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En 1 a  ú l t ima década. l a  d inám ica oc i oespac i al de  l a  Zona  M -
t ropo l i tan a de la C i u dad de Méx ico  (ZM M )  ha s u fri do  g ran des tran -
formac i ones  que e puede n exp l i car n u n  e n e xto de ri i y
fuerte ambio e n  la  ba  e e onómica  de la  me t rópo l i .  E ta  n ue a 
modal i d ade de u d i n ámica e rn anifie  tan por  u n  l ado .  en un a  d i sm i 
n uc ión  d e  u ri tmo d e  ere im i e n to d m ográfi co .  en  una  p é rd i d a  re -
iente d u pode r  de atracc ión  de migran te y en  la  al ída  d pob l ac ión

h ac i a  l a  i udades medias ; por otro l ado . a su  i n te rior, se han  pr  n 
tad o una  ·e r ie de proceso urbanos que  au nque  i n i c i ados  n décadas
an te r iore . adq uiere n  di men i nes e pe taculare a lo año oche n ta .
Un  ejemp l o  es  e l  p r  ce ·o  d despo b l amiento de l  área cent ra l  u
o n traparte . l a  den ifi ac ión  de algunas zonas y e l c rec im i en t  e pan 
¡ vo  de su pe r ife ri a .

E evidente que nuevos fa tares han a tuado obre e ta dinám ica metr -
poli tana, conjugándo e para darle una e tructura urbana qu  a a aracterizar
a la Zona Me tropolitana de la Oudad de é ico (ZM ) en lo  año · n ven ta.
En las ú ltimas década se han dedicado grande e fuerzo p r iden tific;ar
1 Dem:ro de  los estudios pioneros para entender la dinámica espacial de  la  ciud d ,  quii.'i e l  más rele ante lo  consu1uya 
,i n lugar a dudas la experiencia de la E¡cuela de Chicago. que recoge el bagaje conceptual f uncionaljsta y lo apl ica 
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aque l los e lementos que en cada inomento estrncturan e l e ·pa io  urbano y
candi ·i nan la f rma en q u  e d i  tri buye l a  pob lac ión e n  la  ci udad . · í.
d de la década de 1 añ etenta. el t rabaj o  de Luis n ik  l fonda
men taJ para explicar la d inám ica dem gráfica y urbana de l paí en  gen ra l 
y de la  ci udad de México . en p · rticu lar. El autor ap l i ca a nue · t ra c i udad
e l  m del de los ani l l os l aborado por  l a  Escue la de h icago 1 y di ide e l
p r  ceso segu ido por  la c iudad de  México en con tornos de ere · imien to  que
parte n de l d i s t1i to comerc ial centra J  y que an incorporando a través de
una  serie de p roce o · ecol ógicos , d i stinta unidade p l ítico-adm in istrati 
va . Para n ikel l o  pr  ceso o lógico de concentración de concen
tración , centra lización descentral ización, segregación  in  asión  
uce  ión  inc iden de manera particu lar en la estructura y crec im i  nto de la
· i uda

no años m ,, tard nnol ly ( 1  ) e labora un trabajo en el qu  
de  taca que la ciudad se extiende en fonna accidentada interrumpida y no de
manera continua, ya que en u e pa io in teractúan l as re l ac ione aciales
de propiedad de producción y del poder p l ítico .  De este modo, las moda
l idade que adquiere el crecim iento de una ciudad dependen del comp01ta
miento del mercado del uelo d Ja re tricciones de índole in t itucional o
pol ítica así como del comporta.mi nto de los agentes sociale (com on los
e ndedores y compradore de l uelo, promotore inmobi l iarios, entre otro ) .

Además eñala que estas variacione en la densidad habitacional2 cambian no

1 Dentro de  los estudias pioneras para entender la dinámica espacial de la  ciudad, quizá el  más relevante lo  constituya
sin  lugar a dudas la experiencia de la Escuela de Cluc:ago, que recoge el bagaje conceptual funcionalista y lo aplica 
al estudio de los problemas urbanos. Particulannente. los trabajos de Ernesl W. Burgess sobre la expansió11 urbana
como proceso van a marcar un amecedeme fundamemal eu los estudios .5obre el crecimiento de la ciudad y su 
d iferenciación intraurbana. 
2 ""Si bien, a largo plazo, la  densidad de la c iudad de México tiende a estabilizarse II niveles relativamente altos, en 
d corto y e l  mediano p laros. se maní fíestan flucrnaciones cíclicas en la relación entre la  población >' el área 
urbaniw.da . . .  Ha>• momentos cuando se tia una mayor expansión territorial de la ciudad, con una  reducción consi
guiente de la densidad. mientras que en otros momentos se produce un repl iegue o densificación del espacio urbano"' 
(Connol ly ,  1 9 8  :71 ). 
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1 en fun ·ión del e pacio in también  por el ni el ocioeconómico de l a
población y por e l  tipo de  un idad políti -adrninistrati a .

De e te  modo ,  e l  papel de l  uelo- en el proceso ocioe pa i al de una
i udad va a er  identificado como uno de  los factores explicati funda-

mentales .  A su ez lo controle pol íticos operan tam bién como e lemen
tos q ue i nciden en el mercado y en e l  p rec io  del ue l o .  En u n  m ment
determinado una res tricción al crecimiento sobre alguna  zonas a t ravés
de una po l ítica e ·pec ífica puede prop i  iar la  expan ión d c lon ias popu
lare n otras partes de l a  c iudad .  Finalmente ,  un  pape l fundam nta l  y a
vece ignorado e el que desem peñan lo  d iver  o agente aciales q ue
i n ter íen n en  la  p roducción de la  iudad como on I s endedore y
c mpradore del suelo desde lo  ej idatarios ha ta lo  fraccionadore . lo 
i ntegran te del ector  inmob i l iario (pr moto re , .  con t ructores. con-edore 
de biene raíces, finan ieros etcétera. ) .

Estos elementos inciden n l a  m. dalidades en que e ha asentado la
p b la  ión  a l  interior del espacio rnetr pol itano y por  ende ,  en la forma en que
éste se ha organizado. Abara bien, urge la i nquietud por revisar la  forma en
que éstos y quizá algunos otro · e lementos han actuado en la ZMCM en la  década
de 1 años ochenta y cuál ha sido su impacto e pacial .

Algunos trabajos se han abocado ya a esta tarea. Entre e l lo conviene
itar a Delgado ( 1 990). ya que en d iversos trabajo ha identificado estos
clá i o cambio metropol itano de la década de lo ochenta señalando

como lo principales: la conurbación de poblados preexistentes en su p ri
feria inmediata la terciarización del núcleo urbano entral la aparición en las
áreas in termedias de nuevo entro urban.os al terno l a  magnifica ión de
lo sistemas de infraestructura y una red micro regional de transporte que no 
habla de una periferia no onurbada pero inten amente re lacionada con e l

' · ·  ad, unidad económica busca reducir s us  co tos indirectos a través d e  una locali.zaci ' 11 m ás  efic i ente , imponiendo 
al suelo un valor económico que no deriva de su capacidad productiva, s ino de su  localiuición .. . (por ello) ... la 
locali zació1 1  de usos del suelo y los valores que alcan72Jl los terrenos. son consecuencia de las accione.< de los 
especuladore y no de una política consciente,  conceru,.da y ordenada por parte del Estado"" (lrachcta: 1 98 .87). 
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centro. Todos ellos combinados han dado lugar a una ciudad altamente 
segregada.-i 

En este sentido. en el presente trabajo se presentan algunos de los 
resultados de un ejercicio que intenta. precisamente conocer las característi
cas de estos procesos metropolitanos en 1a  última década y el tipo de ciudad 
que han dado origen. 

Es por todos conocido que hasta la década de los setenta. la dinámica de 
la metrópoli se contextualiza en un rápido crecimiento demográfico y en una 
panicular distribución de su población al interior del espacio urbano. a partir 
de una serie de procesos en los que intervienen diversos factores de índole 
socioeconómico. poütico y espacial. A lo largo de este siglo. la ciudad creció. 
se expandió. se densificó y se volvió más compleja. absorbiendo asentamien
tos pe,iféricos y extendiendo su influencia a confines cada vez más lejanos, 
cuya vinculación con ese e.ntomo no se establece sólo por su continuidad 
física. sino por algo más complejo: por una intensa relación funcional. 

Además. durnnte las primeras siete décadas del siglo. la ciudad de México 
mantuvo su primacía en el sistema de ciudades del país y su dinamismo económi
co contribuyó en gran medida a la atn1cción de fuertes corrientes migratorias, que 
fueron factores decisivos en su acelerado crecimiento poblacional. 

Dinámica de la metrópoli en los años ochenta 

En la pasada década ocun-e un cambio importante en la dinámica demo
gráfica de la ciudad de México que se manifiesta en una dismfooción 
signilicativa de su ritmo de crecimiento. Este descenso es producto, por un 
lado. de un crecimiento vegetativo menos intenso que en las décadas anteriores 
y. por el otro. y más impo1tante. es que a partir de los años ochenta se presenta
un cambio en el comportamiento histórico de la metrópoli. "que de atraer
población a ritmos intensos. pasó a derivar corrientes migratorias hacia orros

' La:egrej!"Jción tie_ne �u expresión concreta en la dc�i¡;ual localización y calidad de servicios y equipamiento dentro 
del arca urbana conunua y da porrc<11hado la coexistencia de! ,·ana.s ciudades dcntrn de la ciudad de acuerdo al est.,tu< 
�O<'ial y económico de la pohlación (Delgado. 1990). 
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destinos.5 y aún a expulsar población. principalmente de su núcleo central" 
(Sánchez. 1992).6 

o obstante esta disminución del ritmo de crecimiento poblacional. la
última década se caracterizó por una gran expansión física del área u rbana de 
la ZMCM. como resultado precisamente de las modalidades que adquirieron 
los procesos de distribución y redistribución de la población y de las activi
dades al interior de la ciudad. 

Es importante señalar que estos procesos que han e trucrurado el espacio 
u rbano en la última década. se contextualizan en tres dimensiones fundamen
tales: las características principales que adquirió esta etapa de crisis y recesión,
la estructura de la población por edad y sexo. así como. las modalidades
adoptadas por la planificación urbana.

El agotamiento del modelo económico del pafs. que inicia en la década 
de los años setenta. pero que tuvo su punto candente en la severa crisis que 
irrumpe a principios de los ochenta. motivó una reestructuración en su base 
económica en general y de la ZMCM en particular. Esta situación se tradujo 
para la metrópoli. en un cambio importante de sus funciones económicas. 
impactando evidentemente su espacio u rbano y su dinámica socioeconómica 
y demográfica. Esta reestructuración económica de la capital del país se 
traduce en una reducción significativa de su papel como centro industrial y en 
un fuerte incremento de su actividades terciarias. 

Si bien en las pasadas décadas la ciudad de México. como el principal 
centro económico. generó niveles altos de participación económica. no obs
tante. para los años ochenta. sorprende que los niveles de participación laboral 
registrados en la capital se incrementaron notablemente en un contexto de 

s Segón la  Encuesta Nacional de Migración ea Arcas Urbanas. 1986 (E�1AU). la ZMCM a pesar de que c..-onlinúa siendo 
uno de los destinos preferencia les de la.� corrientes migratorias del país. se ha con,·ertido en expulsom creciente de 
núgrnotes. ya que duranie el quinquenio 1985- 1990 la inmigración de población disminuyó en tanto que la 
emigración ca.•i duplicó su magnitud (Corona y Luque. 1992). 
A Pareciera que C$\C fenómeno ha ocurrido y está ocurriendo en otras grandes metrópolis del mundo y pcincipalmeote 
en la de los países denominados del Tercer Mundo y se manifiesta �icarneote en una  aparente falt.'l de dinamismo 
económico. 
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c1i is económica. Esto e po ib le expl icarlo por la ex.i tencia de u na  nu  va
modalidad en la estructura del empleo metropol itano (Pa he o. l 992 . A
grande rasgos cabe señalar que en tre los principales cambio en el empleo e
ingr de la población metropo litana en  la última década se encuentran : por
un lado. la pérdida de importancia del empleo secundario y el aument del
terciario la ace leración de la tendencia creciente en la tasas de partic ipac ión
femenina la rever ión del proceso de alarización de la economía , el incre
mento de las pequeña unidades económicas y con e llo el aument de las
diferen ias socioeconómi as de la pobla ión .

Lo cambio eñalado , producto de 1a  crisis ,  se manifestaron a u vez,
en una caída de lo · alario reales de manera fuerte y � stenida a partir de
1 982, en un aumento del número de bogare en condiciones de pobreza y en
un i�cremento en lo nivele ab oluto y re lativo de pobreza y margina ión
(Tmrán, 1 992) . E ta situación ha incidid en la forma en que se ha estructura
do el e pa io urbano y en 1 modalidade en que la población e ha distribuido
en el territorio. A í urge lo que e han denominado estrategias habitacio
nales, las cuale tienen que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo y
con la forma en que la población se d istri buye en el espac io me trop l i tano
y permiten comprender la lógica de de p lazarniento de la población. E to ha
dado origen a una ciudad al tamente polarizada y egregada.

Ademá de la ri i , otro e lemento que contextual iza los am bio 
currido en la última década e la parti ular estructu ra por edad de la

población y su  re lación con o tra variable · ocioeconómica . Hay q ue
r cordar que de de l o  años cuarenta e in ic ió en  Mé ico e l  de ·cen de
la mortalidad lo que dió lugar a una pirámide de edad jo en.  e influyó en l a
p ro l i feración de  fam i l i a  c o n  t i tu i d a  p o r  m u  ho h ij o  . E l  desee n de
la fecundidad ob ervado a partir de finale de los años e enta, propic ió  nuevas
tran formaciones en l a  e t.111ctura por edad y en la conformación familiar. E to.
aunado a los diverso movimiento migratorio ,7 tanto de entrada c mo de

' Según In  EN,-L.\ el 60% de la  población que llegó a la ZM . 1 e ntre 1 978 y 1 9 7 se concentraba en e l  grupo 1 5 -64 
alios. 
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alida. contribuyeron tambi 'n ,  a la actual estructura por edad y sexo de l a
pobla ión  metropol i tana.

sí para 1 990 la e tructura por edad de la población de la ZMCM
conforma una pirámide que e caracteriza p r lo que e conoce como env -
jecimiento por la  base" y que consiste en un  incremento poco importante de
la población mayor de 65 años, en una reducción de primeros grupo de edad
y un inc remento en los grupos intennedi 

La actual estructura de la población metropol itana tiene un efecto funda
mental en la dinámica urbana de la ciudad. Esto es, como ·e ha señalad . e l
crecimiento demográfico de la ZMCM ha  descendido en  los último añ ; no
ha sucedido lo  mi  mo con e l  ritmo de incremento de lo hogares el cual ha
ido en con tante aumento. 'º

demás de l a  crisi económica y de la estructura demográfica, otr 
elemento que incidió en la  forma en que se ha e trn turado e l  e pac i  
metropoli tano ha id la planeación u rbana que e instrumentó de de
lo años se tenta ya q ue su eje fundamen tal se cen tró en  e l  control  de l
crec imiento espac ial de la iudad de Méx ico .  Esta po l ítica tuvo un  efe to
perverso obre el acceso de la  poblac ión  a l  sue l o .  ya que se d ió  cada ez
may r esca ez de l  ue l  urbano en e l D i strito Federa l y vol v i  má 
inac e ib le eJ mercado formal de l ue lo y la  iv ienda ,  inclu o para lo  
ectore · medios .  Ademá . mientra. l a  p laneación urbana contu o e l  re i -

• D e  e.� Le  modo, e l  peso del  grupo l "•64 aiios aume11111 en forma importante en  l as  diferentes áreas que  ín tcgrnn l a
metrópoli.  Este grupo e s  partícul armcnte i mportante ya que está const ituido por blación que inicia l a  etapa 
económicamente activa. así como la vida reproducúva y la etapa de formación de familias. Es el grupo de población 
que tiene mayor capacidad de consumo y gaslo. comprende a aquellas personas con mayor m \•ilid:id espacial 
(migración). incluye además. a lns mujeres en edad fértil  ( 1 --19), la mayor pane de la prolación con derecho a voto 
( 1 8  años y más) y l a  mayorín de los jefes de hogar de ambos sexos. 
� Además, la  e�tructura de la población. en función de su edad. varía en  las di íerentes áreas que l:Onforman la ZMCM 
resultado de los mo imientos de población que a lo largo de l tiempo se han uscitudo en la  me1rópoli .  De acuerdo a 
trabajos ameriores (Esquivel el al .. J 993). se puede afirmar que la expansión e pada l  hacia la periferia m tr pol i• 
tana ha sido realizada por población relativamente más joven que la que permanece en las áreas más antiguas. 
'º Según un estudio que proyecta el número de hogares , entre 1 9 O y 1 9  5 la ta.<a de crecimiento de los hogares era 
en el Distrito Fed.:,nll de 3 .5% y de 7 .2% en el Estado de México. en conu-aste la ta.<a de crecimiento de la población 
se ubicaba muy por debajo alcanzando 1 . 5% y 5 .2% respectivamente (COSAPO, 1 98 : 55 y 6 1 ) .  
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miento físico en algunas áreas específicas (Distrito Federal, principalmente), 
provocó un acelerado crecimiento en otros puntos de la metrópoli (bási 
camente en los municipios conurbados) .  

Oo-o de los efectos de estas politicas de contención del crecimiento 
urbano ha sido el proceso de densificación de áreas habitacionales. Esto es, 
ante el control establecido a la vivienda aucoconstruída en las pe1iferias. se 
presentó en colonias con relativa consolidación un auge de la vivienda en renta 
de bajo costo y el fenómeno de compa,tirvivienda o fraccionar la ya existente. 
provocando en muchos casos altos niveles de hacinamiento. 

Cabe enfatizar que la política urbana ha sido diseñada e implementada en 
forma diferente en las dos entidades que conforman la ZMCM: el Distriro Fe
deral y el estado de México. Esto ha ocasionado que los procesos de distribu
ción de población se desarroUen de manera diferente: por un lado, permitiendo 
en algunas zonas (municipios mexiquenses) el crecimiento desmedido de la 
mancha urbana, en oo-as, procesos de densificación y finalmente, en la deno
minada Ciudad Central (delegaciones centrales) su paulatino despoblamiento 
y transfonnación de usos del suelo de habitacional a comercial y de servicios. 

De este modo y con este contexto, podemos afinnar que a pesar de la 
franca disminución de su ritmo decrecimiento. la expansión física de laZMCM 
en la última década, se puede explicar por los diversos procesos socioeconó
micos y demográficos que se sucedieron y que son: el despoblamiento del 
área central; el crecimiento por expansión de la periferia y asentamiento de 
la población empobrecida en localizaciones cada vez más alejadas: así como 
la densi.ficación de sus áreas intermedias. Todos estos procesos se combinan 
y generan una diversidad de zonas al interior de la ciudad. 

Así. podemos concluir este punto señalando que en el presente siglo la 
ciudad de México ha modificado no sólo su escala espacial sino fundamen
talmente su estructura socioeconómica y poblacionaL De ser una pequeña 
ciudad contenida en las actuales cuatro delegaciones centrales, ha pasado a 
conformar una gran metrópoli integrada por 43 unidades político administra
tivas de dos entidades, pero lo que aún ha sido más impactante es la comple
jidad de procesos que ahí se suceden. Estos procesos se han combinado y 
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generado una diversidad de zonas al interior de la ciudad agudizando, primor
dialmente en la última década. los movimientos de redistribución intrametro
politana de sus habitantes en función de su nivel socioeconómico y han 
conformado una metrópoli altamente segregada. Esta segregación espacial se 
manifiesta claramente en un crecimiento demográfico diferencial entre Las 
unidades político administrativas que conforman la ZMCM y principalmente, 
entre las entidades federativas (Distrito Federal y municipios conurbados del 
estado de México). 

Algunos aspectos metodológicos 

Con el fin de identificar la dinámica metropolitana en la última década, 
y de conocer cómo se han organizado las actividades y la población en el 
espacio urbano, se realizó un ejercicio utilizando como única· fuente ]a 
información que generan los Censos de Población y Vivienda.1 1  Este ejercicio 
consistió en la selección de tres conjuntos de variables (demográficas, socio
económicas y urbanas) ;12 los datos se construyeron a nivel de cada una de las 
unidades políticoadministrativas que conforman la ZMCM.1 3  Asimismo, se
incluyó el agrupamiento por contorno de crecimiento14 con la fmalidad de
contar con una visión histórica de los procesos que intervienen en la dinámica
socioeconómica y demográfica de la metrópoli.

11 Es importante señalar que aunque es conocida la discusión que surgió al publicarse los datos del Censo de 1990. 
por su poca consistencia con el censo anterior, para este ejercicio se utilizó esta fue_nte ya que. por Uil lado. recopila 
iufocmación sobre población, viviendas. familias y sus características socioecon ómicas, y por otro, contiene datos 
en rnáos corte.� temporales y unidades geográficas (municipio, localidad. AGEB. etcétera). 
12 Cada variable se operacionaliz6 a través de la selección de una serie de indicadores y se conformó una base de 
datos que contiene la siguiente informa.ción; Variables dernogr'.úlcas: población total, estructura por edad de la 
población y fecundidad; Variablessocioeconómicas: población por grupos de ingreso. PEA por sector. ocupación y 
nivel de educación; Variables urbanas: características de la vivienda. hac.inamiento y tenencia de la vivienda. fa 
importante reconocer que el utilizar los Censos condicion ó la selección de los indicadores, lo que obligó a dejar de 
lado otros que podrían ser más significativos para explicar esta dinámica. 
n Se 101116 como delimitación de Zona Metropolitana de la Ciudad de México la establecida por el INEGJ en 1990 y 
que incluye a las 16 delegaciones del Distr:ito Federal y a 27 munjcipios del estado de Méiuco. 
14 Por ello. es importante señalar que los contornos de crecimiento con los que realizamos el trabajo son los siguientes; 
Ciudad Central (Delegaciones: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cunuhtémoc); Primer 
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Hacia una visión integral de la dinámica metropolitana 

A partir del ejercicio realizado, se puede afinnar que los niveles alcan
zados por los indicadores seleccionados, producto de la dinámica socioeco
nórnica y demográfica de la ZMCM en la última década, siguen lo que 
denominamos patrones de segregación urbana 

Estos patrones identificados son los siguientes: 
A nivel de entidad federativa, se da una clara diferencia en los niveles 

socioeconómicos de la población que reside en el Distrito Federal y la que lo 
hace en los municipios conurbados. Los niveles más altos se encuentran en el 
primero. 

Al interior de estas entidades, se encuentran condiciones de vida más 
bajas en la población que habita la zona oriente. en contraste con las de la zona 
poniente, a pesar de algunas pequeñas áreas con características opuestas en 
cada parte. Aquí es evidente el papel que juega el medio físico, el suelo y la 
promoción inmobiliaria. 

Además, se encontró un patrón segregacionista centro-periferia, esto 
es, condiciones de vida más bajas a medida que se avanza hacia cualquier 
punto de la periferia metropolitana. 

Un aspecto importante a resaltar es el referente al análisis por contorno: 
contrariamente a lo planteado en las hipótesis que sustentaron el ejercicio, se 
observó que existe poca homogeneidad interna para la mayoría de los indica
dores analizados.15 Pareciera que la conformación histórica de los contornos 
tiene incidencia, pero no definitiva, en su dinámica y que son, más bien las 

Contorno (Delegaciones: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, lztacalco, lztapalapa y Alvaro 
Obregón. Municipios: Naucalpan y Nezaliualcóyotl); Segundo Contorno (Delegaciones: Magdalena Contreras. 
Tiáhuac, Tialpan y Xocbimilco. Municipios: Ateneo, Atizapán de Zaragoza. Coacalco. Oúmalhuacán. Ecatcpec. 
Huixquilucan, La Paz, Tialnepantla. Tuhitlán, y Cuautitlán lzcalli); Tercer Contorno (Delegaciones: Milpa Alta. 
Municipios: Acolman. Cuautitlán de R. Rubio, Chalco, Chicoloapan, lxtapaluca, Jaltenco, Melchor Ocampo. 
Nextlalpan, Nicolás Romero. Tecámac, Teoloyucan, Tepotzoclán, Texcoco, Tultepec y Zumpango). 
•� Es más. al interior de los contornos se encuentran grandes contrastes. Así por ejemplo. en la Ciudad Central que 
pareciera ser la  zona más homogénea, las diferencias en las condiciones socioeconómicas entre la delegación Beruto 
Juárez y Venustiano Carranza son importantes. 
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funciones que en cada etapa desempeñaron las diferentes unidades politico
administrativas. las que determinaron su poste,ior dinámica. Además. se 
pod1ía afirmar que a medida que el contorno es más reciente, la heterogeneidad 
disminuye, esto nos habla de que las grandes periJerias metropolitanas tienden 
a presentar características más homogéneas pero siempre siguiendo los patro
nes de segregación urbana arriba señalados. 

A partir de identificar estos patrones segregacionistas, hemos reconocido 
la existencia de áreas con características más o menos homogéneas, a las que 
denominamos zonas de consolidación urbana. 16 Así, con base en el análisis de la 
información del ejercicio que realizamos podemos señalar la existencia de tres 
grandes grupos de zonas (ver plano), esto es, de conjuntos de unidades político 
administrativas que presentan características similares y que por su cercanía 
geográfica conforman verdaderas zonas urbanas: 

1 .  Zonas con niveles altos de consolidación urbana. 

Estas áreas se localizan al norte del Distrito Federal y abarcan, por una 
lado a la denominada Ciudad Central, además de las delegaciones de Coyoa
cán, Gustavo A. Madero, Azcapotzalc·o e lztacalco; los municipios de Nau
calpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli al nor-poniente y al oriente 
Nezahualcóyot1 y Coacalco. 

Dentro de esta zona de alta consolidación, es importante distinguir las 
unidades que conforman la Ciudad Central ya que constituye la zona más an
tigua de la ciudad y concentra buena parte del equipamiento urbano y de la 
infraestructura. Sus niveles habitacionales son altos, es decir, son viviendas 
con materiales duraderos y que cuentan con los servicios de agua y drenaje, 
además de ser un área en donde más del 40% de sus viviendas son rentadas. 
La Ciudad Central, a lo largo de la década, registró tasas negativas de 

16 Al hablar de consolidación urbana nos referimos al nivel alcanzado al promediar el porcentaje de viviendas que 
cuentan con materiales duraderos (consolidación habitacional), con el porcentaje de viviendas que cuenta con los 
servicios de drenaje y agua potable. En el análisis relacionamos este indicador promedio con los otros indicadores 
del ejercicio. 
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1 .  Benito Juárez 2. Cuauhtémoc 3. Miguel Hidalgo 4. Venustiano Carranza 5. Azcapotzalco 
6. Coyoacán 7. Cuajimalpa 
8. Gustavo A. Madero 9. lztacalco 

1 O. lztapalapa 1 1 .  Álvaro Obregón 12. Naucalpan 13. Nezahualcóyotl 
14. Magdalena Contreras 15. Tláhuac 
16. Tlalpan 17. Xochimilco 
18. Ateneo 19. Atizapán de Zaragoza 20. Coacalco 21.  Chimalhuacán 22. Ecatepec 
23. Huixquilucan 24. La Paz 25. Tlalnepantla 
26. Tultitlán 

ZONA METROPOLITANA DE 
LA CD. DE MEXICO 1990 

ZONAS SEGUN NIVEL DE CONSOLIDACIÓN URBANA, 1 990 
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I • 1 > de 86% AL TO 
I • ! de 70 a 85% MEDIO 
D de 51 a 60% BAJO 
c:I] < de 50% MUY BAJO 

27. Cuautitlán lzcalli
28. Milpa Alta 29. Acolman 
30. Cuautltlán de A.R.31. Chalco 
32. Chicoloapan 33. lxtapaluca 
34. Jaltenco 35. Melchor Ocampo 36. Nextlalpan 37. Nicolás Romero 38. Tecámac 39. Teoloyucan 40 Tepotzotlán 
4 1 .  Texcoco 42. Tultepec 43. Zumpango 
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crec1m1ento. es decir. es el área de mayor expulsión de población de la 
metrópoli. Más del 75% de la población ocupada que reside en esta zona 
trabaja en el sector terciario. Registra además los niveles más bajos de 
fecundidad (1.8 hijos por mujer en promedio), los niveles más altos de 
educación no sólo de la ZMCM, sino del país (más de la mitad de la población 
mayor de 1 5  años tiene estudios de secundaria completa y más) y una edad 
mediana por aniba de los 24 años. 

La Ciudad Central ha sido receptora de grandes inversiones de capital. 
fundamentalmente en la  presente década, y objeto de fuertes cambios en el 
uso del suelo de habitaci onal a comercial y de servicios. Por ello, se constituye 
en verdadera área de exclusión en la  medida en que no sólo integra actividades 
modernas sino también los centros de residencia de población de altos ingre
sos. Todo ello es resultado de una ciudad que enfrenta un proceso de reestruc
turación y del ajuste territorial propio de una nueva fase de la economía. 

Las otras delegaciones, así como los municipios considerados como de alta 
consolidación urbana, registran niveles más bajos a la zona anterior. Las unidades 
mexiquenses que conforman esta zona son aqµellas en las que básicamente se han 
desarrollado fraccionamientos planificados para la clase media. 

Llama la atención el proceso de consolidación alcanzado en la última 
década por el municipio de Nezahualcóyotl, resultado, en buena medida. del 
esfuerzo de la población por mejorar sus viviendas y colonias a través de la 
incorporación de servicios e infraestructura. 

A lo largo de los años ochenta, las unidades que pertenecen a este grupo 
registraron tasas de crecimiento bajas, y en algunos casos negativas (Azcapot
zalco. lztacalco y Gustavo A. Madero), resultado del proceso de expulsión de 
población. Sólo el municipio de Cuautitlán Izcalli registró una tasa alta 
básicamente a través del fenómeno de densificación de sus áreas. Más del 60% 
de la población ocupada que reside en estas zonas trabaja en el sector terciario. 
Además, tiene niveles altos de educación (con excepción del municipio de 
Nezahualcóyotl). Esta zona registra niveles bajos de fecundidad (alrededor 
de 2. 1 hijos nacidos vivos por mujer en promedio) y una edad mediana alta 
(24 años). 
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2. Zonas con niveles de consolidación bajos y muy bajos.

Se pueden identificar varias zonas que pertenecen a este grupo y se 
localizan qásicamente en la periferia metropolitana. Una primera zona 
estaría conformada por los municipios del oriente de la ZMCM: Acolman, 
Ateneo, Texcoco, Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca. Chirnalhuacán y Cbal
co (los dos últimos con ojveles considerados como "muy bajos'') y por la 
delegación de Milpa Alta. Al norte de la ZMCM se localiza otra zona de 
niveles de baja consolidación, integrada por los municipios de Tultepec. 
Melchor Ocampo, Zumpango. Teoloyucan, Tepotzotlán, Nicolás Romero 
y Nextlalpan (este último con "muy baja" consolidación urbana); una 
tercera zona estaría conformada por el municipio de Huixquilucan al 
poniente de la ZMCM.

Todos ellos, tienen la característica común de ser municipios de 
reciente incorporación a 1a ZMCM, de ahí los niveles tan bajos de consoli
dación. Más del 65% de las viviendas de estas zonas son propiedad de sus 
habitantes. 

Es importante señalar que fueron, precisamente los municipios cata
logados corno de "baja" y de "muy baja" consolidación los que registraron 
las tasas de crecimiento más altas de la  metrópoli. además de ser zonas de 
residencia importante de población ocupada en el sector secundario (más 
del 40%) y en el terciario. La población que habita en estas zonas es muy 
joven (con una edad mediana menor a los 1 9  años) y cuenta con los 
menores niveles de educación, por lo mismo su fecundidad es la más alta 
de la metrópoli (en promedio de 2.4 hijos por mujer). 

Cabe recordar que el fuerte crecimiento experimentado en esta nueva 
periferia es resultado de la presión demográfica por migraciones intrame
tropolitanas. Por ello, estas zonas se convierten en el refugio de crecientes 
contingentes de población empobrecida que buscan una localización cada 
vez más alejada de la ciudad ante la escasez de suelo urbano barato en las 
zonas céntricas y en las intermedias. 
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3. Zonas con niveles medio de consolidación

Incluye a las unidades que no pertenecen a las dos zonas anteriores. Es 
pe1tinente señalar que estas zonas son muy heterogeneas y por sus caracterís
ticas se agruparían en aquellas pertenecientes al Distrito Federal y a los 
municipios mexiquenses. Obviamente registrando, éstos últimos, niveles más 
bajos, pero diferenciándose entre sí de acuerdo a la etapa en que se integraron 
a la ZMCM. Así, las unidades mexiquenses que desde décadas anteriores 
pertenecen a la metrópoli. presentan mejores niveles que los municipios 
recientemente incorporados.i7 

Otros elementos que caractelizan la dinámica socioeconómica y demo
gráfica de la ZMCM, que han estructurado su espacio urbano, y que además se 
relacionan íntimamente con lo señalado hasta aquí, son los siguientes: 

- El proceso de desindustiialización resultado del cierre o la reducción
de numerosas empresas paraestatales, y de la salida de las empresas más
contaminantes como efecto de las políticas ambientales, por el aumento
de los servicios, el predial, etcétera. La contraparte de este proceso de
desindustrialización, es la terciarización de la ZMCM en general y de sus
zonas centrales en particular. Proceso que espacialmente se manifiesta
en cambios de uso del suelo, en grandes inversiones de capital y en la
definición de un nuevo papel de la ZMCM en el contexto nacional.

- Se está dando una cada vez mayor especialización de funciones entre
el Distrito Federal y los municipios conurbados, en el que el primero
tiende a concentrar menos población, y cuya composición social es
básicamente de nivel medio y alto; además de las nuevas funciones que
la metrópoli está adquuiendo en un contexto de reestructuración de su

17 E.� conocido que en la ZMC.\1 se ha dado un Yerdadero proce.so de consolidación (lento pero constante). a medida 
yue transcurre el tiempo, gracias al esfuerzo reali2.1do por la población en la in.traducción de las redes de servicio e 
infraestructura básica. así como por la realización de programas gubernamentales. 
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base económica y del nuevo rol como centro "administrador" de la 
economía nacional. Por su parte, los municipios conurbados tienden a 
alojar paulatinamente parte de la industria que ha saljdo del Distrito 
Federál. así como a la población. fundamentaJmente. de menores ingre
sos. Esta expansión urbana que en ellos se realiza. es resultado de Ja ca
restía de suelo central y de las políticas neoliberales en las que ha au
mentado el precio de vivir en el Distrito Federal. Así, la periferia 
metropolitana se ha  convertido cada vez más en área de refuo-io de . o 
la población más afectada por la nueva política económica. 

- Relacionado con el punto anterior, es importante enfatizar que existen
fuertes diferencias entre la política urbana del Distrito Federal y la de los
municipios del estado de México, esto a pesar de los diversos esfuerzos
por conformar un Consejo Metropolitano. Así, el gobierno del Distrito
Federal18 desde 1988 ha diseñado estrategias diversas para "flexjbilizar"
el espacio urbano de acuerdo a las nuevas funciones que está desempe
ñando la metrópoli a nivel nacional y mundial. Entre elJas, como se ha
apuntado ya, se ha dado libre curso a los capitales que tienen interés en
localizarse en la ciudad de México, 19 lo que ha propiciado cambios
importantes en los usos del suelo de la ciudad.

11 Es_ claro que un elemento fundamental de la eslrate.gia del regente Camacho Solís. al inicio de su ge.�tión. fue salvar 
al Disti:1lo Fcde"'.lde su_crisis fisc_al. haciéndolo más autosu.stentable desde el punto de vist3 de fas finanzas pública.•. 
Despues de su pnmer ano de gestión. el regente afim1aba que más del 90% dd presupuesto total del Distrito Federal 
provenía de _ingresos propios. r�ltado ea pane, del significativo incremento de los impuesto..< y sen;cios y. en pane.
de la reducción de las obras públicas de beneficio social. asumidas ahora por el PRO�ASOL En declaraciones recicm.:.s 
el Se�e'.ario de Planeación y_Evaluación del Depanamemo del Düuito Federal. Javier Beristain señaló que la ciuJad
de Me,uco (léase DP), ha deJado de depender econónúcamente del gobierno federal. ya e-< autosuficiente y ya no 
recibe subsiruos (La Jamada. 24 de marzo de 1994). 
19De acuer�o a declaraciones de la.� autoridades del Departamento del Distrito foderal. el gohierno de la ciuJad está 
intenta�do atraer inversiones oacionales y extranjeras para desarrollar grandes áreas de servicios >' comercio tanto 

en la Ciudad Central como otros puntos estratégi= ("El Proyecto Alameda". el ·'Proyeclo Santa Fe", el desarrollo 

"lnl"':lomas·:, elcé�era). Las autori<hdes del Distrito Federnl justifican eslos proyectos argumentando que a trav.,_, de 
este trpo de mverstones se busca cescatar de su de�erioro actual a estas zonas, de expulsar (en el caso de las zon,L< 
centrales). � los usos poco rentables. lodo ello coa la finalidad de crear empleos frenle a la enúnentc di.sminuci6n de 

la importancia industrial en la ZM'CM (Gamboa, 1992). 
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A í. podemos afirmar que se ha dado una relación dialéctica centro-pe
rife1ia. ya que mientras. por un lado. la ciudad ha facilitado el fo11alecimiento 
y en algunos casos el surgimiento de áreas receptoras de grandes proyectos 
modernizadores. en donde el capital inrnobiliaiio ha ejercido presiones sobre 
los usos del suelo con el apoyo de las autoridades del Dislrito Federal. por el 
otro, los municipios conurbados. ante la presión ejercida por esta política 
modernizadora, se van convirtiendo rápidamente en receptores crecientes de 
población de ingresos bajos. 

De este modo, podemos hablar del desarrollo de nuevas formas de 
regulación orientadas a revitalizar la economía de la ciudad. promover la 
inversión en la reestructuración y la producción del espacio urbano e introducir 
nuevas formas de participación de empresas privadas en la producción y 
gestión de la infraestructura y los servicios públicos (Duhau y Coulomb. 
1994). Esta situación nos lleva a imaginar a la metrópoli como el sopone de 
los negocios y transacciones económicas. y simultáneamente como objeto de 
ellos. traduciéndose en una subordinación de la lógica de funcionamiento 
global de la ciudad a la obtención de ganancia en determinadas zonas de ella. 

No obstante que el gobierno capitalino ha intentado contrarrestar el efet:to 
de esta polarización urbana a través de inversiones en equipamiento y servi
cios. especialmente transporte (metro). agua. luz y drenaje en las áreas más 
deterioradas de la zona oriente. la política urbana continúa fortaleciendo este 
patrón segregacionista al priorizar los intereses de los grandes capitales sobre 
]os de la población. 

A lo largo del trabajo ha quedado el.aro que en la ZMCM se ha dado un 
desarrollo desigual entre el Distrito Federal y el estado de Méxirn yue 
establece una verdadera "froQtera" que hace falta estudiar a profundidad. Esta 
frontera marca dos ámbitos territoriales con gobiernos diferentes. com.1ptela 
diferente. impuestos y administraciones diferentes, así como distintas formas 
de concebir la política y la gestión urbana. De ahí que mucho se haya discuti
do en relación a la conformación de un gobierno metropolitano que esté por 
encima de las dos instancias que confOlman la ZMCM. con el fin de propiciar 
un desarrollo urbano más armónico. 
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L qu e tendrfa que garant i zar. an te esta problemáti a. e ·  una d inám ica 
u rbana meno polarizada, en l a  que e i ti ra una red i  ·tri buc ión rea l  de l os
benefic i os que el iv i r  en l a  metrópol i trae consigo .  
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