iva de Ley Ge
neral de Asentamientos Humanos, justo en el momento • 
llgido de la lucha por la hegemonfa en la burguesfa, 
asf como en el momento en que la cr1sis economica h! 
b1a evidenciado la crudeza de la realidad en la que 
se encontraba la mayor parte de la poblaciOn naclo· 
nal. El sector monopOllco del capital aprovecha la 
oportunidad quese le brinda con esta Iniciativa para 
esparcir una campana de rumores tendientes a desacre
ditar al Estado, La imlgen del Presidencialismo, de 
por si ya desgastada, sufre un embate ideolOgico del 
que sale mal librado. (45) 

En este enfrentamiento, el Ejecutivo tiene 
que recurrir a explicar a los cuatro vientos que la 
Ley no tenfa ningOn contenido oculto de nacionaliza· 
ciones, expropiaciones o cualquier otra medida que · 
pusiese en peligro la garantfa de la propiedad priva
da y el modo de producciOn establecido, y asf, el 1° 
de abril de 1976, en el Museo de la Ciudad de Mexico, 
se lleva a cabo la ReuniOn Nacional Sobre Asentamien
tos Humanos, a la que asisten el Presidente de la Re
pública, el Presidente de la Suprema Corte de Justi
cia, el Presidente de la Comisi6n Permanente del Con
greso de la UntOn y de la Camara de Diputados, el Pr! 
sidente de la Gran ComisiOn de la Clmara de Senadores 
diputados y senadores, los lfderes nacionales de los 
campesinos y de las Organizaciones Populares, el Pre· 
sidente del Congreso del Trabajo, candidatos a diput! 
dos y senadores, representantes de Colegios y Asocia
ciones de Profesiontstas de todos los Estados, los · 
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coordinadores de los COPROOES, los principales repre
sentantes de la Iniciativa Privada, los Directores de 
los Medios de lnformaci6n mas importantes del pa1s, -· 
profesores, escritores, periodistas y estudiantes; en 
fin, prActicamente se busco reunir a todas aquellal -
fuerzas sociales y pol1ticas en que se basa la legiti 
midad del Estado. 

La apertura de la ReuniOn corrt6 a cargo del 
Presidente de la RepObltca, quien antes que hablar -
del motivo de la ReuntOn, arremetiO contra los oposi
tores y detractores de las polfttcas que el Estado V! 
nfa aplicando y ast: "··· Como una respuesta abierta 
y democr&tica a una reuni6n clandestina, profascista 
y anttmextcana, que se realiz6 hace unas semanas en 
Monterrey. ( .•• )Tuvo un gran respaldo econOmico y r! 
unto cantidades con las cuales ahora se pagan desple
gados Injuriosos y campaftas subrepticias en muchas -
partes del paf s. ( •.. ) Esta es una minorfa plutocr&
ttca y pro-fascista que quiere tambt~n alterar el ri! 
mo, creciente y autocr1tico, de la RevoluciOn Mexica
na. Esta es la expltcaclOn poltttca que ha Inspira-. 
do esta ReuniOn( .•• ) A estos grupos de la "campantta 
subversiva", les hemos dicho y hoy lo repetimos junto 
con todo el pats, ( ... ) (Igual) ( ... ) se los mantfes
t!bamos desde hace 6 anos cuando ellos estaban provo
cando la violencia. Lo dijimos en Monterrey, en Gu! 
dalajara y en esta ciudad. Muchos fenOmenos de vio
lencia se han venido registrando, y es para ellos una 
actitud suicida la que adpotan: no entienden coal es 
la corriente de la historia ( •.. ) (las realizaciones 
de la admin1straci6n ) ( .•• ),con un poco mas de ta----
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lento y de previsl6n que una polftica mas liberal, e~ 
mo ocurre en las democracias sociales m!s evoluciona
das, serta la de cooperar con estas modestas realiza
ciones .que se pretenden dentro de la democracia ( ••• ) 
(deben comprender las ) ( ••• ) tareas gubernamentales 
que tienen propOsltos llberalizadores simplemente. 
Yo manifiesto en la forma mis categOrlca • a estas 
alturas, casi al fin de este Gobierno- que si la mar
glnacl6n social sigue multipllc!ndose en las ciudades 
proliferaran los hechos de violencia aunque se usen -
carros blindados; que no habr6 nada que pueda detener 
explosiones sociales .•• " (46) 

El clima de tensl6n polftica que rodea a la 
Reunl6n Nacional de Asentamientos Humanos no Impide la 
aprobación de la Iniciativa Presidencial y el 20 de -
mayo de 1976 el Congreso de la Unión aprueba la Ley • 
General de Asentamientos Humanos que entrar& en vigor 
30 días después de su publlcaclOn en el Diario Ofi· 
cial. 

En el artfculo primero de la Ley, se establ! 
ceo. sus objetivos, que son: 

1° Ordenar y regular tos asentamientos huma
nos en el territorio nacional a través de la 
concurrencia de las 3 instancias de gobier
no. 
2º Establecer las normas basicas para la pl! 
neaci6n y desarrollo (fundaci6n, conserva
ción, mejoramiento y crecimiento) de los a
sentamientos humanos y 
3º Definir la forma como el Estado lncidtrfa 
en los usos del suelo. 
En su artfculo 4° se asienta que la ordena-
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clOn y regulaciOn de los asentamientos huma
nos se llevara a cabo a través de: 
El Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Los • 
Planes Estatales de Desarrollo Urbano, Los • 
Planes Municipales de Desarrollo Urbano y · 
los Planes de Ordenaclon de las Zonas Conur· 
badas; todos estos planes seran di 
fundidos a travfs de su publicaci6n resumida 
para establecer un permanente mecanismo de · 
consulta pQblica. 
En el artfculo 7° se establece la complemen· 
tarledad con la Ley General de Poblaci6n en 
materia de polftica demografica. 
El artfculo 13º Indica que el Gobierno Fede· 
ral, a través de la Secretar fa de la Presl· 
dencia podra establecer convenios con los · 
Estados y M~nicipios qu~ lo requieran, en m! 
teria de acciones e inversiones para el des! 
rrollo urbano, con la participación de las • 
diversas dependencias del Sector PQbllco Fe· 
deral. Posiblemente sea en estos acuerdos 
Federaci6n - Estados donde se inspiren los -
Convenios Unicos de CooperaciOn, que se est! 
blecen a partir de la toma de posesión de -
José L6pez Portillo. 
En el artfculo 14º se dispone la creaclOn de 
la ComlsiOn Nacional de Desarrollo Regional 
Urbano, dependiendo de la Secretarla de la · 
Presidencia, entre cuyas funciones destaca • 
la de la realizacl6n del Pl.an Nacional de D~ 

sarrollo Urbano, el sometimiento de este en 
la forma de anteproyectos a las diversas de-
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pendencias del Sector Público Federal, y la 
presentaclOn del Plan al Presidente de la • 
República; llevar a cabo las acciones que el 
Plan proponga, someter a consideraciOn del · 
Presidente los decretos de las Zonas Conurb! 
das. Convertirse en Organo de consulta pa
ra las 3 Instancias de Gobierno; prestar as~ 
sorfa a los Estados y Municipios que lo re· 
quieran para la elaboraciOn de planes regio
nales. 
La antigua Comis16n Nacional de Desarrollo · 

Regional, y los COPRODES, se Integran a la nueva Coml 
siOn Nacional de Desarrollo Regional y Urbano, enfatl 
zando su üctividad en el terreno urbano. 

El resto de los artfculos de la Ley, contie
nen diversas definiciones de términos y de terrenos · 
de actividad de los Gobiernos Federal, Estatal y Munl 
cipal. (47) 

Del 31 de mayo al 11 de junio de 1976, se 
realiza en Vancouver, Canad4 la Conferencia de las -
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, a la 
cual asiste una amplia delegaci6n mexicana, encabeza
da por el Presidente de la República. En ella partl 
clpan, en forma Institucional las siguientes depen
dencias Federales: Las Secretarfas de: Presidencia, • 
Relaciones Exteriores, Salubridad y Asistencia, Go· 
bernaci6n, Patrimonio Nacional y Obras Públicas; par 
ticlpan también el Departamento del Distrito Federal, 
el FOVISSSTE, el CONAPO, el INFONAVIT, el INDECO, el 
CORETT y varios senadores y diputados de la Repabli
ca. Destacan entre las instituciones participantes 
por su posterior intervenclon en la elaboraciOn del 
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Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la DirecciOn Gen! 
ral de Desarrollo Regional de la Secretarla de la Pr! 
sldencia y la ComlsiOn de Desarrollo Urbano del Pals, 
de la Secretarla de Obras Públicas. 

A lo largo del desarrollo de la Conferencia, 
se creo una idea concreta del camino que deberlan se
guir las pollticas de desarrollo urbano-regionales en 
el pals, e incluso puede observarse que muchas de las 
recomendaciones de la conferencia son integradas pos
teriormente al Plan Nacional de Desarrollo Urbano. -
(48). 

Con la aprobaciOn de la Ley Gen~ral de Asen
tamientos Humanos, culmina el proceso de la planea
ci6n sectorial que .el Estado habla emprendido desde 
1970 a través de la Reforma Administrativa, y asl se 
pretende dar caracter de desarrollo regional a las PQ 
llticas econOmicas de lnter~s nacional, pero de apli 
caci6n regional. Se conserva as!, el monopolio de 
los beneficios de las pollticas del Estado para la 
fracciOn monopOlica del capital, aunque al incidir r! 
gionalmente grandes sumas de capital público, genera 
posibilidades de beneficio también, para los capita
les locales y del l'centro'I no monopolices. 

A lo largo de los 6 a~os de reformismo poll
ttco y econOmico del régimen de Echeverrla, se preten 
diO lograr la planeaciOn del proceso urbano-regional 
a través de una "perspectiva integradora", es decir -
como un proceso din~mico, en sentido de las 3 instan 
cias de gobierno, pero sin una idea clara de desarro
llo plasmada en un plan rector. 

Desde el establecimiento de los COPRODES hai 
ta la promulgaci6n de la Ley General de Asentamientos 
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Humanos, puede afirmarse que el verdadero contenido -
de las acciones emprendidas no se da principalmente -
en el terreno de lo' económico, sino a nivel ideológi
co. 

se reduce a una manifestaciOn ideolOgl
ca, el efecto objetivo de la cual es crear la imagen 
de la democracia y de la particlpaclOn a nivel regio
na 1." ( 49) 

No obstante, la toma de posiciOn del Estado 
frente a la determinaclOn de la problem!tica urbano
regional, y la aceptaclon de que solamente, a traves 
de él es posible disminuir la concentraciOn urbana -
orientando el desarrollo económico hacia zonas con -
potencial, para su incorporaciOn efectiva al proceso 
productivo, indica una revitalización de la legltimi 
dad del Estado. 

Las medidas adoptadas en el perfodo de Ech! 
verr!a, no implicaron desviaciones importantes en la 
tendencia de concentraclOn industrial en las Zonas -
Metropolitanas, y por tanto, de las corrientes migr! 
torias. La importancia y magnitud de la crfsls eco
nómica por la que através6 México entre 1973 y 1976, 
permite afirmar que las medidas de reorientaclOn es
pacial en el territorio nacional, pretendidas a tra
vés de la creacl6n de polos de desarrollo (Ciudades 
Industriales), o de estfmulos fiscales (decretos de 
descentralizaci6n industrial), etc., no tuvieron el 
Impacto deseado¡ la Iniciativa privada a fines de -
ese sexenio redujo significativamente sus inversio
nes, e incluso en las zonas industriales la planti
lla de personal fue ajustada para conservar el ran
go de ganancia pretendido por el capital. 
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La problemática econOmlca, la crfsis por la -
hegemonfa en el seno de la burguesfa y el ascenso de las 
luchas obreras y campesinas, condicionaron en gran medl 
da el Impacto en la economfa de las acciones adoptadas, 
dotando a éstas de un creciente contenido demagOgico, con 
mayores contenidos ideológicos. 

"Como ilustración, se observa que entre 1970 y 
1975 el Distrito Federal y el Estado de México aumenta
rrin su partlcipaclOn en el nGmero de establecimientos-
industriales, del 32.2% al 34.9%, en la población econ~ 
mlcamente activa industrial del 45.6% al 46.7%, y en la 
poblaci6n manufacturera del 50.6% al 52.1%. La población 
de ta Zona Metropolitana de ta Ciudad de México, por su 
lado, probablemente aumentó a tasas de 5.5% al año du-
rante el lustro, lo .cuál sfgniflcarfa que, de una pobl! 
ci6n de 8.8 millones de habitantes haya aumentado, estl 
mativamente, a 11.5 millones en 1975." (50) 
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ZONAS CONURBADAS. 

.. 

. . 
La última acci6n que se emprende en materia. 

de planeaci6n urbano-regional en el sexenio de Luis 
Echeverrla, consiste en dar.cumplimiento a la Ley· -
General de Asentamientos Humanos y a ello se dedica 
la Comisi6n Nacional de Desarrollo Urbano y Re~ional 
de la Secretarla de la Presidencia, a trav6s del ini-
cio de los estudios para la realizaci6n del Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano, y ademas se somete~ al Presidente 
de la República los primeros decretos por los que 
se crean las comisiones de conurbaci6n, expidi~ndo 
el 5 de octubre de 1976, aquellos referentes a ·• 

58. 
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la Zona Centro¡ a 11 Desembocadura del Rfo Balsas y a 
la laguna. 

· A rafz de la nueva ley Org6nica de la Admi-
nistracfn PObllca Federal, y del reparto de acciones 
y funciones en~re las d1v.ersas dependencias de Esta
do y de la amplhciOn en alguna de ellas, el dfl 2 • 
de diciembre de 1977 se expide el Decreto de Modific! 
ciOn a los Decretos de las Zonas Conurbadas menciona
das y se expiden los Decretos restantes, correspon
dientes a la desembocadura del Rfo Panuco, del Rfo A
meca y de la Zona de Manzanillo-Barra de Navidad. 

El objetivo de los Decretos consiste en cr! 
ar las Comisiones de Conurbaclon, y a travAs de la • 
propia de cada zona, elaborar los planes de ordena
ci6n territorial. De esta forma se da cumplimiento 
a la ordenaciOn y regulaciOn que se~ala la ley Gene
ral de Asentamientos Humanos en su artfculo 4°, inci
so IV, 

El por quA de las Zonas Conurbadas, y de la 
selecciOn de las zonas mencionadas, queda aclarado • 
en la justificaciOn de los propios Decretos. 

la declaraciGn de la Zona Centro como Zona 
Conurbada, se realizo considerando que la expansion 
de la ciudad de Mhico ha rebasado los ltmltes P.olf· 
ticos del Distrito Federal, y que forma una unidad -
econOmica y social con diversos municipios .de los E,! 
tados vecinos de: Hi'dalgo, MAxico, Morelos, Puebla, 
y Tlaxcala. la lmportanci a de esta zona queda evi
denciada por las cifras estadfsticas de produccion 
de la regiOn, comparadas con la producciOn nacional, 
indicando que en términos generales entre el 50 y Jl 
601 dt la actividad econOmica nacional se realiza en 
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esta zona, que crece a un 5,7% anual, del cual ~ 3.3' 
se debe al crecimiento propio de la poblaci6n ya asen 
ta da, y el restante a migraciones del resto de la Re
pObll ca, 

De esa forma se estableci6 como Zona Conurb! 
da "la que resulte de unir las cabeceras municipales 
de los Municipios de los Estados de Hidalgo, Mexico, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala con el Distrito Federal, 
incorporando asf toda la extensl6n de 11 Ciudad de -
Mt!xlco y las areas que en una extensl"Dn de 30 kils, se 
enclientren dentro del sistema ecolflglco del Valle de 
Mexlco,.o bien, a lo largo de las carreteras federa
les que unen a la capital de la RepOblica con las el~ 

dades de Toluca, Puebla, Cuernavaca, Tlaxcala y Pach~ 
ca." (51) 

Queda constltufda mediante ese Decreto la t2 
mtsl6n de Conurbac!On de la Zona Centro, Integrada 
por el Departamento del Distrito Federal, los gobern_! 
dores de los 5 Estados mencionados y por 85 mun1c1r 
plos de esos Estados, por los Delegados del Departa
mento del Distrito Federal y por el Secretarlo de la 
Secretarfa de Asentamientos Humanos y Obras Pdbllcas. 
Pretendiendo con esta ComtsU.n desatentar y regular el 
crecimiento de la Zona. 

Por lo que se refiere al Decreto de la Zona 
Conurbada de la Desembocadura del Rfo Balsas, la jus
tlf1cac10n tambi~n queda dentro del texto del docume.![ 
to mencionado, y consiste en que "La Zona de Bajo Bal 
sas, Integrada por los Municipios de Uzaro C4rdenas 
y Arteaga, del Estado de Mlchoacán, y los Municipios 
de la Unl6n y Coahuayutla, del Estado de Guerrero, e~ 
ya superficie es de 9,679.43 kll6metros cuadrados, de 
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los cuales 5,026.93 km. 2 corresponden a los 2 prime
ros, y 4,653.50 km. 2 a los dos restantes, tienden a 
integrar una zona de continuidad geografica, econ6mi 
ca y social, debido al Distrito de Riega existente y 
al impacto de las obras portuarias y del Complejo Si 
derúrgica que actualmente se desarrollan en el Muni· 
c1plo de L&zaro C&rdenas, ( ••• ),que( ... ) tiene un 
gran crecimiento demogr!flco, vfa flujos migratorios, 
resultado de la gran actividad de construcciOn de o
bras importantes, previniéndose un fuerte crecimiento 
flsico que trascenderl los Hmltes polfticos del Muni 

cipio". (52) 
Con este Decreto el gobierno pretende preve· 

er los problemas del crecimiento de la Zona, al prod~ 
cirse una modiflcaciOn profunda en la estructura ec~ 
nOmlca - ocupacional de la zona, al transformar su p~ 

blaclón su estructura rural - agrfcola, a una urbana 

• Industrial.· 
La Com(~l6n de Conurbaci6n de la Laguna, qu!_ 

d6 constituida por los gobernadores de los Estados de 
Coahuila y Durango;·por los Presidentes Municipales· 
de 9 Municipios de ambas localidades y por el Secret! 
rlo de la SAHOP, debido a que 'la Zona Metropolitana 
integrada por las ciudades de Torre6n, G6mez Palacio 
y Lerdo, componen un 3rea de continuidad geograflca, 
econ6mica y social cuyos municipios tienen una super 
ficie total de 4,807.km2, y tomando en cuenta que -
"la 1ntegrac16n geogr!fica, econOmlca y social de T~ 
rreOn, G6mez Palacio y Lerdo, ha generado una estruf 
tura ocupacional en la que la mayor parte de la po
blaci6n se dedica al sector servicios, a la lndus· 
tria de transformacl6n y a la actividad agropecuaria: 
que en 1970 representab~ que "La Poblac16n Economic! 
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mente Activa no agrfcola de la Zona Metropolitana fue 
de 84,997 personas respresentando esta cifra el 27.28i 
de la total, o sea que la agrfcola acusaba entonces· 
el 24.72% de la totalidad", y bien se podrla agregar 
que para disminuir la conflictividad de sus habitan
tes, como se menclon6 en la explicaclOn del programa 
de Nuevos Centros Ejldales, se declaro Zona Conurbada 
a la comentada, (53) 

La determinaclOn de la Zona de la Desemboca
dura del Rfo P•nuco, se basa en el argumento de la l!l. 
fluencia econOmica que concretamente las ciudades de 
Tampico y Cd. Madero tienen para los Estados de Tama~ 
llpas, San Luis Potosi y Veracruz principalmente, por 
la actividad agropecuaria, comercial ,.pesquera e In· 
dustrlal, sobre todo la derivada del petroleo. La· 
Zona tiene en proyecto uno de los Distritos de · 
Riego mas Importantes del pafs,.el denominado Pujal· 
coy, que pretende desarrollar las actividades agrope
cuarias en la Zona de la Huasteca, que es una de las 
mas pobres de la RepObllca. Los 120 kms. de lito· 
ral con que cuenta la Zona Conurbada, y el &rea de 
lagunas donde abundan especies de escama y camaron 
hacen que las inversiones en materia pesquera esten 
a la orden del dfa y la ubicaclOn geograflca como sa
lida natural de la Industria manufacturera reglomont! 
na, combinada con la creciente actividad petroqulmlca 
parece seftalar el desarrollo de Tamplco como un puer
to de altura Importante del Golfo de M~xlco. 

La Comlsl6n de ConurbaclOn quedO lntegradft 
por los gobiernos de Tamaullpas y Veracruz y por los 
Presidentes Municipales de Altamlra, Ciudad Madero,· 
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Tamplco, del primer Estado y P4nuco, Pueblo Viejo y 
Tampl co A 1 to, de Vera e ruz y por el Secretarlo de. la 

SAHOP. (54) 
La desembocadura del Rto Ameca est4 locallz! 

da entre los Estados de Jalisco y Nayarit, y la Zona 
Conurbada queda definida por: • .•. La regiOn costera -
Puerto Vallarta-Costa Alegre integrada por los Munlci 
pios de Puerto Vallarta, dél Estado de Jalisco, y Co!!! 
postela del Estado de Nayarit ,,,•; la Zona cuenta -
•,,.con un crecimiento demogr4flco y flujos migrato
rios turfstlcos, que de acuerdo con las previsiones a 
corto plazo, trascendera los lfmltes geogrlficos de -
dichos Municipios, integrando una unidad ffsica, eco
n6mica y social. •,,, La importancia econOmlca de -
la Zona, en los sectores turfstico, comercial, mine
ro, silvfcola y pesquero, asf como el agropecuario, -
deben contar con una coordinaciOn sOllda de los 3 ni
veles de gobierno, y con apoyo de los particulares, -
ya que es de gran trascendencia incrementar dichas lf 
tfvidades implementando programas que permitan el ad! 
cuado aprovechamiento y la debida conservaciOn de los 
recursos existentes en la ReglOn.• (55) 

La ComislOn qued6 integrada por los Goberna
dores de los Estados de Jalisco y Nayarit, por los • 
Presidentes Municipales de Cabo Corrientes y Puerto • 
Vallarta, y San Sebastian, del primero y Compostela -
del Estado de Nayari\, y por el Secretario de la 
SAHOP, 

Por Gltlmo la Comisi6n de Conurbaci6n de la 
Zona Manzanillo - Barra de Navidad quedO constituida 
por los gobernadores de Colima y Jalisco, por los -

---



- ~4 -

Presidentes Municipales de Manzanillo, Colima y Cihu! 
tlan, Cuautltlln, la Huerta, y Caslmiro Castillo del 
Estado de Jalisco y por el Secretario de la SAHOP, 
con el objeto de ordenar y regularizar el crecimiento 
de la conurbaclon, previendo que el desarrollo turfs· 
tico, asf como los recursos naturales de la cadena 
montanosa cercana, la explotac10n de los bosques de · 
maderas finas y del litoral, crear4n un crecimiento 
poblacional que rebasase los lfmites de cada munici
pio. Con la creaclOn del corredor turfstlco que se 
enunciaba, asf como con el incremento de la explota
cl6n del subsuelo, de los bosques y de la pesca, se 
transformarfa la estructura ocupacional as! como se 
fncrementarfa la poblaclOn asentada. (56) 
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CAPITULO IV, - EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, 1978. 

La nueva organizacl6n de la Adrnlnlslrac16n 
POblica Federal, en 1977, implico una gran cantidad 
de ajustes, traslap~s. y modlficacl6n de criterios y 
de estructuras de trabajo, Ffslcamente se reubica
ron muchas dependencias y organismos, lo que fmplic6 
la alteraciOn de las actividades tradicionales, aun! 
do al cambio de funcionarios que significa el Inicio 
de un nuevo sexenio presidencial. 

A partir del 17 de enero de 1977, se inicia 
la segunda etapa del Programa de Reforma Administra
tiva, en el que se pretende "la reorganlzacl6n sect2 
rlal" y asf 900 entidades paraestatles se distribu
yen bajo la coordlnaciOn de las diversas dependen
cias centralizadas. 

Todo el reajuste administrativo se da bus-

66. 
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cando la adecuada programaciOn sectorial, en aras 
de una eficiente planeaclOn, operaclOn, evaluacion y 

control de la funciOn pObltca. (57) 
El Presidente LOpez Portillo, que de 1968 a 

1970 ocupo la Subsecretarfa de Patrimonio Nacional,~ 
de 1972 a 1973 la Dlreccl6n General de la Comlslon F! 
deral de Electricidad y de 1973 a 1975 la Secretarfa 
de Hacienda y CrAd1to PObllco, reemprendl6, a par..tlr 
de su toma de poseslOn, la labor iniciada en el sex! 
nlo anterior, de 11 eficientlzaciOn de las acciones 
del Estado a tr1v6s de la Planeaci6n Nacional por • 
Programas y Objetivos, que por corresponder a dlver· 
sos aspectos del desarrollo econ6mico nacional, ne
cesariamente debf an ser agrupados en Sectores que • 
permitiesen la uniformidad en los criterios de decl· 
sl6n. (58) Debido 1 este parentesls de reajuste -
administrativo, los tres Oltimos decretos para las · 
Zonas Conurbadas se expiden un ano después de la To
ma de P11sesitln. 

La actividad fundamental del naciente Sector 
Asentamientos Humanos, durante el afto de 1977 consi1 
tltl ademas d~ su estructuracion, en la lntegraciOn • 
del anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo Ur· 
bino, que en esos dfas se sometiO a conslderacitln de 
las diversas dependencias que constituyen la Secret! 

·rfa de Asentamientos Humanos y Obras Pdbllcas. Ese 
documento es el compendio de las experiencias, de • 
los criterios y de las Ideas que normaron durante el 
régimen de Echeverr!a, los procesos de planeacltln U! 
bano • regional. 

" ..• Este anteproyecto se baso en los estu
dios que con anterioridad llevaron a cabo varias 
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instituciones nacionales e internacionales y diversas 
entidades del Sector Pablico". (59) 

A partir de los comentarios provocados en el 
·interior del Sector Asentamientos Humanos, se preparo 

un Proyecto de Plan que fue presentado a .los integran 
tes de la ComisiOn Nacional de Desarrollo Urbano, ast 
como al resto de las dependencias federales que inter 
vienen en los procesos de ÜrbanizaciOn, pretendiendo 
obtener lineamientos valiosos basados en las diversas 
uperienc1as recabadas dur,ante este proceso de consul 
ta. 

En este proceso transcurre el ano de 1977, 
lapso que permitiO a los equipos técnicos de la Comi 
siOn Nacional de Desarrolló.Urbano y de la DirecciOn 

' General de Ordenamiento Territorial, entre otras de-
pendencias de la SAHOP, concentrar el diagnostico y 
el pronllstico a detalle de la evoluciOn urbano - r! 
gional del pats al ano 2,000. 

Por medio, del PNDU se pretenden integrar -
los distintos factores que in~iden en el desarrollo 
urbano, como instrumentos del.Estado, a través de un 
aparato de congruencia que consta de 3 niveles: el 
legal, do~de la Ley General ~e Asentamientos Humanos 
y la legislaciOn estatal, definen el marco en el que 
debe evolucionar la problem4tica urbana; el nivel 
intermedio de congruencia esta definido por el PNDU, 
como instrumento nacional al que deben ajustarse los 
Planes Estatales y los Municipales, hasta llegar a -
los Centros de PoblaciOn. Estos 2 niveles garanti
zan la congruencia del aparato legal y programatico, 
pero se requiere tambiAn de garantizar una congruen-
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ch de acciones, o de poltticas urbano· regionales, 
lo oue conforma su tercer nivel. 

La for11a como el Estado concibe. la congrueJ! 
cl1 de sus polftlcas, es a traves de un proceso de • 
pllneacHn, que, conforn:e a. las palabru del Presi
dente LOpez Portillo, "la Planeaclen es la actividad 
humana que anticipa problemas, que preve soluciones 
y que permite conciliar libertad con necesidad, a -
fin de presentar alternativas a nuestro crecimiento. 
( ••• )la PlaneaclOn es la Onlca forma que tenemos de 
poder Inducir acciones en el futuro, es el manejo -
que permite racionalizar el uso de los recursos limi 
tados y 'destinarlos a lo que resuelve mayor nomero -
de problemas". (60) 

Se reconoce pues que el desarrollo econ0m1-
co nacional y por ende la dlstrlbuclCn espacial de -
las actividades economices en el territorio, han ca
recido de congruencia¡ una concepclon global del de
sarrollo no ha existido, por lo que el Estado preten 
de logra'r a travh del PNDIJ ese contexto general. -

Reflrlendose al proceso de crecimiento ec~
nOmico del pafs, el Presidente mencionaba: "ln reali 
dad, nos falt6 un plan nacional de desarrollo para -
lograr que este fuera equillbrado".(61) " •.• Y es -
a traves de la Reforma Administrativa que se le asl~ 
na a la Secretarfa de ProgramaclOn y Presupuesto, la 
labor directa de coordlnaclOn sectorial para las ac
tividades de ~laneaclOn y programaclcn, cuyo primer 
resultado, El Programa de Acclon del Sector PObllco 
1978 - 1982, determina el alcance de los programas -
por sector de la actividad pablica federal. A tra-
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vés de ese Plan Nacional de Desarrollo de la Secreta
rfa de Programaci6n y Presupuesto, que se pretende • 
"determinar un modelo econ6mico que tienda a perfec-
cionar la organizaci6n de nuestra sociedad y sus con
diciones de vida", (62), se "considera la dimensión-· 
espacial del modelo econ6mico y social que se propone." 
(63) 

La intervenci6n de la Secretarfa de Program! 
ci6n y Presupuesto en la elaboraci6n del PNOU es fun-· 
damental, conforme lo asienta la nueva distrib~ci6n •• 
de funciones de las dependencias del Ejecutivo Fede--
ral, y el contenido con que se dota al P.N.O.U.,perten~ 

ce, en gran parte, al "marco de planeaci6n" que se est! 
blece al coordinarse esa Secretarfa son la S.A.H.O.P •. 

"En este m~rco de planeaci6n se inscribe la · 
concentraci6n de acciones de la Federacl6n con los --
Estados y los Municipios a través de convenios, y con
los sectores privado y popular mediante acuerdos de -
diversa fndole." (64) 

La competencia de la concertaci6n de compro-· 
mi sos para efectuar diversas acciones que incidan en • 
el desarrollo econ6mico regional, escapa de la decisión 
del Sector Asentamientos Humanos, y los "acuerdos de -
diversa fndole", firmados previo pacto, con los "sect! 
res privado y popular", se darán en otras instancias · 
de Gobierno. Por tanto, la eficacia real de las acci! 
nes que emprenda el Sector Asentamientos Humanos para 
planear el desarrollo del Pafs, carecerá de contenido 
económico. 

El PNDU pretende ser "el elemento de la pla·· 
neaci6n integral que se ocupa de los aspectos ffsico--
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espaciales ... ". (65) 
A traves del PNDU, el Estado pretende vincu

lar en el espacio territorial a la inversi6n nacio- • 
nal, entendi~ndola como la inverslon que realizan los 
Gobiernos Federal y Estatales y la )lamada Iniciativa 
Privada, con la planeaclbn del desarrollo econ6mico • 
del pals, resultado de un Ideario polftlco gubernameE 
tal. 

La Secretarla de Programaci6n y Presupuesto 
lndlc6 que "el proceso de planeaclbn para los asenta
mientos humanos", debe contener una estructura jerar
quizada de 3 niveles: el normativo, el estraUglco y 

el operacl onal, 
La PlaneaclOn Normativa la define la Secret! 

ria de ProgramaciOn y Presupuesto en los siguientes -
términos: "Consiste en determinar los fines, objeti
vos y polfticas generales del pals en materia de ase! 
tamientos humanos. Los fines representan la orient! 
ciOn,_acordada en esta materia para lograr el pafs que 
se ~onsidera conveniente para un futuro previsible¡. -
naturalmente, deben reflejar en su versiOn flslco - -
espacial, los aspectos correspondientes que se derl· 
ven de la planeaclOn nacional del desarrollo socloec~ 
nOmlco". (66) 

La Planeacl6n Estratégica "consiste en defi
nir, diseftar, evaluar y seleccionar los caminos y me
dios alternativos convenientes para alcanzar los obj! 
tlvos predeterminados. Esta seleccion se efectaa 
con base en criterios preestablecidos, durante la pl! 
neaclOn normativa, de eficiencia, eficacia, factlbllj_ 
dad y conveniencia. ·involucra aspectos sociales, 
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econOmicos, polfticos, t~cnicos, presupuestales, en
tre otros, .. ," (67) 

Por Oltimo, la PlaneaciOn Operacional: "CD!!! 
prende el an81l sis y la asignaciOn adecuada de los 
instrumentos y recursos disponibles para lograr las • 
metas planteadas. Implica, el mayor detalle posible, 
la deflniciOn clara del como y con que se alcanzaran 
las metas y subsecuentemente, los objetivos. Asf i! 
volucra necesariamente el an8lists, la coordinaciOn y 
la programacfOn de recursos". (68) 

Las definiciones anteriores fueron incorpor! 
das a la elaboraciOn del PNDU, quedando plasmadas en 
la organizaciOn de los documentos que lo conforman. 

El PNDU consta de 4 volOmenes y 3 anexos: el 
volOmen 1 contiene el Nivel Normativo; el volOmen 11 
el Nivel Estratégico; el volamen 111 se titula Corre~ 
ponsabllidad Sectorial que corresponde a la Planea- -
ciOn Operacional; el volOmen IV titulado Instrumento~ 
Jurfdicos, presenta la recopllaciOn de las leyes y d! 
cretos que definen su marco de acciOn. 

El iru"volOmen anexo, titulado Anexo Documen
tal, presenta la recop1laci0n de las intervenciones 
pOblicas de funcionarios relacionados con el PNDU, -
durante su proceso de AprobaciOn Presidencial; los 2 
anexos restantes presentan los materiales de trabajo 
empleados para la elaboraciOn y presentacion pOblica 
del PNDU, es decir, grHicas, cuadros y mapas relati 
vos a los volúmenes 1, 11, y 111, asf como la forma 
en que se metodizo la concentraciOn de la informacion 
blsica para el diagnOsitco urbano - regional. 

A nivel Normativo, resalta la inquietud del 



- 73 • 

Estado de 1 ograr que el PNDU no tenga solamente el C! 
rlcter de programa del Sector Asentamientos Humanos · 
para el quinquenio 78 • 82, sino lograr una "trascen
dencia" para orientar la lnverslon pública a trav~s · 
del compendio de programas sectoriales. l6g) 

Al respecto, el Presidente de la Repdbllca · 
recomendaba que el PNDU deb,a "conseguir la regula- · 
clOn espacial de acuerdo con un modelo determinado, y 

ello, entrana la orlentacl6n de la lnversl6n pObllca 
en forma organizada para lograr esos prop6sltos." •• 
ast el PNDU es " un documento normativo que hace pro
yecciones hasta el ano 2,000 y va a obligarnos a dec1 
slones eslabonadas, sucesivas y articuladas•. (70) 

Cumpliendo con los principios definidos por 
la Secretarla de ProgramaciOn y Presupuesto, se des~ 
rrolla un diagnostico de la situaciOn espacia~ que 

'guardan los asentamientos humanos en el pa,s; se pre
senta un cuadro estadfstico de la concentrac1 On pobl! 
cional y econOmica, desprendida de los Censos de Po
blaciOn e Industriales, haciendo enfasis en las pro-
yecciones a 1975 y /o 1976, de las diversas Dependen
cias F•derales que intervinieron en la elaboraciOn • 
del Plan, 

De las cifras planteadas, destaca por ejem
plo que a nivel nacional la Poblaci6n EconOmicamente 
Activa disminuy6 del 32.45% en 1960 al 26,8% en 1975, 
mientras que la poblaciOn entre 14 y 60 aftos alcanzo 
casi el 50% del total de la poblaclon nacional, lo -
que evidencia el diagn6stico emitido en paginas ante
riores, de que el desarrollo econ0m1co nacional se e.!! 
frentaba a una serle de cuellos.de botella y de es- -
lrangulam1entos en sus procesos productivos. que or1-
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llaban al Estado, cumpliendo parte de la funci6n por-
él mfsmo asignada, a buscar nuevos caminos para el --
desarrollo econ6mico, dentro de los estrechos lfmites
de legitimidad polftica que tanto la ~urguesfa como el 
resto de la sociedad le reconocfa. (71) 

las cifras porcentuales sobre concentraci6n -
territorial, industrial y poblacional, concuerdan con
las cifras obtenidas en otras fuentes y que en su opor 
tunldad han sido presentadas en p!glnas anteriores, sin 
embargo, vale la pena retomar algunas de ellas para en 
focarlas a la concepci6n del P.N.O.U .• 

"De tal manera, 15 millones de mexicanos se -
concentran en 3 localidades metropolitanas (México,--
Guadalajara y Monterrey), 24.9% del total, mientras -
que 22.7 millones, 37.7%, se asientan en 95,356 locali 
dades menores de 2,500 habitantes. El conjunto de -
rangos intermedios, ~ue va de localidades de 2,500 a -
1'000,000 de habitantes, comprende el 37.4% de lapo -
blacl6n del pafs, desglos!ndose de la manera siguiente: 

3 ciudades de 500,000 a 1'000,000 de habitan
tes tienen 2.9% de la población; 
30 ciudades de 100,000 a 500,000 habitantes · 
comprenden 11% de la población; 
33 ciudades de 50,000 a 100,000 habitantes --
abarcan un 3%; 
114 ciudades de 20,000 a 50,000 habitantes, -
el 4.3%, y 
1988 comunidades de 2,500 a 20,000 el 16.5% -
de la población total." (72) 
"Oe las tierras de mayor rendimiento en ex--

plotaci6n actual, 7,176 mil hectáreas, el 26% se ut! 
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liza en agricultura de riego, el 45% en temporal y el 
29% se destina a pastizales. Adicionalmente, se ex
plotan 400,000 hect3reas de baja productividad, con -
riego; 3.6 millones de la misma clasificaciOn se ex
plotan en agricultura de temporal en zonas montano- -
sas y finalmente, 3.9 millones de hectareas de alta -
productividad agrfcola potencial no se aprovechan en 
esta actividad". (73) 

"En materia de recursos forestales se da una 
concentraciOn en estados del sur, en la costa del Fa
cffico, y en el norte, en Durango; en cuanto a yaci
mientos minerales, esta concentraci on territorial fa
vorece a las regiones del norle y a los Estados de -
Michoac4n y Guerrero. Por altimo, las reservas de -
hidrocarburos se encuentran en la zona costera del 
Golfo de Mllxico". (74) 

Respecto a la concentracion industrial, a -
1978 el PNDU expresa que de. la producciOn en la i ndu! 
tria de la transformaciOn, el 67,7% del total nacio
nal se elaboraba en las tres Zonas Metropolitanas.(~·.~ 
xico, Guadal ajara y Monterrey), correspondiendo a la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico el 52.5% -
del total. (75) 

Durante la evoluciOn del diagnostico, se ha
ce claro que la estructura de comunicaciones del pa
fs converge en la Ciudad de 11,hico, y que aunque los 
principales centros ~rbanos se encontrasen comunica• 
dos entre sf, no siempre existfa acceso a las zonas -
rurales cercanas a dichos centros. (76) 

Por Oltimo, se presentan cifras sobri las C! 
rencias de infraestructura en el pafs, cifras que en 
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términos generales puede afirmarse que pretenden di!~ 

ir la realidad de la situaciOn que en 1978 vivfa el -
pafs; por ejemplo en lo que se refiere a servicios de 
agua potable y alcantarillado, se afirmaba que solo -
el 50% de la poblaclOn total contaba con el vital lf
quldo, y el 25% de los habitantes del pafs despon!an 
de servicio de alcantarillado, Estas cifras, se ex-
presaban considerando la rehabilitaclOn de sistemas, 
es decir que a la poblaciOn total carente de servi
cios se le dismlnufa aquellas construcciones de redes 
sanitarias que se realizaban en poblaciones que cont.! 
ban ya con el servicio, Se contabilizaba doble. 

La manlpulaciOn de cifras en el caso de la -
vivienda, tambl~n hace sospechar que el deficit sea -
superior al aceptado por el PNDU, pues se habla de -
una carencia absoluta de "843,000 unidades, 2,5 mlllJ 
nes en mal estado y ~.7 millones de hacinamiento" (77) 
en 1970 para el total nacional, y haciendo Ja proyec
clOn a 1978 se acepta un déficit acumulado de 3,6 mi
llones de viviendas en localidades urbanas (aquellas 
con m&s de 2 ,500 habitan tes), (7 a) 

Las estadfstlcas presentadas en Ja parte co
rrespondiente del diagnostico del FNOU, se proyectan 
al aflo 2,000, tomando como pautas las hipOtesls de -
crecimiento poblaclonal que la Secretarfa de Goberna
ci6n a trav~s del CONAPO elaboro, estudiando Ja hlpO
tesis alta y la hf pOtesis baja de crecimiento, ambas 
lnclufdas en el Plan Nacional de Plan1flcac16n Fami
liar, planteando el panorama de lo que serfa la dls
trlbucll>n territorial del pafs en el aflo 2,000, en C! 
so de no intervenir el Estado en Ja regulacl On y ord! 
11uci ón del crecimiento urbano - nacional. 
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Suponiendo que la tendencia demogr3fica de 
crecimiento poblacional se conservase similar a la -
histOrica, la pobhci On total del pafs alcanzarfa -
los 130 millones de habitantes, de la cual el 80% · 
habltarfa en poblaciones de m!s de 2,500 habitantes, 
concentrandose en las tres zonas metropolitanas 
transforrnandolas en 3 megalopolls; en la Ciudad de· 
México, sf se conserva el fndice de 5.6% de creci- -
miento anual que se registro en 1977, para fines del 
año 2,000 contarfa con casi 35 millones de habitan
tes (mas de 17 millones én 1982), y las ciudades de 
Guadalajara y Monterrey tendrlan 7.2 millones y 6.7 
millones a principios del Siglo XXI. 

Estas concentraciones poblaclonales repre
sentarfan mas del 37% de la población nacional. 

Se proyecta para 1982, que las ciudades en-· 
tre 500 y un millOn de habitantes representarfan el 
4.9% del total, las de 100,000 a 500,000 habitantes 
el 11.4%, entre 20 y 100,000 habitantes el 8.5% y e! 
tre 2,500 y 20,000 el 14.4%, quedando para las loca
lidades rurales (menores de 2,500 habitantes), el 
31.5% restante, que al trasladarlas al afio 2,000, no 
representarfan una contraparte importante ante las 
3 Zonas Metropolitanas. 

Logfcamente al hablar de concentración po
blaci onal, debe hablarse de la consecuente concentr! 
ci6n indus.trfal, mhfnie st se ha presentado una pla
taforma teOrica como la que deflnlO la instancia de • 
planeacf6n del PNOU, sin embargo no se presenta nlng~ 

na cifra ni ninguna polftica de desarrollo industrial 
que se pretenda, para reforzar el planteamiento demo
qr!fico. 
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La justiflcaclon que se pretende en el PNOU, 
para planear y programar las acciones del Estado, ti! 
nen un sustento real en Jos factores demogr!flcos pr! 
sentados, pero no se toma en cuenta, ning~n otro ele
mento, Te6ricamente un an61isls de tendencias demo
gr4f1cas comprende tendencias hlst6rfcas de desarro
llo econ6mico, de corrientes migratorias, y de estrui 
turas socio-culturales, pero precisamente por ser hi~ 
t6ricas, no pueden predecir nuevos desarrollos en Jos 
procesos productivos ni en las formas de producciOn -
que impliquen modificaciones a las tendencias tradi· 
clonales de concentraci6n. 

El PNDU pretende justfffcar sus polftlcas de 
ordenaciOn, consolfdaciOn, regulacl6n, etc. en una -
fmlgen proyectada al afto 2,000 sobre bases lncomple· 
tas¡ la partfcipaclOn del CONAPO con la SA!IOP para • 
esbozar la imlgen ffsica de las concentraciones urba
nas en el ano 2,000, hace extraftar Ja conffguraciOn -
industrial que adoptar& el pafs en los prOxfmos 20 -
anos. 

La Secretarla de Patrimonio y fomento Indus
trial, cabeza del Sector que tiene como uno de sus • 
objetivos fundamentales proponer el desarrollo de Ja 
Industria y fomentar y regular la orgenlzaciOn de pr~ 
ductores industriales, entre otras, (79), no partici
pa en ese proceso de semblanteo, aunque posteriormen
te sf lo haga a nivel de acciones concretas como se 
ver! mas adelante. No obstante la SEPAFIN paralela 
a su partlcipaci6n en el PNOU, tiene en elaboracf 6n 
el Plan Nacional de fomento Industrial. 

Apoy!ndose en Ja 1m!gen demograflca del pa
fs al ano 2,000 rl "'.fílll se propone '"""'!'los si-
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guientes objetivos a largo plazo: 
-"Raci analizar la distribución en el territ.Q 
rio nacional, de las actividades econOmicas 
y de la población, localizandolas en las Z.Q 
nas de mayor potencial del pafs. 
- Promover el desarrollo urbano integral y 
equilibrado en los Centros de PoblaciOn. 
-Propiciar condiciones favorables para que -
la poblaci6n pueda resolver sus necesidades 
de suelo urbano, vivienda, servicios pObli
cos, infraestructura y equipamiento urbanos; 
y 

- Mejorar y preservar el medio ambiente para 
los asentamientos humanos". (80) 
La forma como el PNDU pretende alcanzar los 

objetivos mencionados, es a trav~s de la estructura
ciOn de un Sistema Urbano Nacional (SUNJ que "inte
gre funcionalmente, desde los pequeRos poblados rura
les hasta las principales poblaciones del pafs".(81) 

Las ciudades que conformarfan la base del 
(SUNJ, serian "ciudades regionales que ofrezcan mejo
res oportunidades de asentamientos y alternativas pa
ra la localizaci6n industrial y de servicios,"( ... ), 
asf es como ( ... ) " se deberán localizar mayores na
cleos de poblaciOn, a trav~s del incremento de la den 
sidad y el surgimiento de ciudades de importancia re
gional." (82), y por.Oltimo la integración del (SUN) 
tiende a aprovechar el potencial y vocación de cada -
zona, a fortalecer la actividad económica y las rela
ciones interregional~s. y a coadyuvar a la generacion 
de nuevas fuentes de empleo en las diversas areas ur-
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banas y rurales del pafs, con objeto de contribuir a 
la ordenaciOn y regulaciOn de los asentamientos hum! 
nos". (83) 

Partiendo de Ja argurnentaciOn anterior, se -
definen varias metas que no son otra cosa m4s que la 
Justificaci6n de un programa de construcciOn de vtas 
de comunicación, a nivel nacional i a nivel regional 
o interurbano. 

El P.N.O.U. define a 1 Sistema Urbano hacional -
(SUN) a través de la constituci on y comunicac!On de 
12'zonas urbanas: Mexicali, Ciudad Obregon, Chihua
hua, Monterrey, Guadal ajara, Laza ro C!rdenas, Mexico, 
Puebla, Tamplco-Ciudad Madero, Veracruz, Coatzacoal
cos-Minati tHn, y Mérida, asf corno al conjunto de ciJ! 
dades del centro y del Sajfo: LeOn, Aguascalientes- -
Zacatecas-San Luis Potosf-Quer~taro e Irapuato, (84) 

La selecciOn de los centros urbanos mencion~ 
dos, no se justifica a través de consideraciones eco
nOmicas, sino a través de una tendencia histOrlca que 
las señala como localidades que tradicionalmente han 
sido focos de atraccl6n para las corrientes migrato-
rias, lo que implfcitamente indica la existencia de -
factores econOmlcos que las han determinado, pero que 
no necesariamente deben seguir haciéndolo, es decir, 
que la carencia de proyecciOn de las actividades eco
nOmicas de dichas localidades, permite suponer que 
pueden perder su atractivo regional. Sfn embargo se 
aprecia que la pretendida justificaciOn tiene por ob
jeto real 1 a cons trucci On de una red carretera que -
permita la fluida comunicaciOn entre diversas reglo
nes geogrHicas del pa!s sin tener que confluir a la 
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Zona Metropolitana de la Ciudad de M~xlco, como en la 
actualidad sucede. 

Un programa de dotaciOn de. infraestructura -
sectorial, importante para el desarrollo econOmico n! 
cional, pero no fundamental, pretende justificar una 
planeaciOn nacional del desarrollo econOmico. 

Su alcance se da m4s en lo polftico - ideol~ 

glco que en lo econOmico. 
Continuando con la misma lOgica de los nive

les de planeaciOn que se esbozan en el PNDU, al Sist.~ 

ma Urbano Nacional le corresponden los Sistemas Urba
. nos Integrados (SUI), que "esth constituidos por va
rias ciudades de distinto rango y funciOn, que apoyen 
el desarrollo de los recursos regionales y propicien 
la integraciOn del Sistema; por las pequeñas ciudades 
que operen como liga entre el medio urbano y el rural 
constituyendo un apoyo importante en el esquema. para 
el desarrollo del sector rural y por los pequeños po
blados rurales que dependen de aquellas en cuanto a -
comercializaci6n, transporte, educaciOn de nivel me-

.. dio y salud. 
Estos sistemas representan la base fundamen

ta~ para .el impulso de pollticas de redistribuciOn de 
la poblaciOn y ordenamiento del territorlo."(85) 

Se conforman 13 Sistemas Urbanos Integrados, 
con.stituidos por 96 ciudades. 

Los Sistemas Urbanos Integrados, ademas de -
ser un esfuerzo para la definiciOn de un programa se~ 

torlal de acciOn para el Estado, pretenden proponer a 
la· Admlnistracióq POblica en general, mecanismos de -
determinación y definición para las inversiones, pues 
"bajo el concepto Sistema Urbano Integrado, podran 
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programarse las acciones sectoriales y multlsectorla
les partiendo de sus caracterlstlcas de lnfraestruct~ 

ra y servicios, potencial económico, grado de lntegr! 
ci6n. Lo anterior conducir& a una mayor eficiencia 
en los programas, entre otros de inversiOn pOblica, ~ 

para los asentamientos humanos, al Integrarlos en tor 
no a sistema y subsistemas prioritarios, considerando 
las tendencias del desarrollo regional para que las -
metas de los programas sean viables". (86) 

Una vez planteados los Sistemas Urbanos, a -
nivel nacional y regional, el PNDU seftala la adopci6n 
de la Hip6tesis baja como meta propia, suponiendo que 
el pals tendr! 104 millones de habitantes en el afto -
2,000, pues parte de que el Plan Nacional de Planlfl
caci6n Familiar conseguir! abatir la tasa de natali
dad, y de la imagen desastrosa planteada en el pron01 
tlco, se pasa a una jmágcn ordenada y regulada del 
"pals que queremos y podemos ser". \87) 

Se supone que la Ciudad de México contará 
con 18 millones de habitantes, significando el 17.3% 
de la poblacl6n total, que existirán 13 ciudades con 
una poblacl6n entre 1 y 10 millones, representando el 
19.2%; 17 ciudades de 500,000 a un millón de habitan
tes, siendo el 10% de la población y 74 ciudades en
tre 100,000 y 50,000 habitantes con el 13.4% de la p~ 

blaci6n. Poblaciones entre 2,500 y 100,000 habitan
tes contarán con el 17 .6% de la poblaciOn total, y el 
22% restante se ubicará en centros rurales menores de 
2,500 habitantes. 

lCon PlaneaciOn, fue posible evitar que la -
Ciudad de México tuviese más de 30 millones de habi
tantes, y que 40 ciudades entre 100,000 y 500,000 ha
bitantes sOlo tuviesen el 7.6% de la poblaciOn total 
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de 130 millones de habitantes? 
El dar por supuesto que la poblaci6n nacio

nal disminuir! el namero previsto para el año 2,000 
de 130 millones de habitantes, porque se logre aba
tir la tasa de natalidad, implico para el PNOU un 
salto metodolOgico crucial, pues hizo suponer que -
también se lograrfan los objetivos del Sector Asent!_ 
mientos Humanos. 

Parece ser que para el criterio planificador 
del Estado, el dar por logrado un objetivo, automHi
camente implica la consecuciOn de todos los dem&s. 
Esto sucedi6 con el criterio del PNDU. 

Por otra parte, la pregunta complementaria 
surge: lQué suceder& si la poblaciOn nacional alcanza 
la cifra de la hipOtesis baja de 104 millones en el ! 
flo 2,000, pero las polfticas urbano-regionales no al
canzan sus objetivos? 

El panorama caOtico que presenta el PNDU en 
su pronóstico, si no se modifican las tendencias de -
crecimiento y distribuci6n poblacional, respecto a 
una poblaciOn de 130 millones de habitantes, conser
van su proporciOn y magnitud aunque ésta disminuya a 
poco m~s de 100 millones en elaño2,000. 

Si a este panorama se agrega la falta de co~ 
sideraci6n de la din!mica industrial y econOmica na
cional en general, se evidencia un vaclo en la conce.(l_ 
tualizaciOn del desarrollo urbano-regional que el Es
tado pretende. 

Contint•''""' .. ,, 1c5 aspectos relevantes del 
PNDU, se plantean la5 políticas que ei Estado preten· 
de seguir para alcanzar los objetivos antes señala- -
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dos; dichas acciones reciben el nombre de Polltlcas -
de Ordenamiento del Territorio y consisten en: 

-"Desalentar el crecimiento de la Zona Hetr.Q. 
politana de la Ciudad de H@xlco. 
- Promover la desconcentracion de la Indus
tria, de los servicios pOblicos y de las di
versas actividades a cargo del Sector Priva
do, orlentandolas a las zonas que declara 
prioritarias el Plan. 
- Inducir el desarrollo de.·las ciudades con 
servicios regionales, y aquellas ciudades m! 
dias con potencial de desarrollo econ6mico y 
social. 
Promover el desarrollo de los sistemas de -
transporte y comunicaci6n interurbana como -
elementos de ordenaci6n del territorio. 
- Estimular-la integracion y el desarrollo -
de centros de apoyo par~ atender a la pobla
ci6n dispersa. 
- Fomentar la especializaciOn funcional de -
las ciudades, procurando complementariedad -
entre los sistemas urbanos que integran. 
-Disminuir las disparidades regionales".(88) 
Estas pol!ticas tan ambiciosas pretenden 11! 

varse a efecto mediante otras acciones, igual de am
pl las, difusas y poco definidas, entre las que desta
can, como ejemplo, las que se ;1retenden para desestimu
lar el crecimiento de la Zona Metropolitana de la CIJ!. 
dad de México, que consisten en "presentar alternati
vas favorables de ubicación para los incrementos de -
la actividad productiva y de servicios•. (89) 
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Para promover la desconcentraciOn de la in
dustria, se pretende "promover la distribuciOn equilJ 
brada de las actividades industriales". (90) 

Para fomentar la especializaclOn funcional -
de las ciudades, se pretende,"propic1ar una Optima 
ut111zaci6n de las actividades productivas en las 4-
reas urbanas, en func16n de las c-.racterfstlcas de su 
vocac16n natural". (91) , 

Y como Oltimo comentarf~, para disminuir las 
disparidades reglv~ales se pret~nde "apoyar el desa
rrollo de zonas turfsticas, agr,opecuarlas, pesqueras, 
fronterizas y de producclOn de .energAtlcos". (92) 

Aunque los comentarlos deber1an obviarse, V! 
le indicar la falta de seriedad en el planteamiento -
de las acciones para llevar a cabo las polltlcas, que 
aunque se manejan como slnOnlmo, en este caso parecen 
Indicar diversos niveles para su puesta en marcha. 

La Incongruencia en las definiciones, s61o -
permite escasos comentarios, p,or ejemplo el obligado 
a Ja. "vocaclOn ·natural" de las ciudades, pueslcull SJ!. 
rfa esa "vocaci6n" para el caso de una ciudad como Ti 
Juana, en que un amplio sector de la fuerza de traba
jo se dedica a la prostituclOn? , o blenlCiudad Obre
gOn que tiene una fuente Importante de ingresos en el 
comercio de estupefacientes?. Es obligado suponer -
que la contestacl6n radicarla en el turismo para la -
primera y el comerció de bienes de consumo para la SJ!. 
gunda pregunta. 

En fin, las medidas que se pretenden llevar 
a cabo para disminuir el crecimiento de la Zona Metr~ 

polltana de la Ciudad ~e México, para desconcentrar a 



la industria, o par¿ disminuir las disparidades regl! 
nales, carecen de una mfnima integracl6n al proceso· 
econOmlco nacional, e incluso al nivel de desarrollo 
tecnocr4t1co que hasta este punto habla mantenido el 
PNDU. 

Incluso parece aventurado colocar estas poi! 
ticas en un nivel de discurso ideolOgico, pues care
cen hasta de lntegraci6n con el Ideario que el PNOU · 
acepta como gufa de su elaboraci6n. 

En funci6n de las polftlcas planteadas, se • 
enuncian .una serie de metas que carecen de rigor met.!!. 
do16gico por principio, al no estar definidas las po-
1 lttcas que deben conducir a dichas metas, estas car! 
cen de contenido, y quedan solamente, como un ejerci
cio técnico de proyecclan de una fenomenologfa actual 
a 22 anos de distancia; sin embargo cabe indicar, a -
grandes rasgos, que se pretende Impedir que la Zona • 
Metropolitana de la Ciudad de México exceda los 18 m! 
llones de habitantes a principios de siglo, que se • 
pretende consolidar un Area Metropolitana en cada Si! 
tema Urbano del pafs, y que "la poblacf6n en cada 4-
rea deb~ ser (sic) de 20 millones y representar el 
19.2% del total nacional ". (93); se contlnOa con el 
establecimiento de las metas para un tercer. cuarto y 

quinto rango de ciudades, seftalando la suposfclGn del 
número de habitantes y su porcentaje, con respecto al 
total, para el afto 2,000. 

Ahora bien, estas ~etas son resultado de o
tro acto de malabarismo metodolOgico, pues se adoptan 
mediante la siguiente justificacf6n: 

"Las medidas de polftica demogrlfica tienen 
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efecto en el largo plazo, por lo que en el mediano y 
corto plazos la dlstrlbuclOn de la poblaclOn adquie
re una singular relevancia". (94) 

Ahora resulta que toda la sustentacl6n te6r! 
ca del PNDU, basada en el dfagnOstfco demogrSflco del 
pals, solo es vllida para el largo plazo¡ si es as!, 
el PNOU tieneun gran contenido ideolOgfco, y solo un 
programa sectorial de acclOn para 1978 • 1982, SI 
no existe un marco de an411sls que justifique la adoi 
ci6n de los criterios de Ciudades Medias, Sistemas U! 
banos o Zonas Prioritarias englobados en un contenido 
general, lque justifica, entonces, dichos criterios?: 
1 Sólamente el Programa Sectorial! 

La correspondencia entre el nivel de justif! 
caclOn teOrica que se expone en el PNOU y los objetl· 
vos y metas que se establecen, no corresponden. La 
carencia de vfnculaclOn con la economla, limita al 
Plan a uncampo de actividad que corresponde a la part! 
cipaci6n en el proceso productivo, a través de la do
taciOn de servicios, después que éste ha generado los 
problemas que pretende evitar, segQn expresa. El 
campo de acción del PNOU y por tanto del sector Asen
tamientos Humanos se limita a dotar de infraestructu
ra a las ciudades, después que el fenOmeno de creci
miento urbano se ha presentado. La capacidad de pr! 
vlsi6n, y de preparaciOn de las zonas urbanas, queda 
pues 1 imitado a las demandas que el proceso de desa
rrollo económico capitalista exija, 

Según el PNDU, se rcquiP.re del concierto del 
resto de las acciones sectoriales del Estado para al
canzar las metas tal y como se pretende¡ a través de 
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la Secretarfa de Programacl6n y Presupuesto y de los 
mecanismos de coordinaci6n lnterinstltÚcional defln! 
dos por la Ley de la Admlnlstracl6n Pabllca Feder1l, 
las po11ticas de ordenamiento del territorio sobre la 
desconcentraclOn administrativa, se ampllan con acct~ 
nes concretas del sector pQblico, relativas a 11 
transferencia de plazas del sector pQblico, tanto cen 
tral, como paraestatal, que se encuentren en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de M~xlco. Destaca tam· 
bitn el pretender dotar de servicios y equipamiento a 
mis del 20% de la poblaci6n dispersa del pats, y so
bre todo destaca la idea de reactivar" aquellos par
ques Industriales que hayan demostrado su vtabilidad 
econ6mica, de acuerdo a los recursos dtsponlbles•. 
(95) 

Todas estas metas complementarias estln plan 
teadas a alcanzarse entre 1979 y 1982, y a ellas se · 
suman las metas propias del sector Asentamientos Hum! 
nos y Obras POblicas, que bien pueden llamarse Metas 
del Sector para el Quinquenio 1979 . 1982. 

De entre las metas concretas del sector, de! 
tacan 2 por su ublcaclOn geogr!flca, y que consisten 
en "construir la liga, Zihuatanejo • Ciudad Altamira
no y L!zaro Clrdenas · Tecomln, para Integrar el eje 
Coatzacoalcos · Puebla • Iguala • L!zaro Clrdenas • 
Manzanillo" y "terminar entre 1978 · 1980, los aero· 
puertos de Coatzacoalcos · Mlnatltlán, Villa Hermosa, 
Poza RI ca, Le6n y Liza ro Clrdenas". ( 96) 

Estas últimas metas hacen recordar los decr! 
tos en que se declaran Zonas Conurbadas a muchas de 
las localidades que aqu1 se integran, sin embargo mis 
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adelante se comentar& con detalle. 
El documento analizado, plantea lo que deno

mina Instrumentos, a travAs de los cuales se pretende 
lograr una correcta instrumentaciOn de las pol!ticas 
de ordenamiento territorial ya comentadas. 

Es interesante citar la breve introducci6n -
que la Secretarla de ProgramaciOn y Presupuesto apot 
t6 al PNDU en esta parte del trabajo: 

"Dado que el car&cter de la planeaciOn del -
desarrollo urbano es de ordenamiento espacial, sus o~ 

jetivos deber3n ser en todo congruentes con los de la 
Estrategia Global de Desarrollo y deber! contar para 
lograrse, con la actitud de colaboraci6n y correspon
sabil idad del resto de los sectores bajo la coordina
ci6n de la Secretarla de Programaci6n y Presupuesto. 

Esta colaboraci6n deber! lograrse en el sen
tido de que los demas sectores, al formular las poll
ticas para el cumplimiento de sus propios objetivos, 
consideren los principios rectores de ordenamiento y 
regulaci6n territorial del PNDU, como factor siempre 
presente, entre otros, para la definici6n de sus priQ 
ridades sectoriales. 

El proceso de planeaci6n - programaci6n de 
los asentamientos humanos, asocia los objetivos del -
Plan con el escenario a largo plazo. En el mediano 
plazo, las pollticas y metas dan forma a programas de 
acci6n sexenales del sector Asentamientos Humanos, en 
apoyo a lo~ requerimientos sectoriales, a la vez que 
dan lineamientos para orientar los programas de ac- -
ci6n multisectorial y cumplir con el propOsito de co~ 

formar un sistema urbano nacional. Las acciones ne-
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cesarlas para la consecucfOn de las metas, se inclu
yen en programas anuales de invers16n en el corto -
plazo, aplicados a los sistemas urbanos Integrados, -
ya sea en zonas o en centros de acclOn prioritarios." 
(97) 

Deja atrls todas las esperanzas de que el 
PNOU sea el Instrumento que salve de la anarqufa urb! 
na al pafs, y que a trav!s de él, se logre el reparto 
de la riqueza, asf como los principios de la Revolu
cl6n Mexicana, que se pregonaba en el Ideario del 
PNDU, e incluso, en los objetivos de la propia Ley de 
la materia; es en esa breve expllcacl6n donde se en
cuentra el verdadero catacter del PNOU. 

Es uno mAs de los instrumentos que el Estado 
esgrime para enfrentar una problem4t1ca polltlca y 

econ6~ica que estrecha su capacidad de movimiento. 
A través de la Secretarfa de ProgramaclOn y Presupue1 
to, no s61amente el PNDU se utiliza, sino tantos pla
nes como sectores estén coordinados. Todas las poll 
ticas que emanen de los diversos planes y concretame! 
te del PNOU son recomendaciones al resto de los sect~ 
res de la AdministracfOn PGbllca Federal y Estatal, y 

si al capital privado le interesa, la recomendacfOn 
también a él se dirige. 

los tres perfodos que se mecfonan para apli
cacfOn de las medidas del PNOU, largo, mediano y cor
to plazo, confirman lo expresado: a largo plazo, es -
decir al affo 2,000, las metas est!n asociadas al des! 
rrollo econOmlco del pa!s y por tanto dependen de la 
forma de desarrollo, reconociendo implícitamente que 
no es a trav~~ dPl Plan como se definir& el creclmle! 
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to econ6mlco, sino todo lo contrario. Es importante 

recalcarlo pues aqut se destruye la principal falacia 
de las pol!tlcas urbano-regionales que el Estado lle· 

va a cabo. 
En el mediano plazo, se pretende conformar · 

un modelo de accl6n del Gobierno Federal que abarque 
un periodo de admlnlstracl6n, es decir 6 a~os de acti 
vfdad gubernamental que Incide en la actividad econ6· 
mica nacional. A travts de las poltticas y metas 
que se pretendan para el t~rmino del seKenio, se con· 
formar! un programa global de accl6n federal, que ten 
dr! la caractertstlca de ser un compendio de planes 
sectoriales, y aht es donde se ubica el PNDU. 

Queda definido a mediano plazo que el PNOU • 
no es otra cosa m3s que el compendio de los programas 
,, ,.; rliversas dependencias que conforman el Sector 
Asentamientos Humanos. 

Por útlimo a corto plazo, el PNOU es un com· 
pendio de programas anuales de inversl6n de las dlver 
sas dependencias del Sector Asentamientos Humanos pr~ 

movidos por los requerimientos de las Inversiones a
nuales del resto de los sectores que conforman la A~ 
mlnlstracl6n PGblica Federal, y en busca de una mini 
ma raclonallzacl6n de sus acciones, el PNDU presenta, 
a la Admlnistracl6n Federal, Zonas Prioritarias para 
concentrar las inver~iones y buscar la eficiencia en 
las acciones. 

los instrumentos que el PNílU propone para -
concentrar las diversas pol!ticas sectoriales, con
sisten en la determinación de 11 Zonas Prioritarias, 
zonas que corresponden a la búsqueda del Sistema Ur-
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bano Nacional, y que forman parte de los Sistemas Ur
banos Integrados, pretendiendo Iniciarse a partir del 
Programa Federal de Inversiones de 1978. 

SegQn el PNDU, las Zonas Prioritarias se han 
seleccionado "en funci6n de la disponibilidad de sus 
recursos naturales y de sus posibilidades de creci- -
miento autosostenido, en lo referente a energ@ticos, 
comercio, turismo y empleo, de acuerdo con las prior! 
dades nacionales". (98) 

Las Zonas definidas son las siguientes: 
1.- ZONA COSTERA DEL GOLFO E ISTMO DE TEHUA~ 
TEPEC. 

- Coatzacoalcos - Minat1tl6n 
- Villa Hermosa 
- Salina Cruz 

2.- ZONA FRONTERIZA DE BAJA CALIFORNIA. 
- Zona fronteriza de Chihuahua 
- Tijuana 
- Mexicali 
- Ensenada 
- Ciudad Juarez 
- San Luis Rfo Colorado 

3.- ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL -
RIO PANUCO Y HUASTECA POTOSINA. 

- Tampico - Ciudad Madero 
- Ciudad Valles 

4.- ZONA COSTERA DEL SUR DE SONORA Y NORTE 
DE SINALOA. 

- Ciudad Obreg6n 
- Guayma s 
- Los Mochis 
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5.· ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL • 
RIO BALSAS Y COSTA DE GUERRERO. 

• Llz1ro Clrden1s 
• Zfhuat1nejo 
• Ac1pulco 

6.· ZONA CONURBADA DE LA LAGUNA 
• Torreon • GOmez P~Efu • Lerdo 

7.· ZONA DEL BAJIO. 
• Querltaro 
• lr1pu1to 
• le6n 

8.· ZONA CONURSADA DEL RIO AMECA Y ZONA CO· 
NURBADA DE MANZANILLO. 

- Manzanfllo 
• Colima 
· Puerto Vallarta 
- Compostela 

.J .. ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
10.- ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY. 
11.- ZONA CONURBADA DEL CENTRO DEL PAIS, 

· M6xlco 
- Puebla 
- Toluca 
- Cuernavaca 
- Pachuca 
• Tlaxcala 

En complemento a las Zonas Prioritarias el -
PNDU propone tamblen Estados Prioritarios y Centros -
de Poblaci6n Prioritarios, considerando para @stos . 
(Estados y Centros) 3 grados diferentes de prioridad, 
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definidos por las letras A, B y c. 
Como Estados de primera Prioridad o de Prio-

ridad A, se definen los siguientes: 
• Ta mau 11 pas 
- Veracruz 
- Tabasco 
- Baja California Norte 

Sonora 
- Sinaloa 
- Michoacan 
- Oaxaca 
- Jalisco 
- Colima 
- Guanajuato 
- Chihuahua 
- Chiapas 
• Baja talifornia Sur 
- Nuevo Leon 
- Yucatan 
- Distrito Federal 

Ejerciéndose para ellos diversas polfticas, 
segQn cada caso, 

Como Prioridad B: 
• Guerrero 
- Edo. de México 
- Queretaro 
- San Luis Potosf 
• Hidalgo 

T1 axca la 

• Aguasca11entes 
• Zacatecas 
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como Prioridad C a los restantes Estados 
· de: 

- Quintana Roo y 
- Campeche 

Respecto a los Centros de PoblaclOn, en Prl~ 

rldad A se definieron 26 localidades, en Prioridad e 
se definieron 34 y en Prioridad C,37. (98) 

Pare lograr esta claslflcaclGn, el PHDU utl-- -
llz6 el criterio de· .... la distrlbuc16n territorial 
de las principales inversiones sectoriales, las Zonas 
Prioritarias del Plan, las polfticas de Ordenacl6n • 
del Ter'rltorlo y las Zonas Conurbadas ya decretadas." 
(99) 

Al analizar el material de trabajo que apar! 
ce en los Anexos de Matrices de Congruencia y de Com
pllaci6n de Gr!ficas, se evidencia el proceso de de
termlnaci6n que se stgu16 para seleccionar las Zonas 
Prl orl tarias, y por ende de 1 os Estados y Centros de 
PoblaclOn Prioritarios, que viene a comprobar lo ase~ 
tado en el comentarlo anterior. 

Las Zonas Prioritarias corresponden a las z~ 
nas que hist6rlcamente han concentrado las Inversio
nes federales, recufrdense los Programas de Cuencas -
HfdrolOgicas, la concentración industrial que exlstta 
en 1970 en las Zonas del Golfo, del Bajfo y de la 
Frontera Norte, asf como las ciudades medias declara
das al inicio de la dfcada de los setentas. Por si 
fuera poco precisamente a través de los Decretos de -
las Zonas Conurbadas, se observa la justlflcaclOn de 
la determinaciOn hlstOrfca de dichas Zonas Prforlta--
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rias. Las que escaparlan en cierta forma a lo ante
rior serfan las Zonas Prioritarias Fronterizas, pero 
a trav~s de la AmpliaciOn del Rtglmen de Maqull1do
ras, se sientan los precedentes. Aslmls1110, los ten 
tros de PoblaclOn Prioritarios, corresponden a aque-· 
llas ciudades localizadas en las Zonas Prioritarias • 
que cuentan ya con una d1nlmlca econOmlca estable, y 
que disponen de un1 Infraestructura 111fni111a necesaria 
para ser los centros de Intercambio de dichas Zonas -
Prioritarias, En cuanto a los Estados, la loglca es 
simple: todos son Prioritarios, pero de primer nivel 
solamente aquellos que tienen en su territorio p1rte 
o una Zona Prioritaria. 

Del anllis1s de los Documentos de trabajo • 
del PNDU, destacan las llamadas Matrices de Congruen
cia, que son cuadros de concentraclOn de lnformaclOn 
proporcionada por los Diversos Sectores de la Admlnl! 
traclOn PObllca Federal. Es necesario recorda~ aquf 
el momento en que se elabora el PNDU, as! como el pr~ 

ceso que se sigue en el Gobierno Federal para la sol! 
cltud. y la aslgnaclOn de las Inversiones que los di
versos sectores de la gestlOn pOb11ca requieren, 1fto 
con afto, para la consecuclOn de sus programas. 

Entre los meses de mayo y octubre de cada • 
afto, las diversas dependencias que Integran el Gobler 
no Federal elaboran y presentan a la Secretarfa de • 
ProgramaclOn y Presupuesto, (antes era a la Secreta. 
rfa de la Presidencia), la Solicitud de Presupuesto 
para el Ejercicio del afto siguiente, que a partir de 
la Reforma Administrativa de 1977, se elabora por· 
programas y objetivos, a t·~v~s de las "CRh••·~ •· 
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s.ector•, a di ferenc1 a del perfodo anterl or a 1977, en 
que se sometfan directamente a la Secretarfa de la • 
Presidencia, sin un criterio mis o menos uniforme pa· 
ra las Inversiones de cada sector. Esto quiere de
cl r, que el Presupuesto Federal para Inversiones que 
se ejercl6 durante 1977, fue concebido y autorizado 
durante 1976. Por tanto, el prlMer Programa de In
versiones que realiza la Admlnlstracl6n entrante, ha 
sido preparado y dlsellado por el Gobierno anterior. 

Por otro lado, el proceso de preparaci6n del 
PNDU, se Inicia desde la aprobacl6n de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, en el mes de mayo de 1976, 
hasta su aprobacl6n tambl~n, en el mes de mayo, de -
1978. 

Incluso, el alcance del Programa de lnversl~ 

nes de 1977 y de 1978, esta sumamente limitado por -
las condiciones acordadas con el Fondo Monetario In
ternacional para superar la cr,sls econ6mlca de esos 
aftas. 

Asl pues, utilizar el Presupuesto Federal ª.!!. 
torlzado para 1977 y el proyectado para 1978, como b! 
se de la argumentacl6n justlflcatorla para la selec
cl6n de las Zonas Prioritarias, es relativo, aunque -
bien refleja h tendencia hlst6rlca mencionada, .de -
concentracl6n de Recursos Federales en dichas Zonas. 

Sin embargo·el procedimiento seguido para la 
selecci6n de las Zonas Prioritarias es precisamente -
ese: concentrar en el territorio las diferentes inver 
siones programadas del Gobierno Federal, para que-·
aquellas Zonas que reQnan la concentraci6n m(s impor· 
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tante de capital pQblico para la inversi6n, y donde • 
concurran varios sectores del Gobierno Federal, ahr • 
se localice una Zona considerada Prioritaria para las 
inversiones pObllcas. 

Queda definida, de esa forma, 11 actividad a 
la que se pretende dedicar cada Zona, tratando de al· 
canzar asf, una de las metas de las polftlcas de Ord! 
naci6n del Territorio: la de pretender una DlvlslOn • 
Regional del Trabajo, en la que cada Zona sea "autos~ 

flclente•, para permitir asf, la "lntegraciOn equllt· 
brada" del Sistema Urbano Nacional. 

A la Zona Conurbada de la Desembocadura del 
Rfo Plnuco y la Huasteca Potosina, se pretende espe
cial Izar en actl.vidades portuarias, Industriales, P! 
troqufmlcas, agropecuarias y de pesca. Aplicandole 
pollttcas de Impulso y conso11dacl6n ( mis adelante 
se comentan estas Polfticas Para Desarrollo Urbano •• 
del Centro de PoblaclOn). 

A la Zona Costera del Golfo e Istmo de Te- • 
huantepec, se pretende especializar en actividades • 
energetlcas de extracci6n de petroleo y de producclOn 
de energla electrlca, asf como actividades agropecua· 
rias, Industriales y portuarias, propiciando sobre t! 
do la actividad petroqufmlca. Se aplicaran en esta 
Zona polftlcas de impulso. 

La Zona Conurbada de la Desembocadura del • 
Rfo Balsas y Costa de Guerrero, pretende desarrollar 
una actividad Industrial, turfstlca y de generaciOn 
de energfa electrica considerable, a traves de la 
Planta SidedQrgica de Llzaro Clrdenas, asf como del • 
turismo desde la ciudad de Acapulco hasta la desembo-
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cadura del Balsas. Las polltlcas que se aplicaran 
serln de Impulso y consolldaclOn. 

La Zona Conurbada del Ria Ameca, se consid! 
ra con un gran potencial turlstlco, y para ello se! 
plicarln polfticas de impulso, 

Por lo que se refiere a la Zona Costera del 
Sur de Sonora y Norte de Slnaloa, se pretenden incr! 
mentar las actividades agropecuarias, industriales, -
pesqueras y turfstlcas, a traves de politices de im
pulso y consolidaci6n. 

A la Zona Fronteriza de Baja California y 
Chihuahua, que por su lejanla geogrifica, en algunas 
partes del PNDU se consideran como Zonas independle~ 

tes, y en otras por la similitud de caracterfstlcas 
flslcas, se considera como una sola Zona, se pretende 
desarrollar una actividad comercial, y turlst1ca, so
bre todo en la ciudad de Tljuana que es la ciudad del 
mundo con mayor afluencia turlstlca •. Esta Zona reci 
blrl todo tipo de polltlcas, es decir de regulaci6n, 
ordenacl6n, Impulso y consolidaciOn. 

Es Interesante senalar que la aparente simi
litud entre los Centros de Poblaci6n que conforman 
esta Zona Prioritaria, se convierte en diferencias i~ 

portantes al profundizar un poco en las caracterlsti
cas propias de cada ciudad. El caso de Tijuana es 
significativamente diferente al de Ciudad Julrez, pu
es aunque los dos son lugares preferidos por las co
rrientes migratorias mexicanas hacia los Estados Uni
dos, son puertas de entrada a distintos estados de la 
Uni6n Americana, que cuentan con actividades econOmi-
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cas diferentes. la dln4m1ca econ0m1ca de un Estado· 
como California, que brinda relativas oportunidades -
de trabajo mas diversificadas al emigrante mexicano, 
es diferente a las condiciones que ofrecen los Esta
dos de Artzona y Texas. 

la problem!tlca de la Ciudad de Ensenada, es 
diferente a la anterior, pues en esta ciudad existe -
una Industria pesquera y agrfcola de cierta Importan
cia, que practlcamente asimila la fuerza de trabajo -
existente en la zona, El nQmero de asentamientos -
Irregulares, o la pro11feraci0n de las llamadas "col~ 

nlas precaristas•, es mayor en Tijuana que en Ciudad 
Julrez, que es mayor a la de Mexicall, que tamb1en es 
mayor a la de Ensenada, 

La Zona Conurbada de la Laguna, pretende ser 
especializada en actividades agropecuarias e Indus
triales, asf como et puente natural para el comercio 
entre la Costa Occidental y la Zona Industrial de Mon 
terrey. Se pretenden desarrollar polfticas de lmpul 
so. 

La Zona del Bajfo tiene tres actividades fun 
damentales: la agropecuaria, la Industrial ligera y -

la petroqufmlca. Se pretende aplicar polftlcas de -
Impulso y consolldaclOn. 

la Zona Conurbada de Manzanillo y Barra de -
Navidad, se pretende desarrollar a travEs de las actf 
vidades turlsticas, asf como las comerciales, siendo 
el puerto geogrlff camente lOgico para el comercio de 
la ciudad de Guadalajara. En la Zona de Manzanillo, 
conviene recordar, que recientemente, se puso en fun
cionamiento el Complejo Minero Jndu•tri~1 Be~ito Ju3-
rez - Pefta Colorada, cuya comercializaciOn de prouuc-
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tos se pretende realizar por mar. Se plantea apli
car pollticas de impulso y consolidaci6n. 

Ahora bien, por lo que se refiere a las 3 -
Zonas Prioritarias. restantes, que comprenden a la -
Zona Metropolitana de Guadalajara, a la de Monterrey, 
y a 11 Zona Conurbada del Centro del Pals, se preten
de conservar el grado de actividad industrial, comer
cial, de servicios, etc., en el nivel que actualmente 
tienen, y a las tres ciudades metropolitanas se pre
tenden aplicar pollticas de regulaciCn y ordenaciCn, 
sin embargo, para las ciudades de Puebla, Toluca, 
Cuernavaca, Pachuca y Tlaxcala, as! como a las respef 
tlvas zonas de los Estados a los que pertenecen, que 
formen ~arte de las areas definidas en la Conurbac1on, 
se aplicaran medidas de consolidacl6n y de Impulso m~ 
derado. 

Las.pol~ticas que se han venl~o mencionando 
para ser aplicadas en las Zonas Prioritarias, el PNDU 
las explica en la parte restante del Tomo correspon
diente al Nivel Normativo, y se resOmen a continua
cl6n: 

" POLITICAS DE IMPULSO.-
Son aquellas aplicables a los centros urba
nos y sistemas rurales que se consideran In 
dispensables para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos de ordenamiento espacial. 
Este tipo de pol!tlcas supone concentrar 
gran parte de los recursos destinados al de
sarrollo urbano en un nOmero reducido de ten 
tros de Poblaci6n y Sistemas Rurales, para -
asegurar un efectivo estimulo a su creclmien 
to. 
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POLITICAS DE COHSOLIDACION.· 
Son aquellas que serln aplicadas a Centros • 
que por su nivel actual de desarrollo s61o • 
requieren de un ordenamiento de su estructu· 
ra blsica, previniendo los efectos negativos 
de la concentraci6n pero sin afectar su din! 
mica actual. 

POLlTICAS DE REGULACIOH Y ORDENACIOH.· 
Este tfpo de polftlcas supone 11 dlsmfnuclan 
del actual ritmo de crecimiento de algunos · 
Centros Urbanos, en los que 11 concentr1cl6n 
estl provocando problemas cada vez mas agu
dos de congesti6n e lneflclencfa económica y 
social. Las polfticas de regulaci6n se 
orientan a rescatar recursos que permitan • 
promover el desarrollo de otras regiones del 
pefs que cuentan con mejores condiciones re
letivas". (100) 

Le deflnici6n de las Zonas Prioritarias no ! 
porta nada nuevo al estudio de la proble11t1ca urban~ 

regional del pals, puede decirse que su deftnlcl6n es 
un esfuerzo por metodizar las acciones de equipamien
to de infraestructura que el Sector Asentamiento~ nu· 
manos emprenda, para disminuir las carencias que se 
generen por la accl6n de otros sectores de la Admlnl! 
tract6n Pública, tales como las Empresas Paraestata
les y Descentralizadas, en dichas Zonas. 

Las Zonas Prioritarias pretenden ser la nor-
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m1 para los programas de actividad del Sector Asenta
mientos Humanos, que jerarquice las acciones de cada 
dependencia de la SAHOP, y que autom4tlcamente. se d! 
clda la canallzaclOn de las inversiones de los dlver· 
sos subsectores a las Zonas Prioritarias, cuando exli 
tan presiones Iguales con otra Zona no Prioritaria. 

Las acciones o pol,tlcas para el desarrollo 
urbano de los Centros de PoblaclOn, sOlamente son una 
claslflcaclOn t~cnlca que pretende unlformlzar crlt! 
rlos para que dentro del sector encargado de dotar de 
Infraestructura al desarrollo economico nacional,. se 
hable el mismo idioma. 

El resto del material presentado por el PNDU 
es una conjugaciOn de los diversos Programas de Ac- • 
cl6n, para el quinquenio, de las Direcciones Genera
les que conforman a la Secretarla, y en forma partic~ 

lar, un compendio de propOsltos y funciones de las d! 
pendencias que conforman a la Secretarla, y en forma 
particular, un compendio de prop0s1tos y funciones de 
las dependencias que conforman a la Subsecretaria de 
Asentamientos Humanos. 

Enorme trabajo de redacci6n y mecanograffa, 
con escasa vlnculac16n a una reall~ad econOmica nacio 
nal, que no hace honor al discurso con que el Estado 
lo anunci6. El PNDU no es pues, la llave maestra • 
que permite la realizaci6n de todas las esperanzas de 
la RevoluciOn Mexlcrna. 

Es un Plan Sectorial, con alcance quinque-
nal, si corre con suerte. Con seguridad sf oriento 
la acclOn del Sector Asentamientos Humanos y Obras 
Pabllcas dirante el afto 78 · 79, pues es un compendio 
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de lo que, de todas formas, habrfa hecho el sector. 
Del resto de la documentac16n que integran 

los volúmenes restantes del PNDU, s61amente destaca • 
el volQmen 11, que corresponde al Nivel Estrat!glco, 
como antes se mencion6, y que presenta el compendio • 
del Programa Quinquenal del Sector Asentamientos Hum! 
nos 1978 • 1982, as! como los llamados Programas de· 
Accf6n Concertada y los de Apoyo a las Prioridades • 
Sectoriales. 

A nivel enunciativo, y con escaso apego a la 
problemática econ6mica, se da rienda suelta a las in· 
quietudes tecnocrlticas de los planeadores del Gobter 
no Federal, sobre todo en los Programas de AcclOn Con 
certada, que enuncian las ventajas de la desconcentr! 
ci6n territorial de las actividades admfnf strativas e 
Industriales, que no presentan ninguna medida concre
ta para ser adoptada~ y solamente loan la convenien
cia del equilibrio regional a través de la disminu
cl6n del crecimiento de las Zonas Metropolitanas. 

los Programas de Apoyo a las prioridades ses_ 
torlales, as! como el propio del Sector, son precisa
mente eso, la calendarizaci6n de las pollticas que la 
SAHOP pondra en pr!ctlca en cuanto sea autorizado por 
la Secretarla de ProgramaciOn y Presupuesto el Progr! 
ma de Inversiones. 

El Qltimo Programa que presenta el PNDU es • 
aquel que se convendr4 con los Gobiernos de los Esta
dos, que s61amente busca la concertaciOn y organiza
ciOn de las acciones de las diversas Direcciones Gen! 
rales de la Subsecretarfa de Asentamientos Humanos, • 
~on las entidades federativas, para lograr el establ! 
cfmien+~ ~ºun lenguaje rnmíln <nhrP l• oroblem3tica · 
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urbana, es decir, la elaboraci6n de los planes Estat! 
les, Municipales y locales que la Ley General de Asen 
tamientos Humanos ordena. 

Vale la pena comentar los Gltimos dos progr! 
mas que el PNDU pretende realizar a nivel de actlvl· 
dad generalizada federal: El Programa de Desconcentr! 
ci6n Territorial de la AdmlnistraciOn POblica Federal 
y el de las Actividades Industriales: con ellos culm! 
na el anlllsls del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 
como un1 de las polftlcas urbano-regionales que el E! 
tado Mexicano presenta como mis elaborada e integra
da. 

El Programa de Desconcentracl6n Territorial 
de la Admlnlstraci6n Pública Federal, entra en vigor 
a partir del lº de enero de 1978, en que el Presiden 
te de la República expide el Acuerdo correspondiente, 
es decir antes de aprobarse el PNDU. 

Se Justifica en la búsqueda de la dismlnu
ci6n de la desigualdad regional entre las 3 Zonas M! 
tropolitanas y el resto del territorio nacional, pr! 
tendiendo lograr la eficacia y la efectividad de las 
Inversiones que el Estado realiza. 

Se concibe dicho Programa a travh de 2 et! 
pas: 

La de formulacl6n de las propuestas por cada 
dependencia de la Admlnistraci6n Pública para disml· 
nuir su concentraci6'n de actividades y por tanto, del 
personal que conservan en las 3 Zonas Metropolitanas 
(México, üuadalajara y Monterrey)¡ y una segunda eta· 
pa que consiste en la realizaci6n de las medidas for
muladas. 
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Los objetivos que seftala dicho Programa, 
pueden concentrarse en la bOsqueda de una mayor efi
ciencia en la coordlnaci6n entre las 3 Instancias de 
Gobierno, la rlplda y objetiva toma de decisiones y • 
la reubicaclOn del personal y de la actividad adml -
nistrativa, cercana a los lugares donde se realiza el 
proceso productivo; las metas que el Programa pre
tende, consisten en que las Secretarfas de Estado, 
los Departamentos Administrativos, las Empresas Para· 
estatales; las Descentralizadas, y sus 6rganos o unf 
dades internas, trasladen fuera de )as Zonas Metropo-
1 ltanas, y de preferencia a las zonas geogr4ficas don 
de se realicen la mayor parte de sus funciones, al m! 
yor número posible de empleados y de instalaciones. 

Se exceptúa del cumplimiento de este Acuerdo 
a la Secretarfa de la Defensa Nacional, que obrara S! 
gon sus propias nece$ldades. 

Como complemento a Ja accl6n de desconcentr! 
ci6n que la AdmlnlstraciOn Pública pretende, se asig
na a. la Secretarfa. de Asentamientos Humanos y Obras 
POblic1s, la 6ltfm1 palabra sobre el lugar de reubft! 
c16n que los diferentes organismos federales preten
dan, para hacer congruente la acciOn con el desarro· 
Jlo urbano equilibrado. 

la forma como el Programa pretende llevarse 
a cabo es mediante acciones de coordinact4n entre Ja 
SAHOP, 11 Secretarfa de Programacl6n y Presupuesto y 
la Coordinacl6n General de Estudios Admtnlstrattvos 
a~ ]d Presidencia de la Repdbltca, y de la cabeza de 
sector y el organismo que corresponda, para poner en 
marcha el proceso de desplazamiento ffsico de l~s • 
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Instalaciones y del personal (101), 
Este programa contiene una gran dOsls de -

Irrealidad, aunque conserva ciertos efectos reales de 
desplazamiento. Como el resto del Plan, se presta 
al discurso ldeologlco del Estado que pretende demos
trar a la sociedad la conciencia que Al se ha forma
do, sobre la necesidad de disminuir la concentraclOn 
de actividades de todo tipo, concretamente, en la Ci~ 
dad de MAxico, y para ello, pone en marcha este pro
grama de desconcentraci6n, que aunque f,sicamente re~ 
bicara algunas instalaciones administrativas en otras 
zonas del pa,s, de ninguna manera abatir! la concen
traci6n de actividades. 

F,sicamente el Estado puede reubicar instal! 
clones, pero precisamente en un rAgimen de garant,as 
constitucionales que son el marco jur,dico en que se 
desarrollan todo tipo de actividades del pa,s, como 
el propio Estado preconiza, no puede reubicarse a la 
fuerza de.trabajo, que mantierie v,nculos con las em
presas y organismos, a travAs de contratos de traba
jo, de leyes, acuerdos laborales, etc., as, como una 
amplia gama de utilizaci6n de servicios que el propio 
Estado presta, que imposibilitan su traslado permane~ 
te a otras localidades. 

Por una pretendida desconcentraci6n adminis
trativa, el Estado no puede poner en peligro su legi
timidad, promoviend~ una "marcha a provincia", pues 
gran parte de esa fuerza de trabajo, es sustento de 
la legitimidad, y base ·I''" ~~rmlte al Estado su cap! 
cidad de maniobra pollttca. 

Lo que se lograra con este programa sera el 
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refuerzo de la actividad administrativa, al duplicar 
los aparatos, pues el Qnlco camino para romper con la 
relaclOn de trabajo establecida en el Centro, es a -
través del despido, cuando la ley lo permite, y la -
consiguiente lndemnlzaclOn, que slgnlflcarfa un gasto. 
considerable, completamente Improductivo, e Incluso, 
en caso de realizarse, una pérdida en la eficiencia -
laboral, al prescindir de la capacltacl6n y experien
cia de la plantilla de personal liquidada, durante 
el proceso de capac1taclon de la nueva plantilla de -
trabajo; Este caso es sumamente Improbable, por lo 
que la On1ca salida real a esta medida ldeol6glca de 
desconcentracl6n administrativa, conslstlrl en la In! 
talaclOn de otro Aparato Administrativo en la locali
dad donde demagOgicamente se reubiquen las entidades 
gubernamentales. 

Un gran contenido ideo16glco, y un escaso -
efecto real. 

El Programa de Est1mulos Para la Desconcen
trac16n Territorial de las Actividades Industriales, 
parte de las mismas justificaciones que el anterior 
programa, concretamente en .la Zona Metropolitana de -
la Ciudad de México, se localiza mis de la mitad de -
todo tipo de actividades econOmlcas, polfticas y so
ciales que se realizan en el pats. La bQsqueda del 
"equilibrio" entre las zonas del pa1s, campea en este 
programa. 

A través de una "po11tlca Integral de Incen
tivos", dirigida a los lugares que el PNDU considere 
apropiados (Zonas Prioritarias), el Estado pretende -
si no desalentar el crecimiento industrial en las 
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~etr6polls, cuando menos limitarlos y paralelo a este 
proceso, desarrollar el equilibrio del Sistema Urbano 
Nacional. 

Concretamente plantea que el 50% de los re
cursos financieros que el Estado canaliza a la promo
ci6n industrial a travls del Banco de México y de Na
cional Financiera, sean orientados para 19B2 a aque
l las ciudades que determine el PNDU. 

Se pretende la apllcacl6n de "tarifas propor 
cionales a los costos marginales que o.casiona la am
pl iacl6n de la Infraestructura y equipamiento necesa
rio. (,,,),tanto en lo que se refiere a agua potable 
como a hidrocarburos, y, en el caso de1 flutdo elec
trlco, fijar precios diferenciales en l~s nuevas Ins
talaciones del servicio". (102) 

Se busca tamblln que las Industrias de tran1 
formacl6n se encuentren Instaladas no en los centros 
de consumo, como en la actualidad sucede, sino en las 
reglones donde se provean de materias primas. 

Por Qltlmo, se pretende desarrollar una se
rle de medidas "fiscales, tarlfarlas y crediticias" 
que Impliquen un factor de peso para que el capital 
en el momento de decidir sobre la instalacl6n ftsica 
de una industria, elija las Zonas Prioritarias. 

Estas metas se pretenden alcanzar a tr1vls -
del establecimiento de una serie de medidas fiscales, 
tarlfarlas, crediticias y de Infraestructura que pro· 
pondrAn las Secretarlas de Hacienda, Patrimonio y Fo
mento Industrial, Comercio, Comunicaciones y Transpor 
tes y As~ntamlentos Humanos y Obras POblicas, con la 
particlpacl6n de PEMEX, CFE, FFCCNDM, Banco de M&xlco 
y Nacional Financiera, 
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Todas las po11ttcas concretas, se encuentr1n 
en estudio en cada una de las dependencias mencton1-
das, y el programa no concerta mayores compro•tsos, -
nt fechas para la puesta en marcha de dtch1s aceto- -
nes. (103) 

Este programa, se ertge como la Olttma post
btl tdad de que el PNDU logre cuando menos parte de -
los objetivos planteados, sobre 11 desconcentraci6n -
tndustrtal, y por tanto el desarrollo de la tndustrt1 
en las Zonas Prioritarias, limitando as1 el creci•ien 
to de las Zonas Metropolitanas. 

Una po11tica lo suficientemente henifica P! 
ra los intereses del capital privado, permlttr1a 11 -
instalaci6n de nuevas industrias alejadas de los cen
tros de consumo. 

Las ventajas que el capital encuentra para -
su reproducc16n en las Zonas Metropolitanas, que con
servan una reserva de fuerza de trabajo capacitada, -
una concentract6n de servicios, una dtsmtnuct6n de -
los costos de transporte al estar localizadas practt
camente en los centros de consumo, un menor costo de 
los servicios pQbltcos y de infraestructura para el 
proceso de producct6n¡ dtftcultan la efecttvtdad de 
las po11ttcas que el Estado emprenda para desconcen
trar a la tndustrta. 

La desconcentract6n industrial solamente In 
teresara al capital cuando las condiciones ofrecidas 
en otras zonas superen a las ya establecidas en las 
Zonas Metropolitanas. 

st el Estado logra, a trav~s de las pol,tl· 
cas planteadas, mejorar las condiciones en las que -
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el capital se reproduce actualmente, este se reubica
ra en cu1lquier Zon1 Prioritaria propuesta, si no son 
suflcien temente atractivas, la desconcentracicn se· 
guiri s1enao un deseo y una utopfa, y las Zon1s Metr~ 
polft1nes continuaran su crecimiento para emular a -
Meg110polts, 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES GENERALES. 

A) Referencia TeOrlca.-

Conforme el capitalismo nacional ha Ido evo
lucionando, tanto en lo Interno, a traves del proceso 
natural de monopollzaclOn del capital, como en lo ex
terno, lncorporandose mas activamente en las relacio
nes Internacionales, sobre todo hacia los Estados Unj 
dos, el Estado Mexicano ha Incidido en los procesos -
productivos nacionales a traves de una constante ln
tervencibn, cumpl 1 en do su papel como pretendl do rec
tor del desarrollo econOmlco nacional. Corresponde 
a la lOglca misma de la evoluclOn capitalista esa 1! 
tervenclOn; )a Ley General de la Acumulaclon Capita
lista ll) explica el proceso que sigue el capitalis
mo para su evoluclOn; la concentraclon de capitales 
conlleva a la creaclOn de los monopolios, que• su -
vez dificultan el proceso de reproducclon del capl
.tal, al frenar la producclon buscando la jegurldad -
de la especulaclOn,en determinados perfodos. La -
basqueda de la seguridad Inmediata agrava las contr_! 
dicciones entre el capital y el trabajo. "Los capi
talistas est~n obligados a crecer o a desd~drec~r . 
(2) 

Conforme el ·proceso de monopollzaclOn avan
za, tamblftn avanza su contraparte: la lucha de cla
ses, agudiz8ndose su conflictividad. Aquf se pre
senta el momento donde el Estado debe partlclp•r en 
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la orlentac16n de la economh, 1 ogrando el manteni
miento del equilibrio entre las fuerzas sociales,pa
ra que el modo de producciOn subsista, y esta acct6n, 
puede llevar al Estado, representante y defensor de 
los intereses del capital, a un enfrentamiento con -
sectores de la burguesfa, al afectarles sus intereses, 
si asl lo requiere la sobrevlvencfa del sistema. 

La lntervenclOn creciente del Estado en 11 -
economfa se da para disminuir la amenaza que,sobre el 
modo de producclOn capltallsta,pende por el desarro -
llo del proceso de monopollzaciOn. (3) 

La basqueda de las condiciones m4s propicias 
para la reproducclOn del capital, ha llevado al Esta
do Mexicano a desgastar la relativa legitimidad poll
tica que ostenta. Al afectar Intereses de sectores 
de la burguesfa, y no solucionar las peticiones del -
proletariado, garantiza la subsistencia del modo de -
produce! On. 

Por una parte, el capital monopOllco le de
manda segurl.dades y condiciones favorables para su r! 
producclOn, por otra, el capital en general le recla
ma garantfas y protecclOn contra la monopollzaclOn, y 

en adlclOn, la clase trabajadora le exige equidad y -
justicia entre las relaciones sociales de la produc
c!On, asf como mayor dotaclOn de servicios. Es en -
este escenario donde el Estado Mexicano enfrenta los 
efectos de una crisis del sistema capitalista Inter
nacional, que reducen su capacidad de maniobra. 

La subsistencia del modo de producclOn requj 
rlO a fines de los anos sesentas, una modlflcaclOn en 
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los criterios de desarrollo economico nacional, y so
bre todo la acumulaciOn monopOlica en ascenso, orillo 
al Estado a la bQsqueda de la renovaci6n de su legitj 
midad, a través de la reafirmaci6n de los pactos y -

alianzas con la clase trabajadora y con la pequena y 
mediana industria, pero no acepto los excesos verba
les que alteraban la tranquilidad del pals. 

La actividad •renovadora" del régimen de 
Echeverrla cumpliO con el cometido que el capitalismo 
requerla para el pals en esa coyuntura. Sin embargo 
los excesos populistas en que cayo la Administraci6n,. 
motivo un enfrentamiento ideologico que no desapare
ci6 hasta que tomo posesi6n un nuevo gobierno que 
abandono esa fraseologla, 

La lucha ideolOgica se di6 precisamente en · 
los términos que definen dicho concepto: concepciones 
falsas de una realidad concreta que tienen por objeto 
conservar en el poder a una clase social determinada, 
(4) 

El pretendido cambio de rumbo a traves del -
reestablecimiento de la "confianza•, se logra a par
tir de 1976 por el simple hecho de modificar los tér
minos de expresi6n del discurso ideol6gico del gobier 
no, 

El Estado Mexicano no ha perdido su caracter 
de clase, ni lo perd!ra, mientras subsista el modo de 
producci6n capitalista; ahora bien las acciones que -
emprende, se definen a través de tres componentes: el 
io~uiogico, el polltico y el econOmico; que combinad! 
mente, o en forma aislada, estan presentes en el des! 
rrollo de la actividad del Estado, 
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La ampliaci6n pretendida del lmbito polttlco 
del Estado ha requerido de la utilizaclOn del discur
so ideolOglco para disimular las realidades de su In· 
tervenciOn en la economfa. Acciones con gran conte
nido ldeolOgico que han pretendido esconder ante los 
ojos de la clase trabajadora, que el beneficio de las 
pollticas puestas en marcha es para el capital. 

En este marco, las polftlcas urbano-regiona
les desde sus inicios han estado dotadas del caracter 
de clase que define al Estado Mexicano, y han conteni 
do los tres componentes mencionados, y dependiendo -
del momento histOrico preciso, ha sido el peso espec1 
flco de cada uno de ellos. 

B) Las Polfticas Urbano-Regionales del Esta
do Mexicano,-

A partir de 1970, fecha en que se presenta -
una renovacion de cargos, las condiciones existentes 
de la economla nacional, manifiestas desde antes de 
ese afto, requieren de una mayor utllizaciOn de la 
1deologfa para justificar el incremento en los bene
ficios al capital. Requiere también de un contenido 
polltico enfocado a reforzar la estructura administr! 
tiva del Estado a través de la reactivaclOn del con
cepto de la "FederaciOn de los Estados", que confor
man la geograffa nacional, bvscando disminuir la pre
si6n que las burgueslas locales ejercen, sobre el Cen 
tro, para participar en las decisiones, asf como val
vula de escape de las demandas del proletariado, 
Por Oltlmo, el contenido economico esta enfocado a -
crear las condiciones m~s propicias para la reproduc-
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cl6n del capital, dentro del proceso de monopollza
cl6n al que ha entrado el capitalismo mexicano, que 
a la vez, requiere de la existencia de una pequefta Y. 

mediana Industria acorde a los requerimientos de los 
monopo llos. 

El proceso de concentraclOn de capital ha -
conllevado tambl~n la consecuente concentraclOn po
blaclonal y por tanto territorial. 

La acumulaclOn ff slca del ejercito Indus
trial de reserva, se da en torno a la concentraclOn -
Industrial, surgiendo asf el llamado "problema urba. 
no", y la partlclpacliln del Estado en"su soluclOn", -
contiene una gran dosis de ideologfa, pues a traves ~ 

de la dotaclOn de servicios y de Infraestructura, ge
nera las condiciones generales para la produccl6n, ei 
tableclendose as!, el "circulo vicioso" de atracclOn 
de la poblaclOn rural, por eso mismo hablaba Marx de 
la "Inevitable secuela de la separacl6n entre ciudad 
y campo y el enfrentamiento de sus Intereses". 

El capital se ha Instalado en las reglones -
del pals que mas le favorecen, sea por la cercanla de 
los mercados de consumo, sea por la locallzaclOn flsl 
ca de los recursos naturales. 

La inversl6n del capital se efectQa despuAs 
de haber estudiado sus ventajas y desventajas, sobre 
la base de que en caso de ser mal sopesadas, el destl 
no sera el fracaso y Ja pArdida; pues e) capital sOlo 
puede crecer o desaparecer. 

La lOglca que el capital reconoce, por tanto 
sOlo es la que se desprende de las ganancias, mayores 
Y mas r3pldas. SI esta 16glca se cumple a travAs de 
Inversiones alejadas de los centros' de consumo, ~stas 
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se realizaran, en caso de no ser asf, no habr4 aven
turas. 

E1 cap1~01 tradicionalmente s~ ha venido a
sentando en las tres Zonas Metropolitanas del pafs, -
por reunir tstas las mejores condiciones para su re
producci6n; sin embargo, estas mismas Inversiones me
tropolitanas han requerido complementarse con Inver
siones en diferentes partes del pafs, su•lndose a 
aquellas que los capitales locales efectGen, coinci
diendo esas inversiones "del centro", con actividades 
de tipo eKtractivo, que complementen la produccl6n -
que en las Zonas Metropolitanas se realiza. 

No se puede concentrar la extracc10n de pe
tr61eo, la pesca, la agricultura, etc., en las zonas 
de consumo de las metr6polls, que sin embargo requie
ren de esos productos para su existencia. 

Las reglonts econDmlcas que se generan bajo 
ese esquema, van adquiriendo una mayor especlallza
cl6n al desarrollarse las fuerzas productivas, que no 
Implica, ni •ucho 1enos, la autosuficiencia; por 11 -
contrario, acrecienta la dependencia hacia los cen• 
tros de Intercambio y de consumo, y asf, el proceso -
de concentración contlnQa su marcha ascendente. 

Una Industria financiada por capital del ce! 
tro, Implica un mayor grado de evoluciDn y por tanto 
de poder econ6mlco, pues es requisito para el funcio
namiento de otra planta ya Instalada en la metrDpolt. 

Asf, la Importancia de los capitales que con 
curren espacialmente a las reglones productivas, es -
mayor en aquellos provenientes del centro, que en los 
locales, y precisamente por estar mas desarrollados, 
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han avanzado en el proceso de monopolizacion. Esto 
no implica que los capitales locales sean insignifi
cantes, pero en t6rminos generales,el capital metro
politano alcanza un grado de desarrollo superior, 
pues ha vencido la competencia local interna de la -
metr6poli, para asentarse en otra regi6n. 

En este contexto, las regiones econOmicas 
obedecen a los requerimientos de crecimiento del cap1 
tal monopOlico, asentado en las Zonas Metropolitanas, 
antes que a las necesidades de reproducciOn de los C! 
pitales locales, por ello la büsqueda de un equili
brio regional, mientras subsista el modo de produc
ciOn capitalista, es una utopfa. 

Desde que se abandono el modelo desarrolli! 
ta de la economla, a los postulados ideo16g1cos de la 
Revoluci6n Mexicana, tales como la Igualdad, la libe! 
tad, la justicia social, etc., se adiciono otro mas -
acorde al momento hist6rlco: el de "desarrollo regio
nal equilibrado". 

Por medio de la intervenciOn del Estado en 
la economla, orlent6ndola y estimullndola, la distri
bución uniforme de los "beneficios del desarrollo na
cional", deberfan repartirse equilibradamente en el -
territorio; cuando menos asf versa el discurso ideo!~ 
g ico. 

El Estado pretende lograr lo anterior utili
zando el instrumento ~e la planeaciOn. 

Este concepto esconde en su Interior muchos 
elementos susceptibles de ser utilizados para alcan
zar objetivos en lo ldeo16gico y en lo polltico, mis 
que en lo econ6mico, si se enfoca desde una concep-
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ci6n de clase, pues como se.ha demostrado en el an&
lisis de las poltticas urbano-regionales, a través de 
la planeaci6n, el Estado busca facilitar la reproduc
ci6n del capital, lo que no puede ser aceptado pQbli
camente por el Estado sin perder su legitimidad polt
tica que conserva entre amplios sectores de la clase 
trabajadora. 

Disfrazando los verdaderos objetivos de ben! 
ficio al capital, la planeaci6n adopta enunciados f,! 
vorables a los intereses de la mayorla de la forma
ción social, aceptando que el Estado es el defensor -
de los intereses del pueblo en general, y que a tra
vés de sus políticas se lograra repartir la riqueza y 
el bienestar a lo largo y ancho del pals. 

La planeaciOn pues, pretende lograr la efi
ciencia en las poltt~cas del Estado, y "controlar" el 
crecimiento desproporcionado de las metr6polis en de
trimento del campo, lo cual no pasa de ser un enunci.! 
do meramente ideo16gico. 

Las polfticas urbano-regionales son el resu! 
tado de esos procesos de planeaci6n, que pretenden -
dar un contenido nacionalista e igualitario a la ra
cionaltzaci6n de las acciones que se conciban, que a! 
canzan, a fin de cuentas, los resultados contrarios a 
los enunciados. 

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano se ex
pide bajo dichos supuestos; y pretende ser un instru
mento que perm1La al Estado preveer las necesidades -
que acarrear& un desarrollo económico futuro, pero la 
realidad es diferente. 

El ~stado pretende dibujar el esquema rle ur 
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pafs al afto 2,000, a partir de una tendencia histOri
ca demogr5flca, y supone que basta con que el Estado 
quiera orientar el desarrollo económico hacia donde 
pretende, para que asf suceda. Mediante el enunci! 
miento de objetivos muy elaborados, se diseftan polf· 
t1cas pretendiendo alcanzar metas, sin ninguna rela
ción con el crecimiento económico del pafs. 

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano enun
.cla su aportacl6n a la regulaciOn del crecimiento 
económico, mediante el establecimiento de Zonas Pri~ 

ritarlas, que no son otra cosa más que aquellas 3-
reas del territorio donde tradicionalmente el capl· 
tal se ha asentado. 

El pretendido desarrollo económico regional 
es ficticio, pues la concentracl6n de capital conti· 
nuar4 orientándose a las ~etrOpolis, sfn crear las · 
condicione~ propicias locales para la reproducci6n • 
de los capitales aut6ctonos en· forma independi~nte. 

El proceso de monopolización continúa, y el creci
miento de las Zonas Metropolitanas tambfen. 

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano se da 
precisamente como un instrumento ldeolOgico del Es-
tado para superar una crfsis del sistema. Es un -
instrumento polftico para renovar pactos y alianzas 
con las burguesfas locales, las fracciones de la -
burguesfa nacional q~e ha salido mal librada de la • 
crfsls y con los sectores de la fuerza de trabajo -
quP. 1• rl~n sustento. A nivel económico el Plan Na
cional de Desarrollo Urbano es un compendio de pro
gramas de acci6n quinquenales de los diversos sect~ 
res del Gobierno Federal, ven o~rtt~ular, un pro-
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grama en detalle, de las polftlcas del sector Asent! 
mientos Humanos y Obras POblicas. 

Para lograr la pretendida descentrallzac16n 
Industrial, el Estado deberfa ofrecer al capital mo
nop611co para su reproducclOn, condiciones tales que 
mejorasen las actuales condiciones que las Zonas Me
tropolitanas le ofrecen. 

La carencia de polftlcas concretas vincula
das al desarrollo econOmico hacen que el Plan Nacio
nal de Desarrollo Urbano sea s6lamente un conjunto de 
definiciones y de buenos deseos que expresan acciones 
concretas necesarias, que con el Plan o sin él, el E! 
tado debe realizar entre 1978 y 1982. 

No es menester aguardar el transcurso del 
tiempo para definir el efecto que el Plan tendra so
bre el desarrollo econ6mico del pafs; basta con com
prender que aunque no se hubiese enunciado el Plan y 
no se hubiese formalizado la deflniclOn de las Zonas 
Prioritarias, el Gobierno Federal, de todas formas, 
habrfa concentrado sus Inversiones en dichas zonas, 
pues el plan s6lamente concentra en el papel las ac
ciones que los diversos sectores del Ejecutivo Fede
ral ya tienen programadas para el quinquenio. Las 
desviaciones propias del proceso de aplicaciOn de 
los programas, no representan gran significado y so
lo se dan para ajustes de proyectos, dentro de la 
zona programada originalmente. 

Lo que evidencia el Plan es s6lo la formall 
zaciOn de los procedimientos tradicionales que la A~ 
ministraciOn Pública emplea, y s61o a nivel de Ins
tructivo o de manual administrativo tendrl efecto • 
normativo. 



- 129 -

La cons1deraci6n de la importancia del Plan, 
mas bien, debe buscarse en el contexto general del d! 
sarrollo del sistema capitalista mexicano, que obede
ciendo al desarrollo del capitalismo Internacional, -
busca cumplir con el papel que Ja actual D1visi0n In
ternacional del Trabajo le limita, y de ahf que se 
realice una especie de Inventario de recursos natura
les, susceptibles de ser Incorporados al mercado In
ternacional, acordes a las demandas de fste. 

SegOn Ja din4mlca del desarrollo capitalista 
internacional, paulatinamente Máxfco transforma su 
economla en un complemento de la economfa norteameri
cana; el mismo efecto que tiene sobre las reglones el 
capital monopOlico de las metrópolis mexicanas, tiene 
sobre las meLrOpolls, el capital multinacional, y de 
la misma forma que se subordinan los intereses regio
nales a los nacionales, estos se subordinan a los in
ternacionales; claro est~ que dicho proceso adopta -
formas diferentes segQn el caso, y que los procesos -
de lntegracl6n no son lineales, sfno que obedecen a -
circunstancias especificas y de distinto car4cter, 
pero para los efectos del analfsls de las polftfcas -
urbano-regionales del Estado Mexicano, baste con lndl 
car la existencia de dicha estructurac10n. 

La complementac16n de ambas economfas, perml 
tira que los interes~s capitalistas fuesen mejor sa
tisfechos, y as! "los Estados Unidos proporcfonarlan 
a M~xlco un mercado seguro y creciente para sus eXPO! 
taclones; as1stencfa t~cnlca¡ tecnologfa y el Know -
how norteamericano; recursos financieros abundantes; 
bienes de capital, de consumo durarl~•q ~Incluso de. 
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consumo no duradero (alimentos) a precios competiti· 
vos, y, finalmente, la posibilidad de incorporar a • 
su fuerza de trabajo en forma permanente y/o eventual 
aquella parte de la mano de obra mexicana que no se -
pueda absorber productivamente en Mexico. A cambio 
de ello, Mexico deberfa estar dispuesto a proporcio
nar a Estados Unidos a precio!; competitivos las ma
terias primas y los productos terminados que requie· 
ra esa economfa, un mercado creciente para sus pro· 
duetos¡ a garantizar la inversiOn extranjera que se 
establezca en México¡ a llegar a acuerdos de integr! 
ciOn industrial complementarios (maquilas y acuerdos 
similares a los que Estados Unidos ha establecido con 
Canada en la rama automcitriz), y, por Oltimo a for· 
talecer los lazos de amistad entre ambos pafses a tra 
ves de la solidaridad y el apoyo internacional a ese 
pafs y a su polftica, particularmente frente al resto 
de America Latina." (5) 

La definic10n de las Zonas Prioritarias se 
realiza a posterior! de las inversiones pOblicas, y -
se proyecta su desarrollo con miras al desarrollo na
cional, dentro del marco de las relaciones internaciQ 
nales, que en la actualidad se encaminan, predominan
temente, hacia los Estados Unidos, tanto en exporta
ciones como en importaciones. 

La economfa nacional paulatinamente aumenta 
su grado de integraci6n con la norteamericana, y las 
posibilidades de seguir un modelo de desarrollo ind! 
pendiente son cada dfa mas remotas. 

En estos terminos todas las consideraciones 
sobre planeaci6n y polfticas del Estado para lograr 
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un equilibrio regiGnal interno, que pretendan contra
ponerse 1 las tendencias de acuffiul1ciOn y concentra
ciCn del capital, adquieren un carlcter irreal, pues 
solo pueden ser evitadas mediante la transformaclCn 
del modo de producciCn. 
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REFORMAS 
CONSTITUCIONALES 

DICllETO por 11 que 11 refor11111 11 p6n1lo tercero dll 1rtlcuto 
11: 11 ldlclon1n 11 1rtlculo 73 con 11 lf1c:cl6n XXIX-C r 11 
1rtlculo 115 con 111 fr1cclonfl IV r V, cll 11 Conttttucl6n 
PolltlCI di lol Etlldol Unidos M11le1-. 

· Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Esta· 
dos Unidos Mexlcanos.-Presldencla de la República. 

LUll ECHEVEARIA ALVAAEZ, Presidente Constltuclonal de 
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
1e ha servido dirigirme el siguiente 

OECRETO: 

"LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 135 
DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA Y PREVIA 
APROBACION DEL H. CONGRESO DE LA UNION Y DE LA 
TOTALIDAD DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS, 
DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO.-Se reforma el párrafo tercero del 
articulo 27 de fa Consllluclón Pollllca de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 27.-..... . 

i.a' Nación tendrá en todo tiempo el derecho de Imponer a 
la propiedad privada las modalidades que dicte el Interés pú· 
bllco, asl como el de regular, en beneficio social, el aprovecha· 
miento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equlll· 
brado del pals y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos huma· 
nos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y des· 
tinos de tierras, aguas y bosques, a electo de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, me· 
joramlento y creclmlenlo de los centros de población; para el 
fraccionamiento de los lalllundlos; para disponer, en los térml· 
nos de la Ley Reglamentarla, la organización y explotación 
colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 
pequeña propiedad agrlcola en explotación: para la creación 
de nuevos centros de población agrlcola con tierras y aguas 
que les sean Indispensables; para el fomento de la agricultura 
y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no 
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las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su 
población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomán
dolas de las propiedades Inmediatas, respetando siempre la 
pequeña propiedad agrlcola en explotación. 

iá xvni . ..'... ..... . 
ARTICULO SEGUNDO.-Se adiciona el articulo 73 de la 

Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, con 
la fracción XXIX-C para quedar como sigue: 

ARTICULO 73.-..... . 
1 a XXIX·B.-....•. 

XXIX-C.-f'ara expedir las leyes que establezcan la concurren
cia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, 
en el 6mblto de sus respectivas compelenclas, en materia de 
asentamientos humanos, con objelo de cumplir los fines pre
vlalos en el párrafo tercero del articulo 27 de esta Constitución. 

XXX.-..... . 
ARTICULO TERCERO.-Se adiciona el articulo 115 de la 

Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos con las 
fracclonn IV y V para quedar como sigue: 

ARTICULO 115.-..... , 
11111.-..... . 

IV.-Los Estados y Municipios, en el 6mblto de sus compe
tencias, expedirán las leyes, reglamentos y disposiciones ad· 
mlnlstratlvas que sean necesarias para cumplir con los fines 
Hftalados en el párrafo tercero del articulo 27 de esta Consti
tución en lo que se refiere a los cenlros urbanos y de acuerdo 
con la Ley Federal de la materia. 

V.-<:uando dos o más centros urbanos situados en terrlto· 
rlos municipales de dos o mis Entidades Federativas formen o 
tiendan a formar una continuidad geogréflca, la Federación, 
las Entidades Federativas y los Municipios respectivos, en el 
6mbllo de sus competencias, plane3rén y regularén de manera 
conJunla y coordinada el desarrollo de dichos centros con ape· 
go a la Ley Federal de la materia. 

·TRANSITORIOS 

PRIMERO.-Las presentes reformas y adiciones entrarán en 
vigor el dla siguiente al de su publicación en el "Diario Oficial" 
de la Federación. 

SEGUNDO.-EI Congreso Federal y las Legislaturas locales, 
deberán expedir en el plazo de un año, las leyes reglamentarlas 
previstas en las anteriores reformas y adiciones. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Con· 
greso de la Unlón.-Méxlco, D. F., a 29 de enero de 1976.
Dlp. C11lo1 S1n10111 P•rez, Presldente.-Dlp. Manuel Ramos 
Gurrlón, Secretarlo.-Sen. Pascual Balllzla C11taftad1, Sacre· 
tarlo.-Rúbrlcas . 

En cumnli: ... , .•. .,, .,,;.,,eu••·· ""' '" 1racclón 1 del articulo 
69 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve dlas del 
~"" rle enero de mi! novecientos setenta y sels.-lul1 Echtvl· 
rria Alvarez.-Rúbrlca.-EI Secretario de Gobernación, Mario 
Moya Palencla.-Rúbrlca.-EI Secretarlo de la Relorma Agraria, 
Fétlx Barra Garcla.-Rúbrica.-EI Secretarlo de la Presidencia, 
Ignacio Ovalla Fernández.-Rúbrlca. 
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LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

CAPITULO 1 

DflpoelclonM °'""ª'" 
ARTICULO 1.-laa disposiciones de esta Ley son de orden 

público e Interés social y tienen por objeto: 
1.-Establecer la concurrencia de los Municipios, do las 

Entidades Federativas y de la Federación, para la ordennclón 
y regulación de los asentamientos humanos en el territorio 
nacional: 

11.-Fljar las normas básicas para planear In lund~Gión, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de lo~ centros de 
población; y 

111.-0ellnir los principios conforme a los cuales el Estado 
ejercen\ sus atribuciones para determinar las correspondiontus 
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. 

ARTICULO 2.-Para los efoctos de esta Ley se entenderá: 
1.-Por asentamiento humano, la radicación de un doterml· 

nado conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sis· 
temas de convivencia, en una área flsicamente localizada, con· 
slderando dentro de la misma los elementos naturales y las 
obras materiales que la Integran; 

11.-Por cenlros de poblacl6n, las áreas urbanas ocupadas 
por las Instalaciones necesarias para su vida normal; las que 
se reserven a su expansión futura; las constituidas por los ele· 
mentas naturales que cumplen una función de preservación de 
las condiciones ecológicas de dichos centros; y las que por 
resolución de la autoridad competente se dediquen a la tunda· 
ción de los mismos; y 

111.-Por Sector Público Federal, las Secretarlas y Departa· 
menlos de Estado, los organismos descentralizados federales y 
empresas de participación estatal con capital mayoritario del 
gobierno federal y demás lnsliluclones públicas. 

ARTICULO 3.-La ordenación y regulación de tos asenta
mientos humanos tenderé a mejorar las condiciones de vida de 
la población urbana y rural, mediante: 

1.-EI aprovechamiento en beneficio social, de los eiemen· 
los naturales susceptibles de apropiación, para hacer una dls· 
trlbuclón equitativa de la riqueza pública; 

11.-EI desarrollo equilibrado del pals, armonizando la inler· 
relación de la ciudad y el campo y distribuyendo equitallva· 
mente los beneficios y cargas del proceso del desarrollo urbano; 
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111.-La distribución equilibrada de los centros de población 

en el Territorio Nacional, Integrándolos en el marco del desa
rrollo nacional; 

IV.-la adecuada Interrelación socio-económica de ciudades 
en el sistema nacional; 

v.-La más eficiente Interacción entre los sistemas de con
vivencia y de servicios en cada centro de población, particular
mente la creación y mejoramiento de condiciones favorables 
para la relación adecuada entre zonas Industriales y de vivienda 
de trabajadores, el transporte entre ambas, y las justas poslbl
lldades de trabajo y descanso; 

Vl.-EI fomento de ciudades de dimensiones medias a fin 
de evitar las que por su desproporción producen Impactos eco
nómicos negativos y grave deterioro social y humano: 

Vll.-La descongestión de las grandes urbes; 
V111.-EI mejoramiento de la calidad de la vida en la co

munidad; 
IX.-La mayor participación ciudadana en la solución de los 

problemas que genera la convivencia en los asentamientos 
humanos: 

X.-la regulación del mercado de los terrenos. Además el 
de los Inmuebles dedicados a la vivienda popular, y 

Xl.-La promoción de obras para que todos los habitantes 
del pala tengan una vivienda digna. 

ARTICULO 4.-La ordenación y regulación de los asenta
mientos humanos se llevará a cabo a través de: 

1.-EI Plan Nacional de Desarrollo Urbano; 
11.-Los Planes Estatales de Desarrollo Urbano, que opera

rán en el ámbito Interno de las Entidades Federativas y se regu
larAn por ras leyes que los correspondientes gobiernos expidan 
al efecto: • 

111.-Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, cuya 
elaboración y ejecución serán previstas en la leglslaclón local 
de los Estados; y 

JV.-Los Planes de Ordenación de las zonas conurbadas 
previstos en la fracción V del Articulo 115 Constitucional. 

Estos Planes serán publicados en forma abreviada en Jos 
¡>erlódlcos oflclales y en los de mayor circulación, correspon
!llentes. 

Asimismo, se mantendrán a consulta del público en las ofi
cinas en que se lleve su registro. 

ARTICULO 5.-Las autoridades dA IM Municipios, rfp IRs 
Entidades Federativas y de la Federación, proveerán en la esfe
ra de sus respectivas competencias al cumpllmlento de los 
planes correspondientes y a la observancia de esta Ley y tas 
demás que se dicten conforme a ella. Dichas autoridades de
berán Informar a las súperlores responsables de la ejecución 
de los planes, cuando alguna dependencia al ejercer sus fun
ciones, falte al cumpllmlenlo de la presente Ley. 

ARTICULO 6.-Las autoridades de los Municipios, de las 
Entidades Federativas y de la Federación promoverán la parti
cipación de los distintos grupos sociales que Integran la co
munidad, a través de sus oronnlsmos legalmente constituidos 
e11 !.'1 "°!l-:l-,or:1ció11 Jo .... ~ ,. .... 111...::J 4ue tengan por 01.IJtlh.1 ..... ..i1;.a::· 

nación de los asentamientos humanos, según lo establezcan las 
leyes'locales y lo dispuesto en la presente Ley. . 

ARTICULO 7.-La ordenación de los asentamientos huma
nos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido por la Ley 
General de Población en materia de política demográfica. 
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CAPITULOll 

De la Concurrencia ,. clt la C-dlnacl6n de Aulorldldlt 

ARTICULO 8.-lss atribuciones que en materia de Asenta· 
mlentoa Humanos llene el Estado y que son objeto de esta Ley 
serán ejercidas de manera concurrente por las autoridades de 
los Municipios, de las Entidades Federativas y de la Federación, 
en el ámbito de su lurlsdlcclón y competencias. 

ARTICULO 9.-1.os Municipios, las Entidades Federativas y 
la Federación, en el ámbito de su Jurisdicción, deberán: 

1.-0lctar las disposiciones pertinentes a fin de que las lle· 
rras, según su aptitud, aguas y bosques sean utlllzados con· 
forme a la función que se les haya señalado en los planes res· 
pecllvos; 

11.-Elaborar y llevar a ejecución los planes de desarrollo 
urbano, que deberán prever las acciones e Inversiones públicas 
necesarias. 

111.-Reallzar las obras y servicios públicos que sean nece
sarios para el desarrollo urbano; 

IV.-Regular el mercado de los terrenos y además el de los 
Inmuebles destinados a vivienda popular, lo que podrá realizar· 
se mediante leyes o disposiciones administrativas condu· 
.centes; y 

V.-En general, proveer a la exacta observancia de la pla· 
neaclón urbana. 

ARTICULO 10.-EI Plan Naclonal de Desarrollo Urbano de· 
berá basarse entre otras consideraciones, en las siguientes: 

1.-Las necesidades que planteen el volumen, estructura, 
dinámica y distribución de la población; 

11.-EI diagnóstico de la situación del desarrollo urbano en 
todo el país; 

111.-La problemática de los asentamientos humanos, esta· 
bleclendo sus causas y consecuencias; • 

IV.-Las proyecciones de la demanda global previsible para 
todos los sectores económicos en las áreas urbanas; 

V.-Las metas posibles por alcanzar en cuanto a calidad de 
ta vida en los asentamientos humanos; y 

Vl.-La estrategia general para alcanzar estas melas de 
acuerdo con las circunstancias que priven en las diferentes re· 
glones del pals y bajo la condición de que tales metas sean 
compatibles con los recursos y medios disponibles para 
lograrlas. 

ARTICULO t 1.-EI Plan Nacional señalará las lineas gene· 
rafes del desarrollo urbano y las diversas opciones para su más 
oportuna realización. En consecuencia, el Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano estará sometido a un proceso permanente 

14 5, 
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de an611sls de la situación, previsión, coordinación, encauza
miento y evaluación a corto, mediano y largo plazos de todas 
las acciones y medidas que se requieran para el aprovecha
miento óptimo de los valores humanos, y de los recursos ma
teriales y tecnológicos del pala, con el fin de obtener un desa
rrollo de los asentamientos humanos, armónico, equilibrado y 
justo. 

En caso de que el proceso permanente de análisis y eva
luación a que estará sometido el Plan Nacional, haga necesaria 
su modificación, ésta se realizará con tas mismas formalidades 
de consulta y .publicación establecidas para la elaboración del 
Plan, 'en el articulo 4o. de esta Ley. 

ARTICULO 12.-Las dependencias del Sector Público Fe
deral ejercerán sus atrlbuclqnes que afecten el desarrollo ur
bano, de modo congruente con las bases y ob¡etlvos nacionales 
de la plamiaclón económica y social. En esta materia y con el 
fin de elaborar los planes previstos en esta Ley, dichas atribu
ciones las elercerán de manera conjunta. 

ARTICULO 13.-EI Elecullvo Federal, representado por la 
Secretarla de la Presidencia, podrá celebrar convenios en ma
teria de acciones e Inversiones de desarrollo urbano, con los 
gobiernos de los Municipios y de las Enlldades Federativas y 

· con la. participación de las dependencias del Sector Público 
Federal correspondientes. 

ARTICULO 14.-Corresponde a la Secretarla de la Presi
dencia: · 

.1:-coordlnar la elaboración y revisión del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano. Para tales efectos se establece la Comisión 
Naclonql de Desarrollo Regional y Urbano, la que deberá Inte
grarse por las dependencias que determine el Titular del Poder 
Electitlvo, y será presidida por el Secretarlo de la Presidencia; 

ll.-Promover la presentación de proposiciones, captar In
formación, realizar Investigaciones y establecer amplia Inter
comunicación con toda clase de Instituciones públicas y pri
vadas y con los particulares para la melor elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano. 

111.-Proponer a las dependencias del Sector Público Fe
deral, anteproyectos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, y 
recibir de las mismas sus proposiciones que atiendan a lo pre
venido en el articulo 12 de esta Ley; 

IV.-Satisfechas las prevenciones de las tres fracciones an
teriores, elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que 
deberá ser sometido a la aprobación del Presidente de la 
República; 

V.-La e¡ecuclón del Plan Nacional de Desarrollo Urbano; 
Vl.-Someler a la consideración del Presidente de la Repú

blica los Decretos relativos a las Declaratorias de conurbaclón 
a que se refiere el articulo 19, y representar al Ejecutivo Federal 
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en materia de conurbaclón que regula el capitulo tercero de 
esta Ley; 

Vll.-Practlcar Investigaciones clentlflcas y recabar amplia 
Información sobre desarrollo urbano, a fin de ser eficiente ór· 
gano de consulta psra el Sector Publico Federal, para los 
Gobiernos de los Estados y de los Municipios; 

Vlll.-Asesorar a los Municipios y a las Entidades Federa· 
Uvas que lo sollcilen en la elabaraclón de sus respectivos pla· 
nes y en sus programas de capacitación técnica del personal 
para la ejecución de los mismos; 

IX.-Propaner a los Gobiernos de los Municipios y de 1,s 
Entidades Federativas, por los conductos debidos, los conve· 
nlos de que trata el articulo 13 de esta Ley; 

X.-Proponer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, 
por los conductos debidos, la fundación de centros de pobi1· 
clón que deban originarse por la reallzaclón de obras públlc3s 
federales; 

Xl.-Evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarro
llo Urbano; 

Xff.-Realliar con la frecuencia y amplitud que estime ne· 
cesarlas, visitas de Inspección a los trabajos relacionados con 
el desarrollo urbano en que participe el Gobierno Federal; y 

Xllf.-Laa demas atribuciones que le otorguen las leyes y 
sus reglamentos. 

ARTICULO 15.-En materia de desarrollo urbano, la Secre· 
tarla de Hacienda y Crédito Público tomará las medidas nece· 
sarlas para que las Instituciones de crédito sólo autoricen ope· 
raciones acordes con los planes Munlclp3les, Estatales y Na· 
clonal, a que se refiere el articulo 40. de esta Ley. 

ARTICULO 16.-Corresponde a los Poderes de las Entlda· 
des Federativas, en el émblto de sus competencias: 
· A) ~ las Legislaturas Locales: 

1.-E~pedlr la Ley de Desarrollo Urbano correspondiente, 
para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del 
articulo 27 Constitucional en materia de asenlnmlentas huma· 
nos y en esta Ley. 

En ella se Incluirán las normas pertinentes para: 
a) La elaboración, revisión y ejecución del Plan Estatal; 
b) La elaboración, revisión y. ejecución de los Planes Mu

nicipales de Desarrollo Urbano, en los que necesariamente 
deberán participar los Ayuntamientos correspondientes; 

c) La coordinación entre tos Planes Estatal y Munlclp91; 
d) Filar la competencia a favor del Gobernador del Est3do, 

de los Ayuntamientos o conjunta para la aprobación de los 
Planes Municipales y para la eKpedlclón de declaratorias sobre 
provisiones, usos, reservo:; y destinos de áreas y predios; 

11.-0lctar los Decretos que procedan sobre fundación de 
centros de población; 

111.-Determlnar los limites de los centros de población; 
IV.-Establecer el régimen aplicable a los procesos de con· 

urbaclón entre Municipios de la propia Entidad; 
V.-Establecer los procedimientos para la expedición de 

decrelos y de resoluciones administrativas referentes a la Or· 
denaclón del desarrollo urbano; en la Inteligencia de que con· 
tendrán como mlnlmo, un estudio previo del caso considerado 
y comparativo de otras soluciones posible:., · 0 ció11 de 
criterios técnicos sobre el particular y las fórmulas de consulta 
popular; 

Vl.-Se~alar o Instituir los tribunales o autoridades adml· 
nlstratlvas competentes para ventilar Inconformidades que se 
susciten con motivo de la expedición de decretos y resoluciones 
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administrativas referentes al desarrollo urbano, y fijar las de
fensas y recursos procedentes, asi como los términos para 
Interponerlos; 

Vil.-Establecer los sistemas de control del correcto ejer
cicio de las atribuciones conferidas a los Ayuntamientos, fi
jando las responsabilidades en que los mismos o sus funcio
narios puedan incurrir, más vias de reparación de daños y 
señalamlent9 de sanciones. 

Vlll.-Establecer las medidas de ejecución admlnlstrallvas, 
para hacer efectivas las obligaciones de hacer y de no h1cer, 
que incumplan los particulares; 

IX.-Conflgurar los delitos y las Infracciones admlnlstrallvas 
en que puedPn Incurrir los transgresores de leyes, reglamentos 
y Planes de Desarrollo Urbano y fijar las correspondientes 
sanciones; y 

X.-las demés atribuciones que les otorguen la presente y 
las respectivas leyes locales. 

B) A los Ejecutivos Locales: 
!.-Tomar la participación que les asignen las Leyes del 

Estado en la elaboración, revisión y ejecución del Plan Est&tal 
y de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, oyendo a los 
grupos sociales que menciona el articulo 60. de la presente 
Ley y ejercer sus atribuciones referentes a la aprobación de 
dichos planes y de la expedición de las declaratorias sobre pro· 
visiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios; 

11.-Coordlnar el Plan Estatal con el Nacional de Desarrollo 
Urbano, haciendo al efecto las proposiciones que estimen per
tinentes para la elaboración de este último y desahogar las 
consultas que al respecto se les formulen; 

111.-Coadyuvar con las autoridades federales en el cum
plimiento del Plan Nacional de Desarrollo Urbano en el terri
torio de su Entidad; 

IV.-Partlclpar en la planeaclón y regulación de los centros 
de población situados en el territorio de su entidad y do olrn 
vecina, que constituyan o tiendan a constituir un fenómeno de 
conurbaclón, en los términos del articulo 24 de esta Ley; 

V.-lnlclar ante la respectiva Legislatura local la fundación 
de centros de población, en los casos en que lo solicite el Go
bierno Federal, según lo establece esta Ley; 

Vl.-Celebrar convenios con los Gobiernos de los Munlcl
pl os, de las Entidades Federativas o de la Federación, que 
apoyen los objetivos y flnalldades propuestos en los diversos 
planes; y 

Vll.-Las demés atribuciones que les otorguen la presente 
Ley y las respectivas locales de Desarrollo Urbano. 

ARTICULO 17.-Corresponde a los Ayuntamientos: 
!.-Tomar la participación que les asignen las leyes del 

Estado en la elaboración y revisión del respectivo Plan Munlcl· 
pal de Desarrollo Urbano, oyendo a los grupos sociales que 
menciona el articulo 60. de la presente Ley; y ejercer su• atri
buciones en lo referente a la aprobación de dicho plan y a la 
eKpedlclón de declaratorias de provisiones, usos, reservas y 
destinos de ~reas y predios; 

11.-Dar publicidad a los Planes Municipales, una vez que 
éstos sean aprobados; 

111.-Llevar a ejecución el Plan Municipal de Desarrollo Ur
bano y al efecto dar publicidad conforme a esta Ley, a las de
claratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de areas 
y predios; 

IV.-AI llevar a cabo la ejecución del Plan Municipal, prever 
lo referente a Inversiones y acciones que tiendan a conservzt,. 
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mejorar y regular el crecimiento de los centros de población; 
V.-Proponer a los Poderes del Estado que correspondan, 

la fundación de centros de población dentro de los limites de 
su jurisdicción cuando a su juicio sean necesarios; promovlen· 
do en su caso los correspondientes centros de trabajo; 

Vl.-Partlclpar en los términos de la legislación correspon· 
diente, en la planeaclón de los procesos de conurbaclón; 

Vll.-Celebrar con la Federación, las Entidades Federativas 
o con otros Municipios, los convenios que autorice la legislación 
local y que apoyen los objetivos y finalidades propuestos en los 
planes que se realicen dentro de su jurisdicción; 

Vlll.-Proveer y auxiliar al cumpllmlento y ejecución de los 
Planes Nacional y Estatal de Desarrollo Urbano, en lo que al 
Ayuntamiento competa; y 

lX.-Las demás atribuciones que les otorguen la presente 
Ley y las locales de Desarro.llo Urbano. 

CAPITULO 111 

De 111 Conurb1clon11 

ARTICULO 18.-EI lenómeno de conurbaclón se presenta 
cuando dos o más centros de población forman o tiendan a 
formar una unidad geográfica, económica y social. 

ARTICULO 19.-Para los efectos de la presente Ley, el fenó· 
meno de conurbaclón debe ser formalmente reconocido me· 
dlante declaratoria. SI los centros de población se localizan 
dentro de los limites de un Estado, compete al Ejecutivo Local 
expedir dicha declaratoria y mandarla publicar en el periódico 
oficial correspondiente. Si se localizan en más de una Entidad, 
la declaratoria compete al Presidente de la Republlca y la pu
blicación se hará en el "Diario Oficial" de la Federación. En 
ambos casos se publicará, además, en alguno de los periódicos 
locales o nacionales de mayor circulación, segun corresponda. 

ARTICULO 20.-En el proceso de conurbación, la planoa
clón y regulación de la zona respectiva se realizará, según 
corres,ionda, o bien conjuntamente por los Gobiernos de los 
Municipios de las Entidades Federativas Involucradas y ~e la 
Federación o bien sólo por los Gobiernos de los Municipios y 
de la respectiva Entidad Federativa. 

ARTICULO 21.-Para efectos de la fracción V del articulo 
115 de la Constitución General de la República, zon'' "º r1'r · 
urbación es el área circular generada por un radio de 30 km. 
El centro de dicha área P.S el punto de Intersección de la linea 
fronteriza entre las Entidades Federativas y de la que resulte 
de unir los centros de población corrnspondientes. 

Los Gobiernos de los Municipios y de las Entidades Fede
rntlvas podrán acordar con 81 Gobierno Federal, en los casos 
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en que lo consideren conveniente para la planeaclón con)unta, 
que se comprenda una extensión mayor. 

ARTICULO 22.-Los Gobiernos de los Municipios, de las 
Entidades Federativas y de la Federación, podrán pactar que 
se considere que existe una zona de conurbaclón cuando: 

!.-Solamente uno de los centros de población crezca sobre 
la zona señalada en el articulo anterior; 

11.-Dos o más centros de población se encuentren ubicados 
fuera de la zona señalada en dicho articulo, pero por sus carac
terlstlcas geográficas y su tendencia social y económica, se 
considere conveniente el estudio y resolución con)unta de su 
desarrollo urbano; y 

111.-Se proyecte o funde un centro de población y se prevea 
su expansión en territorio de Entidades vecinas. 

ARTICULO 23.-EI pacto que so celebre de acuerdo con el 
articulo anterior, tendrá los efectos de la Declaratoria ordenada 
por el articulo 19 de la presente Ley, y se publicará en los tér
minos establecidos en el mismo. 

ARTICULO 24.-Cuando el Ejecutivo Fereral haya hecho una 
Declaratoria de Conurbaclón, convocará por conducto de la 
Secretarla de Gobernación a los Gobernadores y Presidentes 
Municipales correspondientes, para constituir dentro de los 30 
dlas siguientes a la publicación de la Declaratoria, una comisión 
de carácter permanente que ordene y regule el desarrollo de 
dicha zona. La comisión será presidida por el Secretarlo de la 
Presidencia, en representación del Gobierno Federal. 

A partir de la primera sesión los miembros propietarios po
drán designar sus respectivos suplentes. 

La Comisión tendrá facultades para procurarse la asesorln 
técnica que estime necesaria, promover la presentación de pro
posiciones, captar Información, realizar lnvesllgaclones y esta
blecer la participación que señala el articulo 60. de la presente 
Ley. 

ARTICULO 25.-La Comisión tendré las siguientes fun
ciones: 

!.-Elaborar y revisar el Plan de OrdcnRr.lón de la zona con
urbana y someterlo a la aprobación del Presidente de la Re
pública; y 

11.-Gestlonar ante los Gobiernos de los Municipios, de las 
Entidades Federativas y de la Federación, cumplan en el ámbito 
de su )urisdlcclón y competencia las decisiones que haya 
tomado. 

ARTICULO 2b.-Una vez ilpl ououu ""' _, , , , '1ente de la 
República, el Plan de Ordenación de la zona conurbana, se 
expedirán las Declaratorias de pre.visiones, usos, reservas y 
destinos de predios comprendidos en su territorio, de acuerdo 
con lo que eslablezcan las ley~s locales. 
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ARTICULO 27.-Los fenómenos de conurbaclón dentro de 

los limites de una sola Entidad Federativa, se regirán por lo que 
disponga la respectiva legislación local. 

CAPITULO IV 

De 111 R19uleclone1 1 11 Propltd1d 111 loa C1ntro1 de Pobl1cl6n 

ARTICULO 28.-La ordenación de los asentamientos huma· 
nos se llevará a cabo mediante la planeaclón y regulación de 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población y conforme hayan sido previstas dichas 
actividades en los planes a que se refiere el articulo 4o. de 
esta Ley. 

ARTICULO 29.-La fundación de los centros de población, 
que se realice conforme a esta Ley, requerirá Decreto expedido 
por la legislatura de la Entidad Federativa correspondiente, y 
declaratorias procedentes sobre provisión de tierras y doler· 
mlnaclón dd usos, reservas y destinos. 

ARTICULO 30.-EI Decreto a que se reilare el articulo an· 
terlor contendrá las declaratorias procedentes sobre provisión 
de tierras y determinación de usos, reservas y destinos. 

ARTICULO 31.-La conservación de los centros de pobla· 
clón es la acción tendiente a mantener: 

1.-EI equilibrio ecológico; 
11.-EI buen estado de las obras materiales, de acuerdo con 

lo previsto en los planes de Desarrollo Urbano; y 
111.-EI buen estado de los edificios, monumentos, plazas 

públicas, parques y en general todo aquello que corresponda a 
su acervo histórico y cultural, de conformidad con las leyes 
vigentes. 

ARTICULO 32.-EI mejoramiento es la acción tendiente a 
reordenar y renovar los centros de población, mediante el más 
adecuado aprovechamiento de sus elementos materiales lnle· 
grantes y necesarios. 

ARTICULO 33.-EI mejoramiento podrá llevarse a cabo me· 
diente convenios entre autoridades y propietarios, en que se 
atiendan sus respectivos Intereses o a través de la expropiación 
de predios, por causa de utilidad pública. 

ARTICULO 34.-Se atenderá al crecimiento de los centros 
de población mediante la determinación de áreas necesarias 
para su expansión. 

ARTICULO 35.-A partir de la publicación de los Planes de 
Desarrollo Urbano previstos en el articulo 4o., las áreas y pre
dios en ellos comprendidos quedarán sujetos a las regulaciones 
de esta Ley. 

ARTICULO 36.-En virtud de lo dispuesto en el articulo an· 
terlor, para los linos de ordenación y regulación de los asenta· 
mlentos humanos, la consiguiente declaratoria de provisiones, 
usos, reservas y destinos de áreas y predios, se hará por las 
autoridades que senalen las leyes locales. 

ARTICULO 37.-Para los efectos de esta Ley se establecen 
las siguientes definiciones: 

1.-PROVISIONES: Son las áreas que serán utilizadas para 
'" rundaclón de un centro de población; 

11.-USOS: Son los llnes particulares a que podrán dedicar
se determinadas áreas o predios; 

111.-RESERVAS: Son las áreas que serán utilizadas para el 
crecimiento de un centro de población; 
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IV.-DESTINOS: Son los fines públicos a que se prevea 

dedicar determinadas áreas o predios. 
ARTICULO 38.-Determlnadas las áreas de provisiones y 

reservas, las autoridades competentes estudl1rán y señalarán 
los destinos y usos correspondientes. 

ARTICULO 39.-Las declaratorias a que se refiere el articulo 
360. de esta Ley, deberán expresar las razones de beneficio 
social que las motivaron. 

ARTICULO 40.-Son también razones de beneficio social el 
cumplimiento y la ejecución, por parte de los Gobiernos de los 
Municipios, de las Entidades Federativas y de la Federación, 
de los Planes de Desarrollo Urbano a que se refiere el articulo 
4o. de esta Ley. 

ARTICULO 41.-Cuando el cumplimiento de estos planes 
Implique el empleo de cualquiera de los medios Indicados en 
el articulo 3o. de esta Ley, y sea necesaria o de mayor bene· 
!lelo social la ocupación de la propiedad, la autoridad campe· 
t~nte, por causa de utilidad pública, proveerá a la expropiación 
de la misma, de conformidad con las leyes de la materia que 
fueren aplicables. 

ARTICULO 42.-Los predios comprendidos en la zona de· 
clarada reserva territorial, se utilizarán por sus propietarios en 
forma que no presente obstáculo al luturo aprovechamiento 
determinado por las correspondientes declaratorias de usos y 
destinos. 

ARTICULO 43.-Las declaratorias que establezcan provl· 
alones, usos, reservas y destinos de áreas. o predios, entrarán 
en vigor a los sesonta dlas a partir de su publicación y deberán 
·ser Inscritas dentro de los 10 dlas siguientes, en el Registro 
Público de la Propleqad y en los otros registros que corres· 
pandan en razón de la materia. Los Planes Munlclp1les de 
Desarrollo Urbano estarán a consulta del público en las oficinas 
del respectivo Ayuntamiento. 

Son responsables del Incumplimiento de esl3 disposición 
las autoridades que expidan las citadas declaratorias y no ges· 
tlonen su Inscripción, asl como los jefes de las oficinas de re· 
glstro que se abstengan de llevarla a cabo o la realicen con 
cleflclenclas. Estos Incumplimientos se sancionarán conforme a 
las leyes locales. 

No se podrá Inscribir ningún acto, convenio o contrato que 
no se ajuste a lo dispuesto en los articulas 44 y 46 de esta Ley. 

Las autorldadas administrativas no expedirán ningún per· 
miso, autorización o licencia que contravenga lo establecido 
en los planes y decl1ratorl1s mencionados en este articulo. Los 
que se expidan no obstante esta prohibición, serán nulos da 
pleno derecho. 

ARTICULO 44.-Todos los actos, convenios y contratos re· 
latlvos a la propiedad, posesloo o cualquier otro derecho, de· 
berán contener las cláusulas relativas a la utilización de ~·~-s 
y predios conforme a las Declaratorias correspondientes. 

ARTICULO 45.-Serán nulos de pleno derecho, los actos, 
convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cual· 
quier otro derecho sobre áreas y predios que contravengan las 
correspondientes Declaratorias de provisiones, usos, reservas y 
destinos Inscritas en el Registro Público de la Propiedad. 

ARTICULO 46.-Los notarlos sólo podrán autorizar las es· 
. crlturas públicas en que se cumpla lo dispuesto en el articulo 
44 y en las que se Inserte el certificado del Registro Público de 
la Propiedad sobre existencia o Inexistencia de las Declarato· 
rlas de que habla dicho precepto. 
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ARTICULO 47.-Las areas y predios de un centro de pobla· 
clón, cualquiera que sea su régimen jurldlco, están sujetos a 
las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten 
las autoridades conforme a la Ley. 

Las tierras que se encuentren en explotación minera, agrlco· 
la o forestal, o que sean aptas para estos tipos de explotación, 
deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades, de 
las que sólo podrán retirarse para ser Incorporadas al proceso 
de urbanización, de acuerdo con la legislación especial sobre 
esas materias. 

Cuando en los procesos de urbanización deban compren· 
darse terrenos ejldales o comunales, los Ayuntamientos en cuya 
jurisdicción queden ubicados, harán las gestiones correspon
dientes a fin de que se expidan los decretos de expropiación 
necesarios, según las disposiciones de la Ley Federal de Re· 
forma Agraria. 

TRANSITORIO 

UNICO.-La presente Ley entrará en vigor a los treinta dlas 
de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Mexlco, O. F., 20 de mayo de 1976.-0lp.Manuel Remo• GU· 
rrl6n, Presldente.-Sen. Enrique Gondfez Pedrero, Presidente. 
-Dlp. Rogello Garcla Gondtez, Secretorlo.-Sen. José Ca•llllo 
Hernindez, Secretarlo.-Rúbrlcas • 

En cumplimiento de lo dlspuoslo por fa fracción 1 del arllcufo 
89 de la Constitución Polfllca de los Estados Unidos Mexicanos 
y para su debida publlcacl6n y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciu
dad de México, Otslrllo Federal, a los veinte dlas del mes de 
mayo de mil novecientos setenta y seis. 

- Luis Echeverria Alvarez. - Rúbrica. 
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