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ESTRUCTURA Y DINAMICA ECONOMICA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO 

La presente tesis forma parte de una investigación mas amplía 

que se esta realizando en el Centro de Estudios Económicos y Denogró£i, 
cos de El Colegio de léxico seyre el proceso de metropolización dol 
Area Urbana de la Ciudad de México (AU). / En su parte económica 
dicha investigación tícne cono objetivo general estudiar las causas y 
efectos del tamaño, crecimiento y localización de la ciudad de México 

y el significado para efectos del desarrollo económico=social del país, 

de su carácter preoninentes 

En este trabajo se presentan algunos de los primeros resulta= 

dos de la investigacións A partir de los origenes y crecimiento deno= 

  

gráfico del AUCM se hace un análisis de su estructura y dinámica econ 

mica en forma comparativa con las magnitudos nacionales; todo ello a 

  

un nivel de desagregación de tres dígitos según la Clasificación Mo; 
cana de Actividados Econónicas» Para complementar el diagnóstico macrooco 

   nénico ae agrega una presentación por denás preliminar aún no inicto= 
da en la investigación= de los principales factores locacionalos que 

explican la fuerte atracción que ejerce la ciudad para el establecimien 

to de empresas. Finalmente se analizan algunas políticas económicas del 

gobierno federal relacionades con la posición hegenónica dol AÑCH on la 
Esta versión es una ampliación de la primera parte econcaía nacionalo 

10n VI de un artículo que sobre la ciudad de México se presentará en el vol 

 



  

del libro Urhen Research 4n Latin Americas 
    

Se agradece al Consejo Macional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
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on este trabajo, así cono a Sylvia Ponce de León por su oficiento Labor 

en el procesamiento olectronico de la información. Finalmente egredocg 

nos a las eutoridados de El Colegio de léxico el apoyo otozgado a la 1n= 
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veotigación global y el permiso que se ne concedió para present: 
trabajo en opción al título de la maestría en econonías 

XI ORIGENES Y EVOLUCION HASTA EL AÑO 2000 

le Fundación y desorrollo hasta 1900 

Pos motivos aparentonente religiosos Hernán Cortés decidió cong, 
truir el centro del imperio español sobre las ruinas do Tenochtitlen y, 

a principios de 1522, empozó la roconstrucción de la ciudad que cn 1520 

a Muy Moble, Insigne y Muy Leal e Imperial Ciu 

  

se lo dió el nombre de 

dad de Iiéxico" (lava Oteo Ge, Po32)o 

La cruenta explotación de la población mexicana quo trajo apa= 
   rejada la conquista, provocó una drástica disminución de la población 

Esto se roflejó obvianente en el núnero de habitantes dela 

200 000 

nativa. 2/ 

Ciudad do léxico y sí en 1521 Tenochtitlan tenía alrededor de 

habitantes, en sus inicios como ciudad española tuvo 30 000 habitentes 

entre mexicanos y españoles (Orozco y Berra Ma, p» 36)2 Durante cl 

siglo XVII siguió creciondo lentanente a pesar de sor la principal ciu= 

dad do la Nueva Españas



Cuadro 1 

CIUDAD DE MEXICO: MUMERO DE HABITANTES EN EL SIGLO XVIII Y XIX 

  

  

  

  

Población (miles) Incremonto rmodio anual 
Año 

1742 3 336 28 

1793 5 200 113 0.9 003 

1003 5 387 137 200 105 

1810 6 122 180 0.9 4,0 

1823 6 800 165 0.8 0.7 

1830 7 044 - 0.3 -= 

1055 7 853 200 0.6 006 

1862 8 397 210 1.0 0.7 

1077 9 389 230 0.8 006 

1804 10 448 300 105 309 

1900 13 607 344 1.7 0.9 
  

Fuentes John Wibel y Jesse de la Cruz, citados en Alejandra Moreno Toscano 
va xico", Richard Me Morse, Las Ciudades Latinoamericanas, Sep Scten 
tas, Núm 97 Po 1740  



En los siglos XVIII y XIX su crecimiento continuó siendo len= 

to y, salvo porlodos extraordinarios, aún fue monor que el de la pobla= 

ción total de país (cuadro 1). Da entassuerte, do finales dol sigdo 

XVIII a finoles del XIX, su población aumentó do 113 000 a 300 000 habi, 

  

tantes (cuadro 1). Esto no significa, sin embargo, que la Ciudad do MÍ 

xico no fuora con mucho cl principal centro comorcial dol pala, y el quo 

ot:as cludados crecieran a tasas moyores es colenente un reflejo dol tA 

po de csoncufa colontal on el léxico dol siglo XIX; Ésta giraba on tone 

no a octividados oxtrestavco y “bgsícolas que vendían los españoles en ol 

comercio curopcos Lan ciudades mo tenfan una función ecenónica indepen, 

  

diente y hogczónica ecczo ocurzo ol industeíalizarso los palcos (i 

Paul, po20)o 

CUADRO Y 

En ol sístema econónico de características feudales do la lua 

va España, naturalmente los interosos de los hecendados y torratententes 

dnperaben cn las relaciones comorciales entre el canpo y la ciudado La 

única ciudad con podor oconénico y político suficiente para escapar a cu 

control fué la Ciudad do México, que dospubo do Sovilla, era ol ús pos 

desogo centro comercial dol Imperio Español (Somo, Enriquoy po134)o Ea 

  

esta situación, la hogomonía cconénica y política de la Ciudad do 

no ve reflejaba en el sistema de ctudados que no era do tipo precuincato, 

y cn 1003 la Ciudad do léxico sólo era una voz mayes quo la da Pucbla (cua 

dro 2)o Ho cbstante, a modida que las relaciones foudelos fueson recaplg. 

zadas por la pogacia pretacción morcantid en ol Móxico dol c1glo XIX, la 

Ye 
preeminencia do la Ciudcd do México, fué acentuando (cuadro 2.



Cuadro 2 

  

  

CIUDAD DE MEXICO: JNDICE DE PRIMACIA DE DOS CIUDADES”, 
1003-1900 

Indice de 
año primacía 
1803 2.03 

1823 3.30 

1855 2085 

1862 =) 2.84 

1077 ñ 3054 
1084 3275 

1900 3041 
  

Fuentes Elaboracíones con base en datos de John Wibel y 
o e a a O Co 
Toscano, "léxico", Richard Mo Morse, Las C 

it: sericanas, Sop Setentas, Númo 97 
   

  

Y Hasta 1077 Las dos ctudados son la de 16 
después son México y Guadalajaras 

  

ico y Puebla;  



TU 

  

Crecimiento demográfico de 1900 a 1970, 

A finales del síglo XIX el capitalismo surgió en México como 

el sistema social dominante (Aguilar M. Alonso, p=207). Con la revolu 

ción de 1910 se desintegró totalmente todo vestigio del poder de las cla 

ses terratenientes y se sentaron las bases para el proceso de industria 

lización. 

El desarrollo de uns ciudad incustrial depende en gran medida 

del desarrollo urbano pre-industrial anteriormente alcanzado, por lo 

que al ánicio de la industrialización del peís, le Ciucad de México cong 

tituía el centro urbano más desarrollado y el luy 
EY) 

x= más favorable, por   
ende, para el di   esarrollo industrial.   En esta ciudad existía la infra 
estructura urbana más sofisticada de la época; se clontraba el mayoc 

  mercado del país; concentraba a la poco industria existente por lo que 
contaba con las mayores economías externas que atraían nuevas empreses; 
se localizaba una oferta de trabajo diversificada y relativamente tec= 
nificada; era el «siento del gobierno federal facilitando los trámites 
administrativos cc las empresas; etc» Todo esto, ¿ue fue fomentado por 
las políticas de inversión del gopierno federal que hesta la actualicad 

favorecen a la Ciudad de ióxico, explica su dinámico crocimiento y el 

«sonsiguiente aumento de su preeminencia dentro de la Jerarquía de ciuda 

des» 

Como resultado de lo anterior, la Ciudad de 

  

iéxico registró un 

réjido crecimiento demográfico en los primeros 70 añ 

  

5 del presente si
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glo. En 1900 tenía 344 mil habitantes y una tasa de crecimiento de 3.1% 

anual que casi triplicaba la tasa de crecimiento de la población total 

del país, lo cual señala la existencia de una fuerte inmigración hacia 

ella(cuadro 3). Este proceso de migración se acelera entre 1921 - 1920 

y llega a crecer en este decanio al 5.0% anual, mientras que el país lo 

hacía al 1.6% alcanzando a rebasar en ese último año el millón de habi 

tantes] Seguramente la fuerte migración hacia la capital fué en parte 
  uno de los resultados post-=revolucionarios del movimiento armado de 

1910 que termina con el sistema de Haciendas 
  

pues a p=sar del reparto 

de la tierra que tondería a retener población en el campo, este nunca 

podría ser suficiente para contrarrestar el desccuilibrio naciente entre 

el sector agropecuario y el creciente sector industrial y de servicios 

que obligaron « migrar a mucha gente. “1 punto principal de atracción 

era naturalmente la Ciudad de México, que ofrecía mayor seguridad y más 
fuentes de empleo. 

TEUADRO 3 

De 1940 2 1970 el 

  

¡Cil siguió experimentando tasas de creci= 
miento mayores al 5.0% anual y casi duplicanio su población cada diez 

años: 1o5 millones en 1940, 2.9 en 1950, 4.9 en 1960 y 8+5 millones 

en 1970 (cuadro 3). En la actualidad (1976) la ciuend tiene 11.7 millo 
nes de habitantes y se encuentra entre las 5 ciudades más grandes del 

mundo. Su úrea total es de alrededor de 020 Kn” (map   a De



ciudades    

  

Son de sobra conocidas las características del fenóneno € 

Exico 

  

Para 1 *"macrocefalia en países desarrollados o subdesarrollados» 

los uspectos principales del fenómeno son: 

  Áglo XIX la estructura de ciudades en 

  

a) A principios del 

México no era preeminente. Durante esa época empezó a aumentar hasta 

déxico 3.4 veces mayor   casi duplicarse, llegando a scr la Ciudad de 

Ja do Cuadalajare (cuadro 2). 

b) Le 1900 a 1954 aunentó progresivamente hasta alcenz 
Ínúico do 7.2 esto es, lo máxima desproporción de la jerarquía de cinda 

canas (cuadco 3)s 

  

€) De 1950 a 1960, la primacía descendió sensiblemente depa 
1960 a     mayor crecimiento «de la Ciudad de Guadal: jara, pero di 

  

so se detuvo y el AUCH volvió a crecer aceleradament: 

  

rimecía (cuadro 3)e 

  

doso al Índice d 

  

Limitaciones de espacio ños ovligan a mencionar ta 

forma muy coquenfítica los factores que pueden evplicar 

a pacial. vara tratar do entenderla podemos |   zación « 

    

faico, organización social y tecnología (Duncan 

  

to de la población, el mudio físico y la tecnología expli 

  

vol de generalidad, el proceso de crecimiento, t:



MAP 1 

URBAN AREA OF MEXICO CITY, 1975. 
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las ciudades, aunque no se puede desprender de su análisis el por qué 

una ciudad sunenta de tamaño en mucho mayor grado que las otras./ 
Para poder explicar esto queda el cuarto elemento, esto es, la estrues 

  tura social. 

  Se mencionó el fuerte factor de "inercia nistórica" que fue espe 

cialmente importante en <1 deserrollo urbano de México. Tenochtitión 

había fungido como centro económico-militar=religioso en una vasta row 
   gién del México central, lugor que pasó a ocupar la Ciudad de México 

durante el período colonial. ¡De esta suerte, en los comienzos del Mé 

  

  ¿ue desempeñaba funcio, xico independiente la ciudad era el único centro 

  

nes urbanas y el más adecuado para el desarrollo de las actividades ind 
ulada por   trisleso Este tendencia, lejos de ser neutralizada, fué esti 

  

el tipo de desarrollo económico-social del México moderno a part. 

revolución mexicana de 1910, 

En 1920 se consolida en el poder el nuevo grupo gubernamental * 

surgido de la revolución. La estrategia de desarrollo vía industrialIza 

ción dcpendió ce las inversiones privadas nacionales y las extranjeras 

provenientes principalmente de los Estados Unidos de América, las cua= 

  

les al establecerse casi exclusivamente en el AUC% provocaron su creci 

miento acelerado. / — gsquemáticamente, los princiales motivos de este 

hecho fueron: 

a) El desarrollo industrial -- y le inversión extrenjera== 

  

requieren de una amplia infraestructura urbana que proporcione condick 
nes adecuadas para la producción industrial, esto es, "economías de urba 

nización". Inicialmente el AUCI fué la ciudad mejor equipada y, ante los



  

requerimientos de los inversionistas, se siguió el camino mas fácil de 
seguir aumentando su infraestructura de tal suerte que el resultado final 

ha sido la creación de un islote de modernidad en un país subdesarrolla 

do. La infraestructura urbuna juega un papel muy importante dentro de 

los factores de localización industrial por lo que la Ciudad de México 

recibió un fucrte estímulo a su crecimiento»/   Como corolario de estoy 

y el 
resto de ciudades del país que produjo el subdesarrollo crociente de las 
se produjo un distanciamiento en las desigualdados entre el AU 

  

H o AB 
regiones poor equipadas en infraestructura urbana, cono se verá más ade 

lanto» 

b) El crecimiento del AUCK representaba al mismo tiempo la po 

sibilidad de tener en forma concentrada un gran mercado para los produg 
tos industriales. En este período, la inversión extranjera experimen= 
£6 un cumbio notable en favor de la producción de bienes de consuno y 
en contra de la inversión en actividades extractivas y primarias ./ ESto 
es especialmente importante durante el período de sustitución de impoz 

taciones de bienes de consumos 

€) La creciente concentración del poder federal en la ciu= 
dad, adenás de contribuir en los dos puntos arriba señalados, estimula 
el crecimiento urbano polarizado hacia el AUCM al constituir un factor 

de atracción para el establecimiento de la empresa privada» 

d) Finalmente, y lo que es también importante, el AUCH tam= 

bién contaba con otros factores de localización industrial que ejercen 
gran poder de atracción para los empresarios: El mercado de trabajo nás 
diversificado, el principal sistema bancario del país, servicios de pr: 

 



fesionistas de todo tipo, etce 

  

La persistencia de esta situación se explica porque las empresas 

privadas disfrutan de las ventajas de la gran concentración vue 1     os pen, 
miten mayores utilidades sin que, a su vez, paguen los altos costos de 

la urbanización que son cubiertos por el presupuesto público» Sin embar 

Saf ls muporconcentración urbana más aL1á de 10s requisitos tecnológic => 
PA ea laa iecanto del aastona escleccooónico!da 
109 palses capitalistas subdegarrollados y, de implantarse una pol£ti- 
tica realista de desarrollo urbano descentralizado, no hay razón 

  

1guir 

  

que imposibilite alcanzar una Jerurquía de ci 

  

des y un desarrollo re= 

gional más equilibrado (Singer, Paul, 1973, p=106). 

de El AUCH en el año 2000 

En México existen nás de 20 organismos a nivel de gobierno fe= 

  

deral que tienen cono objetivo planear el desarrollo urbang.: Agrega, 

do a esto, el Departémento del Distrito Federal, ue gobidrna,la mayor 

parte del AUCM, cuenta con cinco dependencias que tienen como objetivo 

la planeación de la ciudad2Y Considerando que una de las metas del 

Gobierno Federal es el lograr la     descentralización industrial y el desa 

  

rrollo regional, resulta paradójico que ninguno de estos organismos po= 

sea un plan de desarrollo urbano “ue tenga como objetivo frenar el cre 

miento del AUCH= 

  

Todos orientan sus esfuerzos a tratar de resolve 

  

problemas urbanísticos (físicos) de las ciudades y no las conter 

  

Lan como 

unidades económicas en que se desarrolla el grueso de la producción no=agrí 

colas 

  
El rápido crecimiento de la Ciudad de México se acentúa por una 

clara contradicción entre los propósitos de los gobiernos ael Distrito 

Federal y del 

  

tado de México --entidades donde se loceliza el AUCK



(iapa 1)-- y el objetivo nacional de descontralización industrial, pues 

estos gobiernos continúan fomontando el crecimiento do la ciudad y so si 

guen otorgando pornisos de localización industrial y do nuovos fraccio= 

nondontos rosidencialoo» Dz no cambiar osta 

  

ituación y todo pereco Indi, 

car que así sorá, el crecimiento del AUCH seguirá sin alteraciones irpos, 

tantes hasta el año “2000 

Comsidorando que el incremento medio anual futuzo do la población 

del AUCH y de su zona rotropolítana (ZHCMoerá monor que el So2 

  

tado en el docenio da 1960-1970, cl AUCH on 1980 tendrá 13.0 millonso do 

hobitantco, 2000 cn 1990 y 28.1 on el ao 2000 (cuadro 3)o En ooos tres 

años la ZlicH tondrá 1426, 2100 y 3008 millones de habitantos, resp 

  

venentos Con esta expansión, so calcula que el 

  

a de la Z: 

  

raró cn ol decenio de 1970-1980 a la dolegación do !itlpa Alta, ca el Dia 

trito Fodoral, y a los siguientes municipios dol Estado de 

  

men) Chicoloapan, Ixtapaluca, licolós Romero, Tocéac, Peoloyuccny ECpot, 

sotién, Tootikuacén, Texcoco, Tultepec, Chalco, Chiconmues y 

  

En 1999-2990 se le agregaron 13 municipios adicionales dol Estado do Mó= 

xico: Atenco, Coyotepec, Chicutla, Jaltenco, Melchor Ocampo, Popalotla, 

Zumpango, Lorma, Tenoaya, Ocoyoacac, Poceyuca, San Martín de 109 piefate 
des y Tianguistencos En el docento de 1950-2000, se agregarín, dol Esta 

do de léxicos Cocotitlén, Huehuetoca, Temanatla, Capulhuac, Jolatlaco Y 

Xomacatlankí Topetlaoxtoc, Tlalmanalco, Atizapán y es probable que en Ésto 

Último Cocenio dol siglo ne incorporen el municipio do Cal 

  

alpon dol ES, 

tado de Tlexcola y Pizoyuca, dol Estado do Hidalgo (contro de Fotudios 

Económicos y Pomogróficos po200). Da esta forma, para finso dol siglo la 

  

so lecolizará dontro de cuatro ontidados federativas y £i 

  

godéolis cuando monos con la zona metropolitana do la ciudad do Toluca,



  

20 tombióa probohlenonte con la da Cuermavaca, 

  

situa do da y 

  

blación dol AUCH trac es 

  

so consecuencia a      
mática que su tasa de ccimicnto uea ne:     >E) por lo que mo obstante los 

20.1 millo: 

  

209 de personas que posiblemente tondiÉn en cl e > 

  

dico de 

  

nacía segurazanto dioniruirás Dol 6>1 que alcon:ó ca 2970300 

copera quo se mantenga hasta 1900 (620) para que en 1990 sea dol 506 y 

dol 409 en el año 2000. lo oÉJtante, la participación do la pcb1 

  

ción 

eol UCI y de la ZHCH respecto a la población del país, seguirá cunontcn= 

do hasta alcanzar cl 20.0% y cl 2200: 

  

respectivamente (cuadro 3)o 

II ESTRUCTURA Y DINAMICA ECONOMICA 

La estructuza económica del AUCH se inserta dentzo de la esteuc= 

tura económica nacional subordinandose a esta y depondiondo, por endo, do 

las condicionantos dol procoso de desarrollo económicos 

  

Para ontendor la: 

  

ICH se dobe, por tanto, consideras la naturalesa 

del dosarzollo econónico nacional y regional y los factores que han ¿n: 

  

dido para conformar una Jerarquía de ciudados altamente pres 

  

entos Por 

la naturaleza de este trabajo, kolo presentaremos a mencra do introducción 

  las características del desarrollo del país a nivel nacional y regional, 

(pasa centrornos en el anólicio de la estructura y dinánica econímica dol   
AUCH y en sus principales ventajas loca      1es que explicen,ya Últina   
Instancia, su     sccminencia y el gran tamaño que so espera alcanzará cn un 

Futuro cercanos



    

arrollo económico   nacionul y regional   
El proceso úe industrialización y modernización de México «me 

se inicia a finales del siglo XIX se ve notablemente acelerado a 

tir de 1940 cua    do se consolidan en el poder los nuevos grupos dominan, 

tos surgidos después de la revolución mexicanas en este último eño sa 

implanta una política de sustitución de importaciones fav 

  

inicios por la segunda guerra mundial al fomentarse algunas 

  

nes y hacer necesario la substitución de importaciones tradicionales. 

El éxito de esta política se debió fundamentalmente a dos facto= 

re: 

  

una serie de medidas proteccionistas tendientes a fonentar la in- 
dustria nacional nediante la elaboración de un sistema de "permisos de 
importación" que prohibía importar productos elaborado. en el país; y 

la de la gara la 
A 2 industrial y agropecuaria, imicióadose un vasto progrema guba 

  

'nomental 

de ón de 5 les, te presas, 

producción de electricidad, sistenas de riego, agua, etc. Esto, junto 

al montonimiento de los salarios reales, estimuló fuertemente a la £nver, 

sión privada nacional y extranjera «que al disponer de insumos buratos y 

un mercado interno "cautivo" les aseguraba obtenor elevadas utili 

  

Durante los últinos dec 

  

anios el crecin 

  

ento de la econonía mn: 

  

cana ha silo sostenido y de los más oltco - de Latinoam$rica, por lo cue 

los resultados de la política enterior parecen ser claramente seti 
rioss de 1950 a 1974 el Producto Bruto Interno(pDx) cxccióa una tasa gen, 

mítrica anuel del 6.4% en términos realeso Dada le alta tasa de crecin 

miento de la población, sin embargo, en ese misno período el crecini   to 
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del PBI per-cópita fué del 3.0% anual, pasanco ú ser de $3,224 2 $6,561 

pesos, a precios de 1960. 

Este notable crecimiento económico se ha visto acompañedo por 

varlos aspectos negativos entre los que sobresalen tres: el crecinien 

to ha sido dependiente del exterior; se ha dado con una fuerte concen= 

tración del ingreso; y se ha localizado especialmente en el AUCH, au= 

mentendo las desigualdades regionales que mantienen más atrasadas a 

grandes regiones del país. No vamos a analizar los dos primeros aspeg 
tos pues, dados los propósitos del trabajo, nos interesa principalmen= 

te el'último. 

  

México es un país de marcadas diferencias en el descrrollo 

socio-económico de sus regiones. Dividiendo al país en las 8 grandes 

regiones que se presentan en el cuadro 4, se obuerva que a principios 

del siglo la región II era lo más desarrollada en té 

  

1nos del Brodue, 
to Bruto Interno per-cópita, siguiendole en segundo lugar la región 1 

y hasta tercer dugas la región del Valle de México(Región VIT), donde 
se localiza la Ciudad de México2/ En el transcurso de 1900-1940, la 

región VII surge cono la más desarrollada del país, lugar Jue ocupa has, 
ta la actualidad. 

CUADRO 4 

Considerando al conjunto de las regiones, en 1940 se observan 

claremente 3 niveles de deserrollo que se mantienen hasta la fecha: La 

región más desarrollada es claramente la VII con un ingreso per-cópita 

lo doble que el national; las regiones I, 11 y III que comprenden todos



los estados del Norte del pafs, más algunos de les costas del Ocbano 

Pacífico y del Golfo de México, y que poseen un ingreso per=cfpita 

lágeranente mayor que el necional en 1940, y alrededor de un tercio 

mayor en 1970 (excepto la II1)¡ y, finalmente, las regiones IV, V, VI y 

VIII con el ingreso per-cópite cercano e lo mitad del nacional (Ma= 

pa 2d. Es interesante notar que estas Últimas cuatro regicnes, que en 

1970 poseen el 47.5% de la población total del pafe, tenfen en esto año 

un ingreso per=sópita monor qué el del Distrito Pederel en 1900 (cua= 

dro 4d 

MET 

La dinámica de crecimiento de las ciudades dentro de los tres 

tipos de regiones dependerá del crecimiento de la región misma, por lo 

que es importante analísar el acercamiento o distancianiento en las de 

sigualdades regionales. Sucintamente podemos decir que en el período 

1900-1940 todas las regiones se alejaron económicamente de la VIZ, pues 

Ésta presenta la mayor tasa de crecimiento del PBI per cápita (cuadro $). 

Ye se vió en el punto anterior que en este período el AUCM -principal 

ciudad de la región VII- aumentó fuertemente su preeninencia sobre el 

resto de las ciudades del sistema. Enel período 1940-1970 la región 

VII tiene la menor tasa de creciniento del PBI per=cápita, por lo que” 

se puede desprender que las demás regiones "tiendan" a alcanzarla (cua 

aro slo / — rata deducción aritmética, sin enbargo, que se desprende 
de las mayores tasas de crecimiento de las regiones, no se refleja aún 

en términos del PB] acumulado, pues la región VII aumenta su participa 

ción en el PBI nacional de 36.4% en 1940 a 43,0 en 1970 (Unikel,



 



Ruíz, Garza, cuadro VI-3), aumentando la distancia cue la separa del res 

to de las regiones. En otros términos, se da un aumento en el distancia 

miento absoluto de las regiones respecto a la V:1I y un acercamiento re= 

El alcance en el nivel de desarrollo solo se derlade persistir lativo. 
La región 1, que tie la diferencia de las tasas en el muy largo plazor 

ne el mayor nivel de PBI per=cópita después de la VII y la mayor tasa de 

crecimiento de todas las regiones, tardaría 44 años en alcanzarla, mien 

tras que la VIII la alcanzaría en el año 2295, esto es, dentro de más 

de tres siglos. 

La dinámica de acercamiento o distanciamiento entre las regio 

nes señala que de seguir la tendencia actual, en un futuro más o menos 

previsible la región VII seguirá siendo fuertemente hegemónica. — Esto 

se dará necesariamente junto con el crecimiento del AUCH, tal como ha 

sido proyectado en la sección anterior, que conformará una negalópolis 

que acentuará las grandes disparidades en el desarrollo regional del 
país. 

EUADRO 5 

Cualquier acción que trate de frenar el crecimiento del AUCM, 
por tanto, se tiene que enmarcar dentro de una política de desarrollo 
regional que persiga disminuir rápidamente las desigualdades regionales 
por medio del estímulo de los sectores secundario y terciario dentro de 
los subsistemas de ciudades con que cuentan las regiones atrasadas. 

Con esto se conseguirá no solo disminuir las desigualdades regionales, 
sino frenar el crecimiento de AUCM y lograr un sistema de ciudades más 

equilibrado.



CUADRO 5 

MEXICO: INCREMENTO MEDIO ANUAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 
PER CAPITA POR REGIONES: 
1900-1940 Y 1940-1970: 

  
Producto interno bruto per cápita 

  

  1900-1940 1940-1970 

TOTAL 1055 3.03 

. 1.02 3.23 
11 0.68 3.18 
111 1.46 2.70 
1v 0.31 2024 
v 0.90 3.15 
vi 0.32 2037 
VII 1.72 2.34 
VIII 0.62 2.81 

mutstos o ES Ruíz y G. Garza, El Desarrollo Urba: 
le México, diagnóstico e implicaciones futur: 

E ES de México, Centro de Estudios Económ] 
cos y Demográficos,     
Véanse los Estados que corresponden a cada una de 
las regiones en el cuadro 4.



del AUCM en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional 

Desde el punto de vista económico la ciudad es el medio ambien 

te donde se realizan las actividades industriales y las colaterales =ser 

vicios, comercio, transportes, etc. La actividad industrial se de en 

forma concentrada, esto es, en forma urbana, en parte por sus requerimien 

tos de infraestructura, mano de obra, relaciones interindustriales, etce, 

y en parte porque la tierra no constituye un factor de producción en sí 

másmo y solo se reduce a ser el espacio donde se localiza. De aquí 

que la ciudad se constituya como una unidad económica que produce, inter, 

cambia y consume bienes y servicios. El nivel de concentración en una 

sola ciudad, sin embargo, varia mucho entre los diferentes países siendo 
que los casos extrenos se encuentran por un lado, en los que poseen un 
sistema de ciudades preeminente o macrocefálico -como es el caso de Mé 

xico- y por el-otro en aquellos con una distribución de ciudades log=nor 

malo 

En 1940 la Ciudad de México tenía el 7.9% de la población to= 
tal del país pero su importancia económica era consicerablemente mayor» 

En ese año el PSI nacional fué de 22 889 millones de pesos y según mues 
tra estimación del PBI para el AUCH, en esta era de 7 010 míllones, esto 
es, el 30.6% del total del país (cuadro 6)» La participación por princi 
pales sectores de actividad -presentando la rama de transportes fuera 
del sector servicios- indica que el 35.7% del PBI de la industria nacio 
nal se localizapo en la ciudad, el 40.9% del sector terciario y el 66.6% 
de la rama de transportes. La participación en el sector agrícola fué 
menor del 1% y refleja Únicamonte que una pequeña parte de la fuerza de 

trabajo de la ciudad realiza labores ayropecuarias en la periferia. Sin



considerar al sector primario, la participación del ¿UCH aumenta al 

39. 4ñe 
  

Esto señala la importancia económica que la Ciudad de México 

tenía ya en 1940, importancia que adquirió durante el desarrollo del 

país en el período inicial de industrialización que va de finales del 

siglo pasado hasta 1940, como ya se vió. 

La estructura económica interna de la ciulad indíca, por 

otra parte, un fuerte predominio del sector terciario el cual en 1940 

representa el 56.8% de su producto bruto interno urbano total (PBIU)» 

El sector industrial poseía un poco más de la mitad que el terciario 

(32.6%), por lo que a pesar de ser con mucho la ciudad con mayor PBIU 

industrial, su "función económica predominante" la constituía la rama 

de servicios, por lo que se le considera como una ciudad especializada 

en el sector terciario. A esto contribuye grandemente el hucho de que 

la Ciudad de México es la capital de la república, en la que se asien- 

ta gran parte de la burocracia federal. 

“CUADROS. 

De 1940 a 1950 el PAI total nacional creció al 6.0% anual, mien 
tras que el ESIU de la ciudad lo hizo al al 5.9%, disminuyendo l1geramen 

te su participación. in este decenio, el sector primario, secundario y 

los transportes crecieron más a nivel nacional que en el AUCM (6.0%, 

6.2% y 8.6% a nivel nacional y -0.6%, 4.0% y 6.1% en la ciudad, respecti 

vamente)» El sector terciario, no obstante, fué más dinámico en el AUCK 

que en el país, acentuando la especialización en servicios de la capital 

de la república (cuadro6)+
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En los veinte años siguientes (1950-1970), la participación del 
AUCH en el PBI nacíonal aumentó notablemente del 30.3% al 37.4% (cuadro 6)o 

El aumento más importante se dió en realidad en el primer decenio debido 

exclusivamente al rápido aumento en su actividad industrial que paso a 
constituir el 42.7% del PBI industrial necional¡2/ el sector terciario 
y los transportes bajaron su participación en el producto. En 1960 la 
participación del AUCH en la producción no-agrícola alcanza su méximo ni 
vel obteniendo el 44.5%. 

En 1970, el AUCM participa con el 37.4% del PBI nacional y el 

4203% del no-agrícola siendo que en el decenio 1960-1970 su PBIU total 

crecio al 7.8% anual mientras que el PBZ nacional lo hacía al 7.4% Aun- 

que su participación en la población total del país aumentó en todo el 

período considerado alcanzado el 17.0% en 1970, su importancia económi 

ca sigue siendo con mucho mayor que la demográfica. 

En los dos apartados siguientes se analizará el proceso de pro= 

ducción del AUCM en base a las características de las tres principales 

ramas de Industria de servicios y y 

32 Estructura y dinefiica industrial 

El sector secundario (industrias extractivas, industrias de trans 

formación, petróleo, y Jdel AUCH en 

1970 en 20.9% del nacional. Sin embargo, su participación considerando 

únicamente la industria de transformación es mucho más elevadas 48.5% 

de los ingresos brutos totales en 1960 y 47.2% en 1970 (cuadros A=1 y A-2 

del anexo estadístico)o



No obstante que su participación en el totel de empresas indus. 
del país disminuyó de 30.0% al 27+8% de 1960 a 1970, la ciudad 

  

tria: 

sigue experimentando un fuerte aumento en el número de establecimientos 

industriales que aumentan de 24 707 a 33049. El capital invertido pasó 

de 20 616 millones en 1960 a 67 030 en 1970, esto es, un incremento de 

225%, por lo que ante el aumento de 33% del número de establecimientos 

podemos concluir que las nuevas empresas son generalmente grandes. Los 

gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, no obstante la 

pretendida política de descentralización continúan otorgando permisos de 

establecimiento para nuevas empresas dentro y en la periferta del AUCM 

al no contarse con una política nacional de descentralización industrial 

que se los prohíba; en palabras de un funcionario del gobierno del Dis- 

trito Federal, los permisos se conceden pues "tenemos que resolver el 

grave problema del desempleo en la Ciudad de MÉxico"» 

gún 

  

La estructura interna de la industria de transformación 
  

los 65 subgrupos en que fué dividida (cuadro A-1), muestra una conside= 

rable concentración en pocas ramas industriales a pesar de que el AUCM 

El 

  

tiene la estructura industrial más completa y compleja del pal. 

subgrupo 314 (Fabricación de productos químicos diversos) es el más im- 

portante de todos, absorbiendo el 15.6% del total de sus ingresos brutos) 

la fabricación y ensamble de vehículos automóviles y fabricación de sus 

partes (383) posee el 7.8% del total, la fabricación de equipos y apara 

tos de radio y televisión el 6.2% y los siete restantes subgrupos de ma 

yor importancia (231, 281, 354, 341, 342, 242 y 301; ver su significado 

en el cuadro 8) absorben el 26.8%. Los 10 mayores subgrupos industriales, 

por tanto, constituyen el 56.4% de los ingresos brutos totales de



la industria en la ciudad. De aquí que al fenóneno de concentración 

industrial en el AUCH se le agrega un proceso de concentración indus- 
  

trial interna en unas cuantas rames de dicho sector. Esto es necesa= 

rio de considerar con el propósito de diseñar una política adecuada 

de descentralización incustrial que tome en cuenta las ramas especifi- 

cas que es necesario frenar en el AUCM y de estimular en otras ciudades 

del sistema que cumplan con los requisitos locacionales que requieren 

para su funcionamiento» 

aceptando la necesidad de establecer und política realista de 
descentralización industrial en el pels, para implenentarla será necesa 
rio partir de un diagnóstico adecuado de la estructura industrial del 

AUCH que considere, además de sus subgrupos industriales más importantes, 
la importancia de dichos subgrupos para la industria del país. in otras 

palabras, es necesario identificar la importancis de cada subgrupo para 
la ciudad, así como la importancia industrial de la ciudad para el país 
de tal suerte que se conozcun les industrias claves que hay que tomar en 

cuenta en dícha política. 

Para 1570 la importancia industrial del AUCM para el país la in 

dica el 47.2% que posee de los inyresos brutos totales nacionales (cua= 

dro A=2)+ Sin embargo, existen en los dos años considerados 17 subgrupos 

industriales que concentran más del 70% de los ingresos brutos totales 

243, 262, 281, 301, 314, 363, 371, 372, 391, 394, (208, 232, 234, 242, 

Kamas como la "fabricación 395, 397 y 398;'ver significado en cuadro 8). 

de joyas y artículos similares y de fantasía! (395), "fabricación y en= 

  

samble de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad (363); "fobricación 
y reparación de productos de hule" (301) y "editoriales, impresos e in=



dustrias conexas" (281), que constituyen el 97.5%, 96»9%, 86.6%, 84.4%, 

del producto bruto interno nacional en las ramas respectivas (cuadro A-2 ), 

son actividades "básicas" por excelencia para la Ciudad de México que, 

junto con las anteriores, cubren la demanda nacional de estos productos. 

Estos 17 subgrupos constituyen el 41.3% de los ingresos brutos totales 

de la industria en el AUCM, por lo que dado que su nivel de actividades 
  

no solo esta relacionado a la actividad económica de la ciudad, síno a 

la del país en general, la dinámica de crecimiento de la Ciudad de Méxi 

co depende en gran medida del desarrollo económico nacional, siendo, por 

ende, la ciudad menos vulnerable al estancamiento por el decaimiento de 

las actividades económicas locales y la más favorecida por el desarrollo 

nacional mismo. 

  u» en los dos años po   En el otro extremo tenenos 10 subgruvos 
Seen menos del 30% de los ingresos brutos totales de sus respectivos sub 
grupos a nivel nacional: 202, 204, 205, 207, 212, 221) 223) 251, 334 y 

381 (significados en 1 cuadro 8). Casi todos estos subgrupos pertene= 

cen al grupo de industrics de consumo no=duradero en la rama de nlimen= 

tos, bebidas y tabaco, que estan fuertemente orientades hacia la locali 

zación de las muterias primas, por lo que se claporan fuera de la Ciudad 

de México aunque una yran cantidad de ellas se transporta hacia esta de 

bido a que constituye el principal mercado del país» así, por ejemplo, 

en el AUCK solo existe el 1.7% del total de los ingresps brutos en la 

acado y enlatado de pescedos y mariscos" (204 en el cua   “conservación, 

se consume el 41.9% “el total nacional (Bataí- 

  

dro A-2), a pesar de que 
1lon Claude y Riviere delene, p» 179)» La "fobricación y tratamiento de



productos lécteos" (202), que tembién debe ser una actividad fuertenen= 
te atada a la meteria prima -forrajes y establos de vacas lecheras en 
este caso= tiene una participación del 22.6%, cue se antoja muy eleva= 
da por el tipo de actividades de una metropolÍ de las más grandes del 
mundo» Esto no solo se debe a que se transporta la leche para procesar 
la en la ciudad, sino que dentro de su mancha urbana existen 543 estas 
blos con una población de 17 610 vacas. Aunque esto puede tener la ven 
taje de permitir al ciudadano sentirse en un sano ambiente campirano ol 
vidéndose un poco de la alta contaminación atmosferica que padece, es 
realmente ilustrativo de la anarquía que priva en 13 determinación del 
uso de suelo urbano y en la mala asignación locecional de las activi= 

dades económicas. 

En términos de un "Índice de localización industrial'(cuadro 7), 
el 53.8% de las 65 ramas industriales se pueden considorar como "básicas" 
o actividades cuyos productos "exporta" la ciudad; la existencia de estas 
actividades "bébicas" es, en términos generales, debida a ventajas loca 

cionales de la ciudad y que la hacen preferida por el empresario para lo 
calizarse. 

Los 35 

  

byrupos en que se especializa la ind 

  

trio de trans= 
formación del AUCI,muestitan que posee una estructura industrial muy dic 
versificada seguramente la más diversificada del país- pues dichos sub, 

grupos se encuentran dentro de las tres grandes ramas de la industria: 

en indust: de bienes no: en las de pienes intermedios y en 

las de bienes de capital y consumo duradero (cuadro 7)» Durante la in- 

dustrialización de los países se ve que a medida que el desarrollo es



mayor, disminuye la proporción de las industrias de bienes de consumo 
no-duradero, aumenta la participación relativa de bienes intermedios y 
aumenta la importancia de la producción de bienes de cupitel y consumo 
duradero. Esto parece surgir en el AUCM, que además de aumentar su par 
ticipación entre 1960 y 1970 del 47.1% al 48.5% del total de los ingre= 
sos brutos totales de la producción de bienes de capital y de consumo 
duradero en el país (cuando respecto al total la disminuyó) los subgrupos 

en que se especializa dentro de esta clasificación presentan, en gene= 
ral, incrementos medios anuales mayores que la media de la ciudad (cua= 

dro 7). 

TUADRO Y. 

La importancia que las industrias de bienes de capital dentro 

del AUCM tienen para el país se aprecia tambien fácilmente si considera   
mos que se especializa en 16 de los 20 subgrupos que existen en la cla 

síficación Andustriel utilizada, esto es, el 80% del total de los sub= 
grupos existentes de bienes de capital y consumo duradero son subgrupos 

en los que se especializa. Paralos bienes intermedios se especializa 

en 8 de 16 (50%) para los no-duraderos en 11 de 29 (38%)+ 

Esta amplia gama de actividades industriales en la capital hace 

que todas las ventajas que el empresario individual obtiene de las inte 

rrelaciones con otras industrias sean más altas que en cualquier lugar 

del país, aumentando sus ventajas locacionales 

Posteriormente veremos con más detalle los factores locaciona 

les del AUCM, por el momento es interesante señalar que los subgrupos 

135078



Cuadro 7 

[CIUDAD DE MEXICO: INDICE DE ESPECTALIZACION LOCAL Y ORIENTACION LOCACIONAL SEGUN 

  

  

  

      

  

    

   

INGRESOS BRUTOS TOTALES POR SUBGRUPOS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL» 1970 

¿| subgrupos Índico Orientación 1ocaoiona1/ — Morenento En 

CIUDAD DE MEXICO 11.6 
INDUSTRIAS DE BIENES NO-=DURADEROS 

2 1.013 a bebidas y Materias primas 10.9 
E 1.694 sane co Ñ A 

'nercia histórica Mo 
E que Textiles, calzado y “ " 1302 
Al Diosa vestido Mercado local sal 

o " 16.2 
253 1.007 Matería prima 11,6 
261 10360 | Madera, muebles, la= Mercado local 14,9 

S 12532) prenta y cuero Ma » 281 1.786 il: Aa externas y 10.8 
mercado local 

291 1.011 Materias primas 7.9 

INDUSTRIAS DE BIENES INTERMEDIOS 
272 204 ri del papel Re turalo: e 10 
312 +19: “ " 11.0 
mn 1 de Productos quimicos “ Ñ 919 

t ' 12.6 
321 MESELE rerlyados, de) potré= y " 1201 

leo y carbón 
332 le mn a 12.6 335 VÍ goraco no metáli- ñ A 14: 

INDUSTRIAS DE BIENES DE CAPITAL Y CONSUMO DURADERO 
Po 1.537 Economías externas y 9.2 

» 352 10101 ) Industrias metálicas de zació) 13.0 

e 1 1 " " 1406 
362 1.282 y yn 15.5 

E 2049 | tadustrias motal=ne= . 3 AS 394 1.568 | e 10. 
39 2.062 o " " 60% 

1.385 $ Ah 
397 1.567 Mercado local E 

398 12533 Indetorninada %.0 
am 1.804 Maquinarfa oldotrica Pen externas y 15.8 

5 ea y no-electrica A As E 14,5 
z Sl Mesa [Entro de transporto a 105 
  

      

    

»3 Elaboraciones en base a a fórmula del siguionto Índice de espocialización local: 
onde el y Bl es el valor bruto de la producción industrial para ol subgra, 

E 1 j para ol 1 AUCH y el país, reopectivamente, y ot y Et os el valor bruto 
A7EL de Ta producción total para las mismas entidados 

  

/ XL significado de cada una de estas claves se prosenta en el cuadro 9 
snolón 1ocnctonaz de Jos eubarunos, industriales en naa versión modificada 

clasificao: ¿ón de orientación Eo con información 
a tn 1 dígitos como la aquí presentada (Escudero Juan, 6t.    



que producen bienus de cupitul e intermedios tienen una fuerte orienta= 

ción hacia las economías externas y de urbanización (cuadro 7). Siendo 

la Ciudad de México la que cuenta con la infraestructura urbana más com 

pleta, es posible explicar la atracción de este tipo de empresas dado 

que disfrutan de las grandes inversiones en infraestructura obteniendo 

además las economías privadas que la amplia gama de relaciones interin= 

dustriales les ofrecen; estas no participan, por otro ladosen forma es- 

pecial en los altos costos de dichas inversiones. Esto explica el pog 

qué el crecimiento del AUCH sobrepase con mucho las necesidades tecnoló 
gicas de aglomeración de las actividades económicas. 

Él caso de los bienes no-=duraderos y de los intermedios es dis 

tinto. Los primeros tienen una orientación general hacia las materias 

primas o el mercado local, mientras que los segundos, también hablando 

generalmente, hacia los recursos naturales (cuadro 7). Si consideramos 

que la ciudad y su región no tienen los recurscs naturales y metorias 
primas que estas ramas industriales requieren, parece sumamente extra= 

ño que actualmente sigan floreciendo a tel graco que esta se espuciali- 

za en su producción, La explicación de esta aparente paradoja *s comple 

ja y aquí solo señalarcnos esquemáticanente los factores que porecen ha 

cerlo. 

£n prince lugar, existe un importante fector de "inercia histó 
rica" que hace que estas empresas se sigan locelizando en'el AU: 

  

Mi fue 

ron las que más se desarrollaron en el período inicial de la industria: 

lización del psís, así como durante la etapa de sustitución de importa= 

clones,pues como ya se vió, la ciudad constituía el centro urbano más de 

sarrollado y el lugar donde más se favorecía el desarrollo industrial.



En segundo lugar, las grandes ventajas que se obtienen de la infracstruc 

tura, el mercado de consumo, el de trabajo, etc», más que compensan la 

mala localización de lps industrias que se deben orientar hacia las mate 

rias primas y recursos naturales. En este caso, para el empresario indi 

vidual la decisión locacional puede ser racional, pero socialmente 

la gran concentración de la actividad económica representa un costo muy 

álto que es urgente tratar de eldminar vor medio de la descentralización 

industrial. En Último lugar, las facilidades de transporte en términos 

de la amplía red con “ue cuenta la Ciudad de México y de subsidios por 

parte de los Ferrocarriles Nacionales para llevar la materia prima a la 

  

Ciudad de México, permite establecer en esta aún a las industrias que 

por el gran volumen que representa la materia prima sin procesar debe 
rían establecerse «n el luger donde esta se encuentra y transportar el 
producto terminado a la Ciudad de México. 

dis 

  

Ya se vid como la industria de transformeción en el Al   
mimuye ligeramente su participación en los ingresos brutos totales nacio 

  nales (de 48.5% a 47.2%). Ahora, después de haber visto le estructura 
industrial, representarenos su dinámica entre 1960 y 1970 a nivel de sub 
grupos, dividiendo los cambios observados en tres componentes que reflg 
jan diferentes características de la economía del AUCM y la nacional se 
gún la técnica «del "Shift and Share" (Mirsch Za Werner, p=226). 

Los ingresos brutos totales de 61 de los 65 subgrupos conside 
rados aumentan de 1960 a 1970, reflejando que no obstante la disminución 
de la porticipación de la industria de transformación, la gran mayoría 
de las actividades industriales continúan creciendo, como ya se vio (Co 

lumna del "Shift" del cuadro 8; este es el cambio realmente observado 

 



  entre 1960-1970). En la columna de "national share", «¡ue señala el ia- 

cremento que debería tener cada subgrupo si hubiera crecido a la tasa 

que creció la industria munufacturera nacional, todos los subgrupos tig 

nen un aumento positivo, como reflejo del crecimiento sostenido de la la 

dustria en México (cuaaro 8)» 

TEUADRO E 
  

La colunna "industry mix" indica las industrias de crecimiento 
lento y les dinámicas, pues presenta el incremento debido a que cada sub 

grupo a nivel nacional crece a una tasa diferente a la industria manufu; 

  

turera nacioncl. De esta forma se puede determinar ¿ue el 63.1% de los 
  subgrupos indus 

  

riales en el AUCM (41 subgrupos con signo positivo en el 

cuadro 8) son imuustrias de crecimiento rápido. £n especial se puede ob   

servar que todos los subgrupos de industrias productoras de bienes de 
capital y de consumo duradero (Subgrupos del 351 en adelante) tienen su 

"industry mix" positivo, señalóndolas como las imqustrias mús dinámicas 

del sector. 

Los subyrupos con una "competitive position" positiva son aque 
llos que crecen « una tasa mayor ue ese subgrupo a nivel nacional, lo 

  

que se considera como cierta evidencia de que el AuS% presenta condicio 

  

nes más favorabl 

  

que en otras ciudades; estas se “ueden considerar cono 

  

las industries "motrices" del Srea urbana. Algo ms de una cuarta per= 

te del total de subgrupos (17 de 65) presentan una "competitive position" 

positiva, de los cuales 9 poseen además, más del 744 de los ingresos bru 

tos totales nacionales en esc subgrupo. En este último caso se encuen= 

tran actividades productoras de bienes de capitul como "fabricación de
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otros productos metélicos* (354), "fabricación y ensamble de maquina 
ria de oficina, y contabilidal 

  

" (303) y "Fabricación de maquinaria, 

aparatos y accesorios industriales eléctricos"   (371), que se consti 

tuyen como las actividades "motrices   más importantes del AUCH. 

Existen subgrupos con una "competitive position" positiva en 
las industrias alimenticias y del vestido dada la fuerte orientación 

de estos hacia el mercado. Estas, como los industrias "motrices" de big 

nes intermedios con fuerte orientación hacia los recursos naturales 

(251, 301, 332, y 335, cuadro 8), son susceptibles de estimularse en otras 

regiones del país de contarse con una política global de disminuir las 

desigualdades regionales y que incluya, entre otras cosas, una reestruc 

turación de las tarifas y la disponibilidad del sistema de transportes 

en el paíse 

El hecho de que 48 subgrupos tengan una: "competitive position" 

negativa, sin embargo, es en cierta medida un indicador positivo respec, 

to a que existen otras ciudades que empiezan a compecir con la úe México 

en términos de ventajas locacionales para la industria. sería necesa- 

rio hacer un estudio de las principales ciudades del país para ver cua= 

les son estas ciudades, sunque existe clara evidencia de que además de 

Monterrey y Guadalajara, estas son las que comprenden el sub=sistema de 

ciudades del AUCM y que poseen una alta integración interna con est.   

Puebla, Querctáro, Toluca, Cuernavaca, y Pachuca (Unikel, Ruíz, Garza; 
Capítulo 111). Para el caso de Queretáro, por ejemplo, un estudio señala 

que posee 15 subgrupos con "competitive position” positiva de un total 
de 23 considerados, esto es, que el 65% de ellos presentan un rápido cre 
cimiento (Murillo, Je AgyChapa, A+» y Garza, Go, Cuadro 2)



  ín rusumen, los actividsdes industriales de la Ciudac de :éxico 

siguen creciendo aunue en términos relativos esta haya disminuido li- 

geramente su particioción en la industria nacional. Los «ltos porcen 

tajes que posee en mucnas ramas industriales que constituyen sus acti- 

vidades "básicas", así como la existencis de industrias "motrices" de gran 

dinamismo, hacen pensar en la necesidad de implementar una política radi 

cal que puede loyrar la descentralización de la industris como medida pa 

ra disminuir las desijualdudes regionales y frenar su crecimiento. Todo 

indica que las ciudedes cue actualmente "compiten" con esta en la loco= 

  lización de las empresas industriales son aquellas que se encuentran al, 
tamente integradas a esta, de tal suorte que se tiende a cresr en un 

futuro cercano una gran megalopolis dentro de su subsistencia de ciuda= 

des que acentuaró las desiguola 

  

regionules y multiplicará los proble 
mas urbanos de los ciudades que la conformen» 

de Estructura y dinúmica en s-rvicios y comercio 

Durante el período colonial la Ci   1d de México se constituyó 

como el centro comercial y ad 

  

ministrativo --adenás de militer=- y el prin 
cipal punto de lus re   aciones entre la metrópoli y la Nueva ¿spaña» TO 

dos los caminos de la colonia conducían a la capitel y las ciudades ming 
ras del bají) y los centros agrícolas tenían vue dirigir sus productos 

A Añn is mecto Ósea) ceras Coty a po eoy Etanelan nes paltas Mal 

Después de la independencia la Ciudad de México siguió consolidando su 

papel de principal centro comercial y de servicios en el nuevo país, esí 

como fue la que albergó al nuevo gobierno republicano. De esta forma,



29. 

  en el período anterior al proceso de industrialización la Ciudad de 1 

xico fué el princ 

  

al centro urbano donde se efectuaba el intercambio 

de mercancías, cumpli   ado así una función central 

  

las actividades co 

merciales y de servicio. 

un lo que vo del presente siglo, cono se vió, el AUCK es con 
mucho el principal lugar donde se ha «: 

  

toblecido la industria. El proce 

so de producción industrial ha demandado, -. su vez, una serie de sorvi- 

cios indispeasebles para su desarrollo de tal suerte cue se ha fomenta= 

do en formo ue unu relación causal circular y acumulativa UB fuerte 0esa 

rrollo de las actividades comerciales y de servicios. 

an términos del sector servicios -=servicios, coi 

  

slo y gobier, 
no== ya se vide   = hubo un aumento en su participación de 40.9% en 1940 
a 49.0% en 1970,   egún las estimaciones del P31U de la Ciudad de México 

(cuadro 6)» Al igual ¿ue en industria ahora veremos la dinámica y es- 

tructura de la rema comorciol y de servicios al nivel de desagregación 

de tres dígitos.   
De 1960 a 1970 el núnero de establecimientos en la rama de ser 

vicios del AYCH 

  

0só de 30 360 a 53 258,   ésto es, un aumento de más del 

75k. ¿ste aumento representó una tasa de 5.8% anual para le ciudad, mien 

tras cue el número de establecimientos en el país aumentaba al 5.1% anual, 

por lo que la participación de esta en el total nacional pasó de 29. 

  

al 31.1% entre lo:   dos años en cuestión. ¿u participación cn los ingre 

sos briatos totales por servicios es mucho nús elevada cue el número de 
establecimientos: en 1960 representó el 49.0% del total nacional aumen 

  

tando al 52.6% en 1970 (cuadro A-=3).



11 nún ro de establecimientos comerciales, vor su parte, aunen 
tan de 83 537 a 132 313 entre 1960 y 1970 para ulcanzar, en este último 

  

latest feel pata o Enfescnino) dal Los Angra 
sos brutos totales en actividades comerciales el AUCM consiguió un fuer 

te aumento pasanco del 30.4% en 1960 al 45.54 en 1970 (cuadro A-4)» 

Al igual que la insustria de transformación, por tanto, se da 
una fuerte concentración del comercio y los servicios del país en la Ciu 
dad de México» Esta se constituye como «l lugar central de primer orden 
en la república, manteniendo una fuerte hegemonía cobre «1 resto de los 
ciudades del sistema así como sobre el sector rural, ¡ue se ve reducido 
a producir alimuntos y materias primas para la metrópoli y de servirle 
de mercado para vus productos industriales. A diferencie de la incustria, 

  

el comercio y los servicios presentan una clura tendencia a aumentar la 

concentración en cl A 

  

, por lo que a la reletiva y leve disminución de   
la inuustria, no le sigue la de estas dos ramas. Esto parece deberse, 

fuera de detalles, a que las empresas que se empiezan a desplazar a las 

  

ciudades periféricas del AUCH, no consiguen un desplazamiento paralelo 
de las actividaces terciarias debido a cue mantienen sus casas matrices 
u oficinas en 1: copitel y siguen operendo con los 

  

servicios profesiona 

les, bancarios, comerciales, etc», de esta. A pesar de la relativa des 

centralización industrial, la concentración económica en la ciudad se 

incrementa, refl-jondo la imposibilidad de fronar esta tendencia con las 

medidas indirectas actualmente pusstas en juegó. 

En el análisis de la estructura interna del comercio y los servicio: 

es de  especiól importancia, dadasu relación con la atracción y efi- 

ciencia de las industrivs, la separación de los subgrupos de actividad 

interrelacionados con la industria en forma del comercio de bienes íntez



medios y servicios intustriales y «quellas dedicadas a bicnes de consu= 

mo de 'uso final y servicios de esparcimisnto» 

La parte del sector servicios más relacionada con la actividad 

“industrial representa el 56.     en 1970 de los ingresos brutos totales 

en servicios, que corresponden a 5 subgrupos de los 14 en que se subdivi 

dió esta rama: servicios de profesionistas (881), servicios de alqui- 

ler (891); comisiones, representaciones y agencias (892); servicios de 

aseo y limpieza (893) y otros servicios (89! 

  

elaboración de copias, di 
a E 18/ bujo comercial, «lmacenaje y refrigeración, fumigación, etc.J adenás, 

la concentración interna en esta rama es mayor que la industrial pues 

un solo subgrupo (892) representa el 19.0% uel total de ingresos por seE, 

vicios. El resto de los servicios som de esparcimiento, de enseñanza, 

etcey que constituyen más bien servicios de consumo para la población de 

la ciudad (ver denominaciones de estos servicios en cuadro 9). 

Dentro de las actividades comerciales, la vente de materias pri 

mas, Otros insumos, y bienes de capital para incustrias, constituían el 

49.2% en 1960 y el 43.0% en 1970, del total los ingresos por ventas (ver 

en el cuadro 10 el nombre de estas actividaces en las claves 611, 612, 

615, 631, 632, 633, 641, 642, 651 y 361). Esto indica claramente que 
aún las materias primas agrícolas se comercian en el AUCH, desde donde 
se compran por lus industrias para su procesamiento, resolviéndose de 

esta'forma, la mala ubicación de las empresas que trasforman productos 
agropecuarios. Esto origina, adenás, una serie de intermediarios comer 
ciales de otra forma innecesorios. 

La gran importancia del sector servicios dentro del total na= 

cional (52.6% en 1970, cuadro A-3) se ve ampliamente superada si se con



sideran servicios específicos. For ejemplo, en 1960 los servicios de 

  

alquiler (291) y los servicios de profesionistas, porticisaban con el 

82.4% y 82.0% del total nacional, respectivamente. Además de estos 

dos subgrupos, existieron en ese año otros cinco que superan el 49.0% 

de la participación de servicios en el total nacional (831, 871, 892, 

893 y 894, cuadro A=3). Los subgrupos que aumentan su participación 

entre 1960 y 1970 son los que poseen relativamente bajos porcientos 

de participación; representan, en primer lugar, a los servicios consun 

tivos de esparcimiento y recreación (612, 813 y 621, cusdro A-3) y, en 

segundo, a algunos servicios relacionados con el proceso productivo 

(892 y 895, cuudro A=2). Los servicios con eltos porcientos en los dos 

años (881, 891 y 892, cuadro A-3) son típicamente servicios pere las 

empresas privadas y aún tomando en cuenta la mayor demanda de estos en 

el ¿UQM, su alta participación indica, en una primera instancia, 

  

e 

son servicios que se otorgan al resto del país. 

Esto último se confirma claramente al observar los "Índices de es. 

pecialización local" para los subgrupos de servicios. De 1960 a 1970 

disminuyen de 7 a 4 los tipos de servicios en .ue el AUCH se espectali- 
an, señalando el mayor creciiiento de algunos de estos en el resto del 
país (cuadro 9). sin embargo, los subgrupos 831, 891 y 892 permanecen 

dentro de estos, confirmando que se da un "excedente" de los sirvicios 

servicios "exportables" y que por tanto pueden considerarse dentro de las   
actividades económicas básicas de la ciudad. De esta suerte podemos afiE   
mar que la hegenonís del AUCH es tal que aún actividades de servicio ina 
decuadas pure su exvortación:   llegan a formar su base económicas



CUADRO 9 

CIUDAD DE MEXICO: — INDICE DE ESPECIALIZACIÓN LOCAL POR SUBGRUPOS DE SERVICIOS 
SEGUN LOS INGRESOS BRUTOS TOTALES, 1960 Y 1970 

  

Indice de Especialización local 

  

Subgrupos 1960 1970 

811 Centros recreativos 0.751 0.611 
812 Centros de exhibición y difusión 0.749 1,008 
813 Otros espectáculos y Servicios de 

esparcimiento 02711 0.873 
821 Servicios de alojamiento temporal 0,511 0.534 
831 Servicios particulares de enseñanza 1.086 0.979 
851 Servicios de asistencia médica y social 0.895 0.800 
871 Preparación y venta de alimentos 1.015 0.950 
872 Preparación y venta de bebidas alcohólicas 0.394 0.374 
881 Servicios de profesionistas 19673 10371 
891 servicios de alquiler 1,680 1.538 
892 Comisiones, representaciones y agencias 1.323 1.373 
893 Servicios de aseo y limpieza 1,043 0,981 
894 Servicios funerarios 1.275 0.596 
895, Otros servicios 09670 0.986 
  

Fuente: Elaboraciones realizadas en base a la información del IV y VI Censo de 
servicios por municipios; de acuerdo con el siguiente Índice de espe- 
cialización local: 

EL 

  

El done: 
Jj 

1 Ingresos Brutos Totales en el subgrupo de servicios i en el AUCM 
St Ingresos Brutos Totales en servicios en el AUCM 
EJ Imgresos Brutos Totales Nacionales en el subgrupo de servicios 4 
Et Ingresos Brutos Totales Nacionales en la rana' de servicios



CUADRO 3 

En comercio se da un fenómeno similar. En 1960 existían 12 sub 

grupos con una participación mayor al 30.4% en que participaba esta rama 

del total nacional, alcanzando el subgrupo de "aparatos e instrumentos 

científicos, técnicos de medición y precisión" el 94.5% del total nacional, 

esto es, prácticamente todos los comercios en esta actividad se encontraban 

  

en la Ciudad de México (cuadro A-4). Para 1970 la participación del AUCM 

aumento a 45.5% y 10 subgrupos sobrepasaban esta cifra. Para los dos año: 

  

hubo 6 subgrupos con participación entre el 50% y 90% del nacional, de los 

cua. 

  

6 son actividades comerciales de materias primos y bienes de capital, 

dos restantes de 

  

sto es, relacionadas con el proceso de producción, y 1 

bienes de consumo final. Al igual que servicios, las actividades comercia 

1 

  

no se concentran en la Ciudad de México solo para servir al mercado de 

bienes y consumo final, sino que en una forma aún más importante lo hacen 

para servir a las actividades productivas. 

Por el nivel tan alto de especialización alcanzado por algunos sub 
grupos comerciales del AUCM, es claro que estos constituyen --aán en mayor 
proporción que en servícios== actividades básicas dentro de su estructura 

  

  
económica que contribuyen también al dinámico crecimiento de la ciudad. En 

1960, 13 de los 18 subgrupos considerados tienen "Índices de especialización" 

mayores que la unidad, esto es, actividades en que se especializo” (cuadro 10)1 

en primer lugar, se encontraba el subgrupo 642 con un Índice de 3.110, en 

segundo, el 622 con 2.282 y, en tercero, el 641 con 2.040 (cuadro 10). Los 

subgrupos 611, 612, 615, 631, 633, 651 y 661 también son actividades
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cn que el AUCH se pecializd. Excepto uno, todos los ante   comerci-1es 

son subgrupos dedicados a la comercialización de materias primos riore: 

activicades 

  

y bienes de capital, por lo «uc se desprende cue es en estas 

en las cue la ciucad juega cel papel de lugar certrul para satisfacer 105 

s restantes actividades comerciu= 

  

5to del país. Li 

  

requerimiuntos del 

les en que se especializa son de bienes de uso personal y p.ra el hoyar 

(622, 624 y 625) devidas fundamentalmente a su amplio mercado interno. 

HI 

La base económica ¡ue explica la dinámica de crecimiento del 
  

AUCI no esta constituída, por tanto, solo de actividades industriales 

:s'", sino que también algunas de las actividades co= "básicas" y "motrices 

rvicios son claramente de este tipo» Le esta suerto, merciales y de 

la fuerte interrelación que se observa entre la industria, el comercio 

y los servicios no solo constituye uno de los principales factores loca 

cionales con qu:: cuenta la ciudad, sino que, adicionalmente, constituye 

en conjunto su base económica sobre la cual descansa su crecimiento. 
  

Las actividades de conercio y de servicio que puedan consider 
se "básicas" pueden no ser, sin embargo, ramas que por su ¡lta tesa de 
crecimiento, entre otras cosas, vodríanos llamar "motrices". Estas ac= 
tividades, sin embargo, señalan las clases de comercio y servicios que 

actividad e, 

  

pectivas ramas 

  

_más contribuyen al crecimiento de sus re 

  

indirectamcnte, las actividedes para las que el AUCM posee ventajas lo= 

cacionales especiales; estas pueden ser o las antiguas clases en las que 
Para se ha especializado tradicionalmente o bien nuevas actividades Y4 

la identificación de estas actividades utilizaremos nuevamente el aumento
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's brutos totales entre 1960 y 1970, divididos en sus tr   de los ingros 

componentes según el "Shift and >hare". 

CUADRO 

Para los servicios y el comercio se tiono que tocos los subgru= 

pos de actividad presentan un "notional share" positivo dado que las Jos 

11 y 12). La columna "in 

  

ramas han crecido a nivel nacional (cuadros 

try mix" para servicios presenta ue parte del «umento en los ingresos 

se debid al mayor 

  

de las actividades 851, 871, 691, 894 y 895:en 1 

5 en su conjunto y que 

  

crecimiento de estos subgrupos sobre los servi: 

antes (de signo negativo) no deben su crecimiento a que el 

  

todos los res 

subgrupo auncnte más cue la rama en su conjunto (cuauro 11). in el caso 

de comercio se presentan 14 de los 17 subgrupos con signo positivo sien 

do, por tanto, cue la gran mayoría debe parte a: su sunento al crecimien 

to diferencial respccto a la actividad en su conjunto (cuadro 12). 

CUADRO 12 

La "compocitive position" en servicio: senala a 8 actividades 

con signo positivo, esto es, que ¿resentan un crecimiento mayor que ca= 

da subgrupo a nivel nacion:l. Entre estos se tione en primer lugar, 3 

los subgrupos 812, 613, 821, 871 y 872, relucicnados con actividades” de 

  

esparcimiento en gencral, «ue señalan a estas como de gran dinamismo y 
parecen ser un claro reflejo del papel centrel cue posee la Ciudad de ná 
xico en el turismo nacional e internacional. n segundo, los subgru.os 
892, 893 y 8%5 son servicios para la actividad insustrial que, excepto 

us que la ciudad se espa 

  

el primero, no hun constituído actividades en
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cializa ni poseen altas participaciones en los totales nacionales, por 

lo que su alto crecimiento en le ciudad se puede considerar como de con 

aolidación de los servicios para la industria (cuadro 11)» Para comer= 

cio existen 4 subgrupos en la comercialización de materias primas y big 

nes de capital (612, 615, 632 y 651 cuadro 12) y 4 en bienes de consumo 

final (613, 621, 625 y 671 cuadro 12). De los 4 primeros, 3 tienen al- 

tos porcientos de participación e "Índice de especialización local" mayor 

que uno (612, 615 y 632), por lo que son actividades comerciales clare- 

mente "motrices". De los 4 segundos, 2 se encuentran en esta situación 

(625 y 671). 

En conclusión, el AUCM, además de sus venta, 

  

locacionales para 

propósitos de atraer industria con su comercio y servicio colaterales, 

Juega un papel de lugar central de primer orden según el cual presta ser 

vicios y comercializa los productos del resto del país de tal suerte que 

algunos de los subgrupos de estas ramas presentan características de acti 

vidades "motrices" que explican en manera importante su dinámica econó- 

mic 

  

III FACTORES LOCACIONALES 

En México las decisiones locacionales de las empresas privadas 

son libres.» Como se sabe, hasta la actualidad el AUCM ha sido la ciudad   

  

preferida para la localización de las empresas, de tal suerte que se ha 
convertido en el principal centro económico donde se concentra casi el 

50% de las actividades no-agrícolas. Este fenómeno de gran concentra- 

ventajas loca= 

  

ción se ha explicado en este trabajo en términos de 1 

cionales que el empresario encuentra en la ciudad, de tal forma que ob- 

tiene las mayores utilidades y la mejor garantía del éxito de su inver=



sión. En este apartado presentaremos algunos de los principales facto= 

res locacionales con el fin de tener una idea de su magnitud y del papel 

que juegan en la explicación del establecimiento de las empresas en la 

ciudad. 

l. Economías "externas" y de "urbanización" 

La mayoría de los especialistas atribuyen a las economías "ex 
ternas" una gran influencia en las decisiones de localización del empre 

  

sario. 1/ — munque aquí no es posible discutir ampliamente la natural 
za de las economías "externas!, hipotéticamente consideramos que es un 

concepto engañoso dentro de la teoría de la localización Industrial que 

ha llevado a simplificaciones que desvían las investigaciones por rutas 

equivocadas. Y — pesde muestro punto de vista, éstas "economías" son imhe. 

rentes al proceso de producción industrial al ser una manifestación del 

desarrollo tecnológico y de la división del trabajo, y no se puede conce 

bir a dicho proceso sin estase De esta forma, son una característica de 

la creciente especialización, que si bien conduce a que la moderna produc 

ción industrial se tenga que hacer en forma concentrada debido a las 

necesarias interrelaciones de la producción, solo son una "economía exter 

na" a la empresa en tanto que son una característica del proceso global 

de la producción. 

Las economías que las empresas obtienen al hacer uso de la in 

fraestructura urbana, esto es economías de "urbanización", son en reali 

dad las pertinentes a considerar para propósitos de analizar los facto= 

res locacionales. Este tipo de "economías" son "externas" a las empresas,



pero no a la sociedad que tiene que hacer grandes inversiones para rea= 

lízarlas con el presupuesto público. De aquí que las grandes ciudades 

continuen creciendo a pesar de los altos gastos de infraestructura que 

requieren: las empresas disfrutan de los factores locacioneles sin pa 

gar estas altas inversiones que de considerarse dentro de sus gastos se 

guramente se localizarían en otro lugar» 

Carreteras y Perrocarríles. La Ciudad de México es la locali 

dad mejor comunicada del país y todas 1i 

  

carreteras principales salen 
de ella. La més antigua carretera, la México-Puebla-Veracruz, la comu= 

nica con el principal puerto del país y con toda la región del Golfo de 

méxico; la carretera México-Laredo que la comunica con el norte del país 
tiene el antíguo trazo o carrete: 

  

nacional y la nueva carretera central 

siendo que ambas convergen en Monterrey, segunda ciudad industrial de 

héxico; la carretera número 15, la comunica con el bajío y Guadalajara, 

la segunda ciudad más grande del país, así como con las principales ciu 

dades del Pacífico Mort: 

  

finalmente, las tres carreteras que van al sur 

del país empiezan en el AUCM. 

Lo mismo que las carreteras sucede con los sistemas ferroviarios 

  

y dentro de la Ciudad de México las zonas industriales han aparecido 
siempre en los ejes que la comunican con el resto del paí. Por estas     

vías entran las materias primas y salen los productos elaborados siendo 

muy importantes en la localización de las grandes empr La primera 

  

gran ventaja infraestructural que disfrutan las empresas en la ciudad es, 

pues, su mejor comunicación con el resto del país.



uad contaba con 20.3 mi por segundo al 

  

Aqua. En 1960 la 

día que representaban cerca de 350 litros por persona; para 1970 se aumen 

£S el caudal « 32.1 m” por segundo aunque, no obstante, se redujeron los 
lttros por habitante a 334 los que se han mantenido más o menos constan 
tes hasta 1976, en que se captan 42.0 m” por segundo y se obtienen 335 

litros por habitante. Para satisfacer la demanda de agua futura por la 

industria y el uso doméstico se contempla traer agua del río Tecolutla 

y del Alto Balsas,obras que tendrán un alto costo dado que se encuentran 

a alrededor de 200 km. de distancia. 

Electricidad. Las empresas industriales consumen en el Distri 

to Federal y el Estado de México 906 mil Kw-Hora, que representa el 42.1% 

Sin embargo, la capacidad instalada 

   

del total que consume la industrias 
dentro de la zona es miníma y el grueso de la electricidad que consume 
se genera en los dos más grandes conjuntos hidroelectricos con que cuen 

ta el país; les presas de Malpasg en Chiapas y el Infiernillo. en los 1£ 
mites de Michoacán y Guerrero. La primera se localiza a 100 Km. de dis. 

tancia y la segunda a unos 600 Km. por lo que se realizo'una fuerte ¿n= 

versión en el tendido de las líneas y en la obra misma. El precio de la 

electricidad es uniforme en todo el terrítorio y lo que paga un industrial 

en el AUCH ez lo que pagan en cuslquier otra ciudad. 

Gas y Petróleo. Se ha instalado un gaseoducto y oleoducto des. 

de Poza Rica en el Estado de Veracruz para transportar el crudo a la Ciu 

dad de México donde existe la refinería de Atacapotzalcos



Infraestructura interna. Para resolver los problemas de la ciu 

dad se tienen que construir obras multimillonarias que tienen altos cos= 

tos de oportunidad en un país subdesarrollado como es MÉxicoz Drenaje 

profundo, 5 400 millones de pesos; las tres líneas del Metro, alrededor 

de 6 000 millones de pesos; el Circuito Interior que actualmente se cons 

truye tiene un costo de 2 400 millones de pesos en un 40% de la obra com 

Ppleta 

2» Tamaño del mercado 

La distribución geográfica de la producción y del consumo de bie 

nes y servicios juega un papel importante en la decisión de localización 

del empresario. Por una parte tiene que procurar la disponibilidad de 

insumos intermedios de tal suerte que pueda demandarlos a costos compe= 

titivos y, por la otra, tiene que ofrecer su producción también a precios 

competitivos en el mercado. 

La teoría convencional de localización industrial considera que 

la decisión de localización se da en función de los costos de transporte 

de las materias primas en relación con los de la distribución del pro= 

ducto final. De esta suerte, si se tiene concentrado el mercado de con 

sumo en un lugar determinado, para propósitos de minimizar los costos 

de distribución es aconsejable localizarse en ese punto, siempre y cuan 

do las materias primas se encuentren en esa localización o su costo de 

traslado sea menor que el que se incurriría de localizarse donde Éstas 

se encuentran y tener que envíar el producto al mercado» Este parece sor



  

el caso para muchas empresas que se localiza en el AUCM y desde el pun= 

to de vista de minimizar el costo de transporte, les es más conveniente 

su mercado? 

  

localizarse en la Ciudad de México. ¿Qué tan grande 

Ne población del ALEM de representar Unicmaente el 2254 de la 
población total nacional en 1900,aumentó al 18.2% en 1970 y se espera 

que en el año 2000 alcance a tener el 20.8%, En términos de población, 

por tanto, representa alrededor de una quinta parte del mercado nacional. 

Teniendo los mayores ingresos pre-cápita del país, su población tiene un 
alto poder adquisitivo y su demanda efectiva más que duplica su partici 

en términos de la demanda de productos industria pación demográfica: 

les, en 1972 el Distrito Federal concentraba el 50.8% y en términos de 

  

bienes de consumo duradero el 42.5% 

Esta alta concentración del consumo ha sido uno de los factores 

principales que explican la fuerte tendencia de las empresas industriales 

Esto se agudiza si so considera que el aún ba 
  

a localizarse en el AUCM. 

jo nivel de industrialización del país conduce a que un gran porciento 

de las nuevas empresas sean productoras de bienes de consumo que tienen 
una clara orienteción hacia el mercado. 

Considerando que los costos de transporte son cada vez menos in 
portantes en los costos totales de producción, las empresas paulatinamen 
te tienen una orientación más "libre"; la concentración del mercado tien 
de a perder importancia como criterio de localización por lo que para 
explicar la persistente tendencia de localización en o cerca del AUCM,, 
es necesario considerar el conjunto de los factores locacionales../



3. Factor empresarial. 

Ya desde el período de los economistas clásicos se agregó a los 

tres agentes de la producción --terratenientes, trabajadores y capítalis 

tas-— una cuarta categoría: el empresario, Este nuevo agente ha sido 
cada vez de mayor importancia dado su función de combinar los factores 

de la producción en un organismo de producción, esto es, hacer las fun= 
Su función, pues,va más ciones de director del proceso de producción» 

Es claro que el enpresario puede pro, 
  

allá de la simple administración. 

porcionar el capital y cumplir las funciones de capitalista y empresarios 

La distribución geográfica del empresario puede considerarse 

entonces como una variable que influye en las decisiones locacionales des 
de que es uno de los factores necesarios para la producción. En países 
de incipiente desarrollo como México es frecuente que el empresario sea 
simultáneamente el capitalista, por lo que su lugar de residencia es don 

de se localiza geográficamente el capital. Ante similares circunstancias, 

el capitalista pequeño y mediano tiende a invertir en su lugar de residen 

cia. En la Ciudad de México es donde se acumula la mayor cantidad de ca 
pítal del país por lo que existe un proceso circular por medio del cual 

agrega que cuenta con muchos 

  

se sigue reinvirtiendo en esta.Sí a esto 

otros factores que hacen que las tasas de ganancia sean mayores, se ac 

túa el dinámico proceso de acumulación del capital y el AUCM llega a:cap 
tar aán el ahorro generado en el resto del país. 

Con el fín de tener una 1dea de la magnitud de la concentración 
empresarial enel AUCH podemos señalar que para 1975 existen en esta alre



dedor de 259 mil patrones o empresarios de los 953 mil del país, esto es, 

ol 27.2% Sín embargo, esta cifra está subvaluando grandemente al empre. 

sario propiamente dícho, pues dentro de esta categoría el censo incluye 

a todo aquel que trabaja por cuenta propia y que puede ser desde el due 

ño de un pequeño taller de reparación hasta el empresario de una empre= 

sa industrial. Considerando a los "funcionarios superiores y personal 

directivo" que son también los que ocupan la dirección de las empresas, 

tenemos que en el AUCH se encuentran poco menos de 172 mil de los 385 

del país(44.7%). A esto podemos agregar la existencia en el ciudad del 

39.9% de los "profesionales y técnicos" del país. Generalizando, pode= 

mos concluir que alrededor de un 40-45% del total del personal de "ges= 

tión" empresarial del país habitan en la Ciudad de MÉxico. 

El núnero de asociados eneúnaras industriales da una idea adicio- 

mel de la centralización del factor empresarial en la Ciudad de México» 

En el período 1974-1975 en el Distrito Federal y en el Estado de México 

se localizaban 29 185 asociados de un total do 51 819 en el país (56.0%)= 

  A la centralización de la economía del país en el AUCH le sigue 

una obvia concentración del empresario que se constituye en un muevo fac 
tor de atracción locacional. Por otra parte, la concentración del em= 

presario-capitelista que reside en la ciudad hace que este tienda a inv 

  

tir en ella dado que para hacerlo en otro lugar este tendría que poseer 

fuertes ventajas respecto al AUCM, lo cual solo se da en muy pocas ramas 

de la actividad económica.



4. Sistema Bancario 

Toda empresa moderna requiere de un sistema bancario eficiente 

que la auxilie en cubrir sus requerimientos de crédito, para de    ¿cuento 

de sus documentos, en el manejo sus activos monetarios, pago de nóminas, 

y en general, como auxiliar en sus operaciones financieras. La existen 

cia de un adecuado sistema bancario es pues importante en la decisión de 

localización de las empresas. 

En la Ciudad de México se encuentra el Banco de MÉxico, S. Ao, 

Banco Central del País, así como también las matrices de los dos siste- 

  

És bancarios privados más grandes de México (Banco Nacional de México 

y el Banco de Comercio), al igual que las sucurs 

  

es de todos los ban= 

cos regionales nacionales y los extranjeros. De aquí que del total de 

capitales exhibidos más reservas del sistema bancario mexicano, el Dís 

trito Federal concentró el 68.3%, esto es, 9 545 millones de un total 

de 13 975 millones de pesos. En cuanto a los servicios de los bancos 

en términos de depósitos a la vista y a plazo la entidad participa con 

el 42.4% y el 92.8%, respectivamente. Finalmente, los bancos del Dis= 

trito Federal otorgan el 76.3% del monto total de prestamos hipotecarios, 

así como que realizaron el 68.3% de las inversiones en acciones, bonos 

y valores. 

5. Gobierno Federal   
La centralización del poder político y de la administración fe 

deral en el AUCH es un factor adicional para atraer a nuevas empresas a



la cindad. Si bien es cierto que los permisos para establecerse en otras 

entidades de la república pueden ser más fáciles de obtener, el empresa 

rio tiene gue realizar los principales trémites en términos de permisos 

de importación, exportación, licencias de producción, patentes, excencio 

nes, registros, etc», que se agilizan al realizarse en las dependencias 

centrales de la capital. 

La existencia misma del gobierno federal en la ciudad, por 

otra parte, contribuye indudablemente al crecimiento de la ciudad. Datos 

del censo de 1970 señalan que el AUCM tiene algo más de 180 mil de los   
457 mil trabajadores en el sector gobierno, lo que representa el 39.8% 

del total; para 1975 aumentan a 191 mil, de un total de 516 mil en el pafs. 

Como sabemos con certeza que en el gobierno del Distrito Federal en este 

año trabajaban más de 100 mil personas tenemos que en las 19 secretarías 

y los procuradurísa y otras oficinas federales trabajarían solo 90 mil 

personas (según datos censales). Por otra parte, si a los trabajadores 

que prestan sus servicios directamente en el gobierno se agregan los que 

lo hacen indirectamente en empresas descentralizadas o de participación 

estatal, estimaciones no oficiales no existen oficiales aunque actual= 

mente se esta levantando un censo de los recursos humanos del sector 

público-- señalan para 1976 que existen alrededor de 500 mil trabajado 

res. 

Esta situación ha dado lugar a algunas recomendaciones de combiar 
el gobierno federal a otra ciudad del país creando una nueva capital 
para detener el crecimiento del AUCM. Con la información anterior po= 
denos pensar que una acción de esta naturaleza reduciría en forma direc 
ta la población de la Ciudad de México en un máximo de 2+3 millones de



personas y un mínimo de 1.5 millones, dependiendo de qué tan completo 

podría ser el tronslado de los poderes federales. 2/ Esta acción 
aunque contribuiría indudablemente a frenar el crecimiento de la ciudad, 
de tomarse en forma aislada estaría lejos de poder lograr el objetivo 

deseado. 

A las anteriores ventajas locactonales se les pueden agregar otras 

el AUCM posee una oferta de mano de obra con la más amplia gama de espe, 

clalidades con que cuenta el país; es el Centro Cultural y Universitario 

principal del país con 37 instituciones de educación superior que cuentan 

con una inscripción de 220 mil alumnos en 1974-1975; amplías actividades 

de esparcimiento, amenidades y comodidades urbanas. Posee, por ejemplo, 

6 

  

taciones de televisión, 64 estaciones de radio, 1.1 millones de apa 

ratos telefónicos (el 45.2% del total del país). 

Dadas las ventajas locacionales el sistema de libre mercado com 

duce a que siga existiendo una fuerte tendencia a que las nuevas empre= 

  sas se localizan en el AUCM O dentro del subsistema de ciudades que con 
forma. Para lograr conseguir el objetivo de descentralizar la actividad 
industrial del país, sería necesario partir de una serie de medidas legis 
lativ. 

  

que considerando los factores locacionales y los intereses del 

localizaci con ventajas bs 

similares a las de la Ciudad de México. Esto se complementaría con una 

serie de estímulos adicionales de naturaleza fiscal junto con una reorien 
tación del gasto público, de tal suerte que algunas ciudades estuvieran 
en posición de competir con la de México. Esto solo lo pueden lograr ciu 
dades que ya poseen una estructura económica industrial como Monterrey,
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León, Orizaba, Puebla, Irapuato, Tampico, que constituyen ejemplos de las 

ciudades a estimular, 

IV PROBLEMAS URBAMOS Y POLITICAS GUBERNAMENTALES 

El problema principal que representa la "alta primacía" del AUCM 

que frena el crecimiento del país en términos de contribuir a un desa 

  

rrollo económico desequilibrado, a una inadecuada asignación de los re= 

cursos financieros de la nación, a una sub-utilización de los recursos 
naturales y a una inequitativa distribución del ingreso que favorece gran 

demente al sector urbano. Para enfrentar este problema fundamental, exis 

ten una serie de políticas concretas del gobierno federal tendientes a 
frenar el crecimiento de la Ciudad de México por medio de la descentrali- 

zación de la industria. 

La acción del gobierno en la promoción del desarrollo económico 
se ha dado en dos formas principales: primero, por medio de las inversio 
nes públicas en infraestructura así como por su participación en la eco 

descentralizadas y orga= 

  

nomía a través de las 130 principales empr 
nismos de participación estatal -Comisión Federal de Electricidad, Perro 
carriles Nacionales de México, Petróleos Mexicanos, Nacional Financiera, 

etc. Segundo, por medio de la política monetaria y fiscal tradicional: 
control del mercado financiero; protección a la industria con "permisos 

de importación" y altas tarifas arancelarias;promoción de las exporta= 
ciones por medio de concesiones y exenciones de impuestos de exportación; 
otros instrumentos como controles de precios, permisos de depreciación 
acelerada, facilidades de reinversión, exenciones fiscales, etc»



Los principales programas dentro de estos dos tipos de políticas 
con implicaciones regionales que han intentado frenar el crecimiento del 
centro de la república y principalmente del AUCM son El programa de   
comísiones hidrologicas (1947- >); establecimiento de colonias agríco 

las (1923-1940); Comisión Hídrolégica de la Cuenca del Valle de México 

(1951-1972); leyes de exención fiscal estatal para la industria (1940 

ley de industrias nuevas y necesarias (1941- ); Fondo de Garantía en 

la Pequeña y Mediana Industria (1953-1970); Programa Nacional Fronterizo 

(1959-1972); Fondo de Estudios de Pre-inversión; Parques y Ciuda: 

  

In- 

dustriales (1953= 

  

Decreto ley de exenciones, ayudas, estímulos y 

facilidades para promover la descentralización industrial (1972) 

(Unikel, Ruiz, Garza Capo X)o 

En general, estos programas no han podido frenar el crecimiento 
del AUCM y lo que es todavía más paradójico, algunos han contribuido a 
acelerarlo.22/ Esto ha sucedido por carecerse de una concepción clara 
de las relaciones entre el desarrollo económico y el proceso de urbani- 

zación de tal suerte que no se ha reparado en las causas y consecuen= 
cias de la dinámica de las ciudades ni en los efectos de los programe 

  

sobre la migración rural-urbana y el proceso de concentración de la pobla 

ción. En el programa de parques y ciudades industriales, por ejemplo, 

se carece de alguna política de ubicación, tamaño, tipo, precio de lotes, 

forma de propiedad, etc», de los parques. De 1960 a 1969 fueron construl 

dos 14 parques industriales en ocho diferentes estados de la repúblicas 

En conjunto poseen 579 746 miles de metros cuadrados, siendo que uno de 

ellos, el "Parque Industrial Cartagena", tenía 552 millones de metros



cuadrados y esta localizado dentro del AUCMI. Como si esto fuera poco, 

existen otros dos parques industriales dentro de la ciudad de México 

los cuales, junto con el anterior, constituyen el 95.4% del área total 

de los 14 parques industriales construidos (Garza, Gustavo, pp+ 27-28) 

  

ES claramente explicable que el AUCM siga teniendo un dinámi- 

co crecimiento y concentrado cada vez nás las actividades económicas 

del país. Para lograr frenar su crecimiento, es pues necesario replan, 

tear la distribución geográfica del gasto público dentro del conjunto 

de programas existentes de tal forma que logren estructurar una políti 

ca coordinada de descentralización industrial y disminución de las desi 

gualdades regionales. 

El otro gran problema que implica el gran tamaño de la Ciudad 

de México son sus características internas negativas que, a pesar de 

las fuertes inversiones que la federación y los gobiernos locales rea= 

lizan, constituyen la problemática urbana nás compleja del país: 

a. El problema de la vivienda. Para 1970 existía un déficit de 

577 mil viviendas que representan el 44.6% del total de vivien 
  

das existentes. Este déficit esta constituído por 242 mil vi 
viendas requeridas por "familias sin vivienda", 148 que es ng 

cesario renovar por "deterioro" y 187 mil para eliminar el 

problema de "hacinamiento" (Garza, G., Schteingart M+, Cuadro 12). 

bo  Congestionamiento del tráfico. Actualmente (1975) circulan 

1.2 millones de vehículos y su núnero se incrementa a razón 
  

de 100 mil anuales. La ciudad no ha sido dotada de un sistema



Ce 

adecuado de vialidad para esta cantidad de vehículos, por lo 

que se sufren congestíonamientos en el centro de la ciudad y 

en las vías "rápidas" hacía la periferia» La velocidad media 

  

de circulación no pasa de 12 Km/hora siendo que en París o 

Londres, con casi tres veces más vehículos, alcanza 20 o 25 

Km/hora (Bataillon C. y Riviere Ho, P=115)» 

Transporte Público. En la eludad se generan alrededor de 12.5 

míllones de viajes-persona diarios. De estos el 80% se reali: 

  

por transportes públicos y 20% en automoviles particulares; 

ocho mil autobuses transportan a 7.5 millones de personas, el 
metro a 1.5 millones, los transportes eléctricos (tranvías y 
trolebuses) a 750 mil y los taxis, 1 millón (Ciudad de México, 
P+18). Tanto los autobuses como el metro son notoriamente in 
suficientes para cubrir los requerimientos de transporte y los 
usuarios tienen que viajar en condiciones de gran áncomodidad de 
bido al fuerte sobrecupo, así como esperar en las horas de 
más tráfico 5 o más autobuses antes de poder abordar uno» 

Contaminación. La Ciudad de México es de las más contaminadas   
del mundo. Se emiten diariamente 4 600 toneladas de monóxido 
de cacbono, chido de mitrógeno, hidrocarbonos y otros contami 
nantes; todos juntos con grandes cantidades de polvo provee= 

mientes del ex-vaso de Texcoco, formando una 

  

jscla que se po 

dría llamar "Smost" (smoke=-dust) en vez de "Smog" (Smoke=f09)+ 

Aproximadamente el 60% de la contaminación se debe al uso de 

vehículos que consumen al año: 3 millones de M? de gasolina,



400 mil M? de diesel,1 milión de M? de combustóleo y 1700 ni 

liones de M? de gas. Esto ha producido un notable aumento en 

las afecciones del sistema respiratorio y cardiovascular de 
los habitantes de la ciudad. Por otra parte, se ha registra= 
do de 1937 a 1966 una disminución de 15 a 5 Km. la visibilidad. 

€. Criminalidad. En 1975 se registraron en el Distrito Federal 

  

28 893 hechos de sangre -homicidios y lesione: 

por hora» En el mismo año ocurrieron, a razón de 5.6 por ho= 

Ta, 49 563 casos de robos, fraudes, daños en propiedad ajena 

y otros tipos de delitos. 

fo Ciudades perdidas, colonias populares y marginalidad urbana. 

con 300 mil perso   Existen alrededor de 500 "ciudades perdida: 
nas, mientras que las "colonias populares" cubren casi el 40% 
del total del Srea metropolitana y albergan'a'4 millones de per 
sonas. / El 49% de los habitantes de la ciudad tienen in= 

¡guenos da menos del'$/100 pasos! mensuales y en 1970 había más 
[dal 110/m12 personas (desocupadas |y'3501 m11 en- situación ¡de ub, 
empleo. 

El Departamento del Distrito Federal es el organismo público en 

cargado de tratar de resolver esta problematica intra-urbana» A partir 

  

de 1970 las iniciativas en Éste sentido han sido dos: La nueva "Ley O£ 

gdnica del Distrito Federal", aprobada en Enero de 1970 y reformada en 

Diciembre de 1972 y, la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal", 

recientemente aprobada en Diciembre de 1975.



La ley orgánica del Departamento del Distrito Federal (1970) sus 

tituye a la de 1941 y es el ordenamiento que establece los preceptos le= 

gales con los que se gobierna la entidad. Esta nueva ley divide el terri 

torio del Distrito Federal en 16 "Delegaciones"modificando la anterior 

división de 12 "Delegaciones" y 12 "cuartele 

  

3 estos últimos se transfor 

man en 4 delegaciones las que con las 12 anteriores conforman las nuevas 

16 (Mapa 1). A partir de Ésta ley, cada "delegación" tiene una unidad 

administrativa donde se realizan las actividades legales propias del ge 

bierno del Distrito Federal, conformándose con esto lo que se denominó "la 

ón administrativa". Los ncipales de la 

nueva ley son: a) creación de 16 "juntas de vecinos" de 20 miembros cada 

una que funcionan como órganos de consulta y supervisión de los servicios 

públicos; b) restructuración del Consejo Consultivo del Distrito Federal 

que tiene como función prestar asesoría al Jefe del Departamento del Dis= 

trito Federal en materias de servicios públicos, leyes y reglamentos, defi. 

ciencias en la administración pública y, en general, todo aquello relacio= 

nado con la vida de la entidad. c) La institución de la Procuraduría de 

las colonias populares, como aparato de gestión de sus problemas; d) la 

creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como órgano desti 

nado a dirimir las contiendas entre los particulares y el Departamento del 

Distrito Federa: 

  

e) incremento en el núnero de jueces y magistrados dedí 

cados al derecho familiar; £) Supresión de los juzgados menores con.la cr: 

ción del Partido Judicial Unico, que amplía la competencia, hace más sen 
  

cillo el procedimiento y de carácter definitivo, a las sentencias de los 

Juzgados de Paz; y q) La Reforma hacendaría que modifica el pago de los 

derechos de agua y crea un impuesto predial progresivo, así como sobre 

cuota del 20% a los terrenos baldíos.



La ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal promulgada el 

ficación expedida en 

  

30 de Diciembre de 1975, abroga a la Ley de Plan 

1953, y tiene por objeto establecer las normas conforme a las cuales el 

Departamento del Distrito Federal podrá determinar los usos, destinos y 

reservas de tierras, aguas y bosques de su territorio (Diario Oficial, 

P=28). La ley consta de 94 artículos que abarcan dos partes principales: 

primero, la de contenido orgánico 

cada a la planeación urbana que señala la creación de un Plan Director 

(Capítulo II artículos 13 al 40) dedi 

como el principal instrumento de planificación y que contendrá las deter 

minaciones relativas al uso del suelo (para lo que realizará una zonífi 

cación del territorio), vivienda, vialidad y transporte, conservación y 

mejoramiento urbano, convenios con otros estados y la federación, preser 

Segundo, la de carácter sustantivo 
  

vación del patrimonio cultural, etc. 
(Capítulo III, artículos 41 a 86) referida a los temas comunes de creci, 
miento intra-urbano. La mayor parte de los artículos se dedicaa presen 
tar definiciones, clasificaciones y metas de desarrollo urbano. Sola= 

mente las secciones tercera y sexta destinadas a fusión, relotificación 

y fraccionamiento de terrenos y a la de infraestructura, contienen espe 
cificaciones concretas en términos de tarifas y solicitudes. 

Tanto la ley Orgánica cono la ley de Desarrollo Urbano se apl£ 

  

can al Distrito Federal, esto es, a la mayor parte del AUCM pero no a 

toda, pues parte de ésta se encuentra en el Estado de México para la 

cual ríge la constitución estatal (Mapa 1). De aquí que el gobierno de 

la ciudad esta en manos de dos entidades jurídicas distintas, surgiendo 

un sinnúmero de problemas en términos de dotación de servicios públicos, 

¿zación jurídica, 4 permisos de 1 lización industrial, etc.



La nueva Ley de Humanos por el poder legislati 

federal en Mayo de 1976 tratará, en parte , de remediar este problema por 

  

medio de la intervención del gobierno federal en el caso de ciudades "co 
nurbadas", como la Ciudad de México. Esto, no obstante, Será una solu= 

ción parcíal pues se requeriría formar un solo gobierno metropolitano 

que se encargue de la administración de toda la urbes 

La nueva ley de desarrollo urbano pretende superar el esquema 

simplista del plano regulador que, "solo tomaba en consideración los as 

pectos físicos de la urbe" (Ciudad de México, p.11). Sin peder entrar 

en detalles sobre la nueva ley, es claro que tampoco va más all£ de los 
aspectos físicos de la ciudad y de disposiciones sobre los servicios pú 

24/ blicos que también se contemplan en la ley de planificación anterior«?2 
Más bien parece que se límita a modificaciones en la administración y 
operación (Plan director y planes parciales) de la ciudad; para nada se 

mencionan variables de su estructura económica, factores de localización 
industrial, y en general, la ubicación dentro de las políticas naciona- 
les de 161 y disminución de las 

regionales. 

Los recursos financieros que dispone el Distrito Federal para 

solucionar los problemas de la ciudad son relativamente cuantiosos pues 

absorbe un alto porcentaje de la inversión pública federal (cuadro 13). 

En 1960 de los 8 376.2 millones de pesos que invirtió la federación, 

1 419.6 millones se gastaron en el Distrito Federal (16.9%) y 193.8 

millones (2.3%) en el Estado de México; para 1973 estos porcientos fue= 

ron de 31.1% para el primero y 2.9% para el segundo, por lo que la par= 

ticipación del AUCM en la inversión púbiica fedoral fué de más del 30% 
 



CUADRO 13 
MEXICO: MONTO DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL TOTAL Y PARA 

EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MEXICO, 1960-1974 
(Millones de Pesos Corrientes) 

    

  

  

z A 7 Distrito Federal Estado de México 

DNA Oca a Total % 

1960 a316.2/ 100.0 14196 16.9 193.8 203 
1961 10 372.2/ 100.0 1 417.3 13.7 511.7 4.9 
1962 10 823.4 / 100.0 2 087.1 19.3 261.9 244 
pes 13 820.8% 100.0 3.022.2 21.9 465.8 3.4 
1964 17 436.1/ 100% 2 943.4 16.9 542.7 E 
1965 13 048.82/ 100.0 2 191.7 16.8 423.3 3.2 
1966 15 ars.o/ 100.0 2 406.6 15.6 509.2 599 
1967 21 057.42 100.0 4 407.0 20.9 720.8 3.4 
1968 23 314,2/ 100.0 5 157.2 24.7 869.7 3.7 
1969 26 339.1/ 100.0 6 550.4 24.9 809.1 321) 
1970 29 205.3/ 100.0 7 152.5 26.5 953.0 558 
1971 22 5se.6/ 100.0 4 558.1 20.2 1 183.6 5.3 
1972 34 714.9/ 100.0 8 787.3 25.4 188823 5.4 
1973 49 638. 100.0 15 486.1 31.2 143027 2.9 
1974 69 207.0/ 100.0 16 535.2 2309 333401 4.8 
  

Fuente: Inversión Pública Federal, 1925-1963 y 1965-1970, Secretaría de la Presi- 
dencia, Dirección de Inversiones Públicas, México. La información de 
1971-1974 se obtuvo directamente en la Secretaría de la Presidenciao 
Inversión autorizada 
Inversión realizada



(cuadro 13). En general, en los 15 años considerados se observa una ten 

dencia creciente en esta participación indicando sus mayores necesidades 
financieras para resolver los problemas infraestructurales y de servi 

cios urbanos. 

La inversión pública federal, sin embargo, representa solo una 

fracción de los egresos totales de la federación pues solo incluye la 

inversión en bienes de capital o construcción de infraestructura y no 

los gastos generales de administración o gastos corrientes -sueldos y 

salarios, rentas, otros gastos administrativos, etc. As£,por ejemplo, 

para 1974 los egresos totales de la federación fueron de 230 960.6 millo 

nes de pesos, mientras que la inversión pública federal fué de 69 207.0 

millones, esto es, el 30.0% de los egresos totales. 

Para saber el impacto total de los gastos federales en el AUCH 
habría que agregar a la inversión federal en la ciudad, La parte de los 
Áágresos corrientes que se devengan en ella» ¿sta información no exis- 

te según la Dirección General de istudios Hacendarios, pero con base en 
los datos del personal ocupado de la federación que vive en el Distrito 

Federal se puede hacer una estimación aceptable. 

El censo de recursos humanos de la Secretaría de la Presidencia 

señala que el 27.7% de los empleados de la federación trabajan en el Dis 

trito Federal. Sin embargo, este porciento no incluye al personal delas 

empresas descentralizadas y de participación estatal cuyos gastos si se 

incluyen en los egresos totales de la federación, por lo que habría que 

incluirlos. Y



Suponiendo que dichas empresas ocupan únicamente el 40% de per. 

sonal en comparación con el gobierno federal según sus montos de gastos; 

esto es, si este último con un gasto de 159 411.5 millones en 1975 ocupa 

759 552 personas, Las empresas descentralizadas con egresos de 139 008,3 

ocuparán 264 934. El supuesto de que Éstas empresas solo ocupan el 40% 

del personal que trabaja en la federación en relación a sus gastos es por 

que al no ser de servicio son relativamente menos intensivas en mano de 

Obra, aunque es neramente especulativo pero intencionalmente bajo con el 

deseo de que la estimación este subvaluada más que sobrevaluada, Apli- 

cando el supuesto de que el 75% de los trabajadores de las estas empresas 

reciden en el Distrito Federal tendríamos para finoles de 1974 o princi- 

pios de 1975 un total de 1024 486 empleados federales de los cuales 

435 329, esto es el 42.5%, trabajan en el Distrito Federal. ./ 

Aplicando el 42.5% como participación del Distrito Federal en el 

total de gastos corrientes de la federación --incluyendo descentralizadas 

y paraestatales se tiene que la entidad absorbería 68 745 millones de 

de pesos en 1974 y 16 535.2 de la inversión pública federal, más de 1 50: 

    

Y esto 
hace un total de 66,780.c millones gastados en el AUCH, cifra que repre 
senta el 

de la del Estaco de México (45% de 3 334.1 millones, cuadro 13). 

  
37.6% del total de egresos de la federación. 

Dado que todas las secretarías del Estado se encuentran en el 

Distrito Federal junto con la mayoría de las empresas descentralizadas, 

agrupando al personal técnico y a los políticos de mayores salarios y en 

esta entidad se hacen principalmente los otros gastos corrientes, pode= 

mos válidamente suponer que en ella se gasta 50% más por empleado que en



el resto del país. En este caso, el Distrito Federal absorbería 85 032.7 

millones de los 161 753.6 que constituyen el total de gastos corrientes 

de la federación; suméndole los 16 535.2 millones de la inversión públi 
ca federal para el Distrito Federal y los 1 500,3 del Estado de México 
anteriormente considerados, se obtiene un total de 103 234.9 millones 
que representan el 44.6% del total de egresos federales. Con las sal= 
vedades del caso dados los supuestos elaborados, se concluye que en 1974 
el gobierno federal gastó en el AUCM alrededor del 45% del total de egre 

sos federales, incluyendo los gastos de las empresas descentralizadas y 

de participación estatal. Y 

El AUCH es la principal fuente de ingresos para la federación 
dado que concentra un alto porciento de la actividad económica del país. 
Por esto generalmente se afirma que si bien es cierto que el gobierno 
federal gasta una gran parte de sus ingresos en la ciudad, capta un por 
centaje mucho mayor, por lo que el Distrito Federal financía a otras en 
tidades. Para fundamentar esta afirmación se suele presentar la parti= 

cipación del Distrito Pederal en la inversión pública federal que para 

1974 fué de 23.9% (cuadro 13). Sin embargo, ya se vió que la inversión 

solo representa cerca del 30% de los egresos totales de la federación y 

que los gastos corrientes favorecen fuertemente a la capital de tal suer 

te que absorbe alrededor del 45% del total de egresos. Respecto a qué 

ingresos considerar, la cifra más pertinente sería la del total de in= 

gresos de acuerdo a todos los renglones de la ley de ingresos =—»impuesto 

sobre la renta, al comercio e industria, al comercio exterior, etce=Ñ= de 

  

los cuales la federación captó a mayo de 1975 el 48.8%, y a Mayo de 1976 

1 para 1976, el 51.0% di   el 52% en el Distrito Federala Según el peso fis



  

los ingresos se captarán en el Distrito Federal» Una cifra realista de 

lo que se obtiene en la entidad es, entonces, de un poco más del 50% del 

total de ingresos ordinarios de la federación. 

Contrastando el total de ingresos con los egresos que se captan 

en el AUCM, se observa que la federación gasta alrededor del 45% de sus 

El "financiamiento" 
  

egresos totales y que capta el 50% de sus ingresos. 

que la entidad presta al resto del país es pues mucho menor de lo que 

generalmente se afirma, e históricamente ha sido más que compensado por 

tal vía siste 

  

la transferencia de recursos de la provincia hacia la c 

ma bancario y de precios favorables a los bienes industriales que produ 

ce la ciudad y desfavorable a los productos agrícolas y materias primas 

que produce el resto del país. 

El Distrito Federal es con mucho la entidad federativa con mayo, 
res recursos locales de las 32 que conforman la república. En 1974 absor 
bla el 46.4% del total de los recursos estatales (11 287.8 millones de 
pesos de un total de 24 306.2) que representan el 75% de la inversión pú 
blica federal y el 12.1% de los egresos totales que estimamos que el go. 

A los cuantiosos recursos que dedica   bierno federal gasta en el AUCH 
la federación a la ciudad, por tanto, se agregan los ingresos locales 
de la entidad que posee con mucho los más altos ingresos. No es posible 

distribución del gasto púsiico del Departamento 

  

hacer un análisis de 

del Distrito Federal y solo mencionaremos que en 1960 el 45.0% de los * 

egresos se dedicaban a gastos de administración, cifra que en 1975 au= 
menta a 64.0%; esto es un claro reflejo de la "descentralización adní- 
nistrativa'" que produjo un fuerte aumento en los gastos administrativos en 

y servicios municipales. 

  

detrimento de las inversiones en obras pública:



Esto ha originado que para sufragar los requerimientos locales en estos 

gastos se haya recurrido a conseguir empréstitos en forma importante, y 

si en 1970 la deuda pública del Departamento del Distrito Federal fué de 

628 millones de pesos, en los cuatro años siguientes aumentó acelerada= 

mente (87% anual) hasta alcanzar en 1974 la cantidad de 7 643 millones de 

pesos (Secretaría de Hacienda, 1975)0 

En conclusión, se puede señalar que los crecientes requerimientos. 

financieros del AUCM hacen que la federación tenga que destinar mayores 

porcientos de sus gastos a resolver los problemas infraestructurales de 

la Ciudad de México en contra de lo aconsejable para propósitos de fre- 

nar su crecimiento. El estudio de los ingresos y gastos que el gobierno 

federal recauda y gasta en la Ciudad de México no muestra que se financie 

al resto del país en forma considerable pues la diferencia es mucho me= 

nor que la generalmente supuesta. Como corolario, se desprende que los 

  gastos de la federación dentro de la AUCM representan un importante fac 
tor que, Junto con sus ventajas locacionales y la ausencia de políticas 
efectivas a descentralización industrial, determinan su dinámico creci= 
miento. La diversificación geográfica del gasto público debe ser, por 
tanto, el punto de partida para elaborar una política realista que lo= 

gre frenar el crecimiento de la ciudad y conseguir un desarrollo urba= 

no más equilibrado.



Y RESUMEN Y CONCLUSIONES 

lo Origen y evolución hasta el año 2000 

A pesar de la hegemonía económica y política de la ciudad de MÉ 

xico durante la colonía española, Ésta no llegó a conformar un sistema de 

ciudades preeminente; a finales del perfodo colonial (1803) el Índice de 

primacía de dos ciudades fue de 200, ajustÉndose perfectamente a una dis: 

tribución de ciudades log-normal. Esta distribución urbana fue el refle- 

Jo del sistema de corte feudal imperante en la Nueva España en el cual los 

requerimientos espaciales de las "Haciendas", unida 

  

productoras de los 

bienes egrícolas, así como de las empresas mineras que explotaban los me= 

tales preciosos, trajeron como consecuencia una distribución de ciudades 

no-preeminentes A medida que las relaciones feudales fueron remplezadas 

en el México independiente por la pequeña producción mercantil, sin embar 

go, se empezó a acentuar el proceso de concentración de la población en 

la ciudad de México, aumentando hacia 1884 a 3.7 el Índice de primacía. 

Con la revolución de 1910 se desintegró totalmente todo vestigio 

del poder de los grupos terratenientes surgiendo el capitalismo como sis 

tema social dominante. Con esto se sentaron les condiciones para que el 

país comenzara un proceso de industrislización de cierta importancia con 

la participación de capital nacional y extranjero, así como del Estado Me 

xicano. En este período la ciudad de México constituyó el centro urbano 

mas desarrollado del país y el mas favorable, por ende, para el desarrollo 

industrial dedas sus mayores ventajas locacionales. De aquí que desde



1910 a 1950 experimentó un rápido crecimiento por su dinámica industrial, 

aumentando su Índice do primacía de 3.9 a 7.2 durante estos 40 años. Aun 

que de 1950 a la fecha su preeminencia ha disminuido, aún constituye con 

mucho un claro fenómeno de "macrocefalia" urbanas 

Importa destacar que la actual preeminencia de la ciudad de Mé- 

xico no se debe, como comunmente se atribuye, al hecho de haber sido el 

centro del país "desde los aztecas y durante la colonia" sino que es un 

fenómeno relativamente reciente que se acentúa a partir de los gobiernos 

post-revolucionarios 

La inexistencia de un programa reslísta de descentralización in 

dustrial a nivel federal y el fomento del crecimiento de la ciudad de Mé 

xico por los gobiernos locales, parece indicar que en el futuro previsi- 

ble no habrá un cambio importante en el proceso de su crecimiento, por lo 

20.8 en 

  

que se espera que alcance en 1980 13.8 millones de habitante: 

1990 y 28.1 en el año 2000. 

2. Estructura y dinámica económica 

Uno de los aspectos negativos del notable proceso de crecimiento 

económico del país ha sido la fuerte concentración de la actividad econó- 

mica en el Area Urbana de la ciudad de México. Analizando el proceso de 

loca 

  

desarrollo regional del país se concluye que la región donde ásta 

liza seguirá creciendo sin que en un futuro previsible las demás la puedan 
alcanzar. Esto conducirá necesariamente a la conformación de una megaló- 
polis que acentuará las grandes disparidades del desarrollo regional del 
país y la problemática urbana de la ciudad capital.



De 1940 a 1970 la participación del AUCM en el PBI macional ha 

estado aumentando hasta alcanzar el 37.4% del PBI total nacional y el 

42.3% del no-agrícola. Dentro de su estructura económica el sector ser= 

vicios representa el 66.6% del total, por lo que es una ciudad especiali 

zada fundamentalmente en servicios» 

La industria de transformación en la ciudad participa con el 

47.2% del total nacional en 1970. El número de empresas industriales pa 

sa de 24 707 a 33 049 de 1960 a 1970. Durante esta etapa de crecimiento 

industrial se da un doble proceso de concentración: en primer lugar una 

alta concentración industrial interna en los 10 principales subgrupos in 

dustriales que alcanzan el 56.4% del producto industrial total; en segun 

do, existen 17 subgrupos que concentran más del 70% de los ingresos bru= 

tos totales de cada uno de esos subgrupos en el país. 

El 53.8% de las 65 ramas en que se dividió el sector industrial 

laa pueden considerar cono "básicas" o actividades cuyos productos "expor= 

ta! la ciudad y en cuya producción se especializas Observando estos 35 

“subgrupos se ve que posee una estructura industrial muy diversificada pues 

estos 1 las de pjenes de bienes 

así como de bienes de capital y consumo duraderos. La especialización de 

la ciudad se acentúa en la producción de éste último tipo de bienes pues 

se especializa en 16 de las 20 ramas existentes en la clasificación em- 

Pleada. La alta especialización de la ciudad significa que ésta cubre en 

  

gran medida la demanda nacional de la amplia gama de productos industria= 

les en que se especializa, de tal suerte que su dinámica de crecimiento 

depende en gran medida del desarrollo económico nacional. Esto la hace, 

a la ver que la mas favorecida por el crecimiento económico del país, me



nos vulnerable al estancamiento. 

Algo mas de una cuarta parte del total de subgrupos industriales 

  del AUCM presentan un alto crecimiento, por lo que se pueden considerar 

como sus industrias "motrices" que explican principalmente su dinómica in 

dustrial. Una política realista de descentralización industrial debería 

tratar de impulsar estos tipos de industrias en otras ciudades que compi= 

tan con la de México y que se encuentren fuera de su subsistema de ciuda= 

des, pues de otra forma el rápido crecimiento industrial que están experi 

mentando las ciudades de dicho subsistema no hacen mas que acelerar el 

surgimiento de una megalópoliss 

La concentración de los servicios en la ciudad de México es aún 

mas acentuada que la industria, alcanzando el 52.6% del total nacional en 

1970. El comercio, por su parte, participa en este año con el 45.5% del 

nacional. A diferencia de la industria, estas dos actividades presentan 

una clara tendencia a aumentar a su concentración en el AUCM> A esto con 

tribuye indudablemente la existencia del gobierno federal en la ciudad, 

pero también influye el hecho de que las industrias que empiezan a despla 
zarse a las ciudades periféricas no realizan un desplazamiento paralelo 
de las actividades terciarías debido a que mantienen sus oficinas en la 

capital,a la vez que siguen operando con los servicios comerciales, profg 

sionales, bancarios, etco, de Éstas 

La base económica que explica la dinámica de crecimiento del 

  

AUCM no esta constituida, por tanto, solo de actividades industriales ba 
sicas y motrices, sino que también algunas de las actividades comerciales 
y de gervicios son claramente de Éste tipo. En esta investigación se han



identificado los subgrupos de las ramas industrial comercial y de servi= 

cios que en conjunto forman, la base económica que explica su crecimientos 

3. Factores locacionales 

La concentración y dinémica económica del AUCM se ha explicado 
en este trabajo en función de factores históricos que junto a les políti 
cas del gasto público del Estado han conformado una serie de ventajas 
locacionales que atraen al empresario a la ciudad. A partir de un cier 

to monento las ventajas originales han dado lugar a un proceso circular 
y —ventaj: enpresas públ 

que han dado lugar a un proceso de concentración irreversible. 

La ciudad de México cuenta con la infraestructura urbana mas com 
  

pleta del país que ha sído producto de las políticas del gasto público 

que la han favorecido practicamente desde su fundación. Así, la ciudad 

cuenta con el mejor sistema de comunicación con el resto del país, una 

  

.cuada dotación de agua y electricidad, gaseoductos y oleoductos que la 
surten de combustible, la infraestructura urbana mas sofisticada del país, 

concentra a las principales universidades y centros de investigación, y 
en general, todas las amenidades y lugares de esparcimiento de las gran= 
des ciudades del mundo. El hecho de que la ciudad continue creciendo a 
pesar de las altas inversiones que requiere para su infraestructura es de 
bido a que las empresas disfrutan de ventajas locacioneles sin pagar estas 
altas inversiones que se sufragan con el presupuesto público. 

A esta ventaja fundamental se le pueden agregar otras que ha= 
cen que la ciudad de México se constituya en la mejor ciudad para el esta 
blecimiento de la empresa privada: el mayor mercado del país --50.8% de



la demanda nacional de productos industriales y 42.5% de la de bienes de 

¡lrededor del 40-45% 

  

consumo duradero; concentra al "factor empresarial 

del personal de gestión empresarial del país habitan en la ciudad de Mé- 

xico; la centralización de la banca privada --en el Distrito Federal se 

concentra cerca del 70% del capital del sistema bancario mexicano; en la 

ciudad se encuentra establecido el Gobierno Pederal, representando venta= 

jas locacionales en términos de los trámites oficiales de las empresas. 

La sola existencia del gobierno federal con alrededor de 500 mil emplea- 

dos en la ciudad representa por si misma un factor que contribuye induda: 

blemente al crecimiento de la ciudad; posee la mas diversificada oferta 

de mano de obra del país; es el principal centro cultural --37 institucio 

nes de educación superior con 220 mil alumnos. 

4. Problemas urbanos y políticas gubernamentales 

La alta concentración de la población y de la actividad econó- 

mica en la ciudad de México es nociva al desarrollo económico del país por 

dos razones: en primer lugar porque ha producido un desarrollo económico 

desequilibrado y, en segundo, porque requiere de grandes cantidades de la 

  

inversión pública que conduce a una inadecuada asignación del presupuesto 

gubernamental con altos costos de oportunidad. Esto trae como corolario 

produce una 

  

que se sub-utilizan los recursos naturales nacionales y que 

inequitativa distribución del ingreso que favorece grandemente al sector 

urbano» 

A pesar de absorber gran parte del presupuesto federal y de ser 

la ciudad mas rica de México, el AUCM presenta en forma concentrada muchos



de los aspectos negativos característicos de la estructura económico-=80- 

cial del país: grave problema habitacional =-déficit de 577 mil vivien= 

das que representa el 44.6% de las existentes; congestionamiento de trá- 

fico ="velocidad media de 12 Kmo/hora con 1.2 millones de vehículos; trans 

viaj 

  

porte público indadecuado --8 mil autobuses para 7.5 millones de 

persona diarios; una de las ciudades mas contaminadas del mundo; alta cri 

problemas de "nargina 
  

minalidad con 3.3 hechos de sangre por hora; grave 
lidad urbana" en términos de desempleados, sub-ocupados y existencia de 
“ciudades perdidas". 

La ciudad de México cuenta con cuantiosos recursos financieros 

para tratar de cubrir sus necesidades de servicios públicos e infraestruc 

En los últimos años ha captado mas del 30% de la inversión públi- tura: 

Ade ca federal y alrededor de 45% del total de egresos de la federación. 

más,el Distrito Federal participa con el 46% del total de los ingresos lo 

cales de todos los estados de la repúblicas 

La nueva ley del desarrollo urbano del Distrito Federal (1975) 

no parece ir mas allá de la mera consideración de los aspectos físicos de 

la ciudad y de disposiciones sobre los servicios públicos que ya se con= 

templan en la ley de planificación anterior (1953). La realidad parece in 

dicar que no es posible resolver los graves problemas urbanos de falta de 

legislati- 

  

vivienda, alta criminalidad, desempleo, etc., mediante medid: 

vas, pues son mas bien una característica de la estructura socio-econóni- 

ca de un país subdesarrollado, Sería mas bien el cambio de dicha estructu 

ra lo que permitiría resolver los problemas urbanos. 

Finalmente,se puede concluir que los crecientes requerimientos



financieros de la ciudad de México hacen que el gobierno federal tenga 

que destinar mayores porcientos de sus gastos a resolver sus problemas 

infraestructurales en contra de lo aconsejable para propósitos de fre= 

nar su Los programas de 161 

industrial han tenido resultados nulos y a veces hasta contraproducen= 

tes. Esto ha sucedido por carecerse de una concepción clara de las rela 

ciones entre el desarrollo económico y el proceso de urbanización, de 

tal suerte que no se ha reparado en las causas y consecuencias de la di 

námica de las ciudades ni en los efectos de los programas de inversión 

pública sobre la migración rural-urbana y el proceso de concentración de 

la población.
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AJUSTES PARA LA COMPARABILILAD DE LOS CENSOS 

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS A NIVEL 

MUNICIPAL Y A UN NIVEL DE DESAGREGACION DE 

TRES DIGITOS 

El Catálogo Mexicano de Actividades Económicas que sirve de ba 
se para la clasificación de las actividades de los Cursos Económicos su= 

fre modificaciones de un censo a otro. Con objeto de poder efectuar un 

análisis) cronológico) de las actividades industriales, conerciales| y del 

servicios del Area Urbana de la Ciudad de México fue preciso, por tanto, 
realizar una serie de ajustes producto de una minuciosa revisión de las 

clasificasiones de los tres -censos en cuestión para los años de 1960 y 
1970. Los ajustes realizados se presentan a continuación: 

a. Las claves que se asignan a una misma actividad económica pue 
den variar de un censo a otro por lo que requieren ser uni- 

formados. Por ejemplo, la "fabricación de artículos de barro, 

loza y porcelana" que en 1970 tienen la clave 331 en 1960 

tenfan la 333, por lo que hay que hacerlas equivalentes» 

bo Existen subgrupos (3 dígitos) en uno de los años considera= 

dos que las actividades equivalentes son una clase (4 dígi= 

tos), varias clases, o incluso varios subgrupos debido a di 

ferencias en el desgloce» For ejemplo, el subgrupo 352 en 

1970 ("fabricación de muebles y sus accesorios, principalmen



te metálicos" 

  

es igual a la clase 2612 de 1960; el subgrupo 

351 en 1970 ("fabricación de cuchillería, herramientas manua 

les y artículos de ferretería") es equivalente a las clases 

3516, 3518, 3520, 3521, 3522 y 3524 de 1960; el subgrupo 291 

1970 ("industria y productos del cuero, piel y material suce 

déneo!!) es igual que los subgrupos 291, 292 y 293 de 1960 

Debido a que en uno de los censos se presentan actividades 
que no se consideran en otro hay que eliminarlas o estimar= 

las en uno u otro censo, según correspondas Los ajustes en 

este sentido fueron: 

En el Censo Industrial de 1970 se excluyeron los es 

tablecimientos dedicados a actividades de repara= 

ción los cuales fueron incorporados en el Censo de 

Servicios. Las actividades que se pasaron Íntegra 

mente fueron aquellas que incluían establecimientos 

dedicados exclusivamente a la reparación de: calza= 

do, muebles de metal, aparatos electricos y electró 

nicos, acumuladores, automóviles, motocicletas y 

bicicletas, aviones, instrumentos musicales y plo= 

meriaso Las clases industriales que mezclaban acti 

vidades de reparación y fabricación solo pasaron al 

Censo de Servicios los de establecimientos que pre= 

dominantemente se dedicaban a reparar los siguientes 

artículos: sombreros, gorras y similares; objetos 

 



de cuero, piel y materiales sucedáneos; máquinas de 

oficina; armas de fuego y sus accesorios; vehículos 

de tracción animal y propulsión a mano; instrumentos 

profesionales, científicos y de medida y control; Jo 

yas y orfebrería; aparatos fotográficos; anteojos, 

lentes e instrumentos ópticos; relojes y, finalmente 

carpinterías» 

El ajuste que se realizó en este sentido fue el 
de eliminar del Censo Industrial de 1960 todas las 
actividades de reparación anteriormente señaladas que 
no se consideraron en 1970. 

dí. En correspondencia con lo anterior, del Censo de Ser= 

vicios de 1970 se excluyó todo el grupo 86 (servicios 

de reparación) con objeto de que fuera comparable con 

el de 1960. Se eligió esta opción en vez de sumar al 

Censo de Servicios de 1960 las actividades eliminadas 

del Industrial de ese mismo año, pues aunque limita 

el núnero de actividades analizadas, la comparación 

es mas confiable dada la complejidad y menor confia= 

bilidad de los ajustes que se hubieran requeridos 

111. El Censo de Servicios de 1970 no incluye al grupo 84 

(actividades bancarias) que sí se presentaba en el de 

1960, por lo que se excluyeron de este último ante la 

imposibilidad de obtenerlas para 19702



de. El censo industrial de 1960 presenta separadamente las in- 

dustrias extractivas y de transformación descentralizadas y 
paraestatales. El de 1970, por su parte, las incorpora con la 
excepción de la eléctrica, la del petróleo y la petroquímica, 
por lo que sería necesario sumarlas al primero o restarlas 
a éste último para hacerlos perfectanente comparables.  De= 
safortunadanente no fue posible reslizar ninguno de estos 
ajustes debido a que la información de este tipo de empresas 
no se presenta en 1960 desglozada a nivel de subgrupos de 
tal suerte que se pudiese agregar a los existentes; tampoco 
fue posible restarlas de los datos del censo de 19700 El 

sesgo de utilizar la información sin este ajuste, no obstan 
te, es relativamente bajo pues los organismos descentraliza 
dos solo representan el 4.4% del producto bruto total indus 
trial, por lo que en alrededor de este porciento se encuen= 
tran subvaluados los datos originales del censo industrial 
de 1960. Esto solo es cierto para la información a nivel nacion 
—que se uso pera obtener porcientos, Índices, etco= pues a 
nivel municipal sí se incluyen las empresas en cuestión en 
ambos años por lo que el sesgo es la comparabilidad de la 
información es aún mas insignificantes Esto mismo ocurre 

para los censos comercial y de servicios por lo que también 
presentan una leve subvaluación para la información nacional 
de 19600 E 

Considerando todos los ajustes señalados la clasifica= 
ción comparativa para los censos Industrial, Comercial y de 

 



Servicios se presenta en los cuadros AM=1, AM=2 y AM=30 

La información utilizada fue a nivel de clase (4 dígitos 
de desagregación) para las delegaciones y municipios que for 

man el Area Urbana de la Ciudad de México. Esta información 
no-publicada, fue proporcionada por las Oficinas del Censo 
Industrial y la del Censo Comercial y de Servicios de la Di- 

rección General de Estadística según las principales carac= 
terísticas de las actividades económicas: Número de estable 
cimientos, personal ocupado, sueldos y salarios, capital in= 
vertido, ingresos brutos totales, compras y valor agregado. 
Fue preciso utilizar la información original a nivel de cla- 
ses debido a los requerimientos de los ajustes; la metodolo= 
gía completa se prograno y se obtuvo electronicamente la in= 
formación ajustada a nivel de subgrupos para 1960 y 19700
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Canero 41 
CIUD! DE MEKICON PARFISIVACION EN LA ACTIVIDAD IXOUSTRIAL NACIO= 

MAL EGB PALBCIVALES CAMACTUALSTICAS INOUSTTALES, 1960 
(Porcentajes) 
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Cuadro 4-2 
CIUDAD DE xExICON 

aver 
(RRICEPACION EN LA ACTIVIDAD INDISTATAL MCIONAL 
JAS CAMACTEAISTICAS INDOSTAIALAS, 1910. 
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Cuadro A-3 

CIUDAD DE MEXICO: PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD DE, SERVICIOS 
NACIONAL POR SUBGRUPOS, 1960 Y 1970 

  

  

(orcientos) 
Node Es Capital Ingresos valor cravet/ cablasi= Pemcnal sueñdos y On Blucos Compra. Aga 

mientos cd tido Totales. do 

(1960) 

A E E 

A E 
sn E CN 22.0 sa a EN a aa Sl a e Sl Sar e a o a e Si E o 5 O En a a si eel al o a Si E se E SS salad alo oa a Se E 205 Aia es E 

Caso) 
A E 
netas Cludad de Mxico MAROON. 
0 mem malo ma ma a as se o o sl o SÓ ea EN ae ra sa a Ss 5 ma Si aaa e qe Ea E E E E se O En daa ma es la ea 2 aaa MAR e SS ms Se mus ao ma mas aba a a as o E 

  

  

Fuentes Plaboraciones con bas 
palidades proporcionada 
Dirección General de Estadística (no publicada 

a la información del 1V y VI Censo de Servi 

  

cios por munici 
por la Oficina del Censo Comercial y de Servicios de la 

3/ El significado de cada una de las claves se presenta en el Cuadro 9.



Cuadro A=4 

CIUDAD DE MEXICO: PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
NACIONAL POR SUBGRUPOS, 1960 Y 1970 

(Porcientos) 

  

  

   
      
  

Nas de Es capitel — Ingresos Valor 
caavel/ — leabreci= Personal Sueldos Y Unver= "Brutos Compras Agres, 

mientos E tido Totales do 

(1960) 

Mecional 1000 100.0 100.0 200.0 100L0 100.0 100.0 
rotel 

Ciudad de México 31.8 35.8 53.0 47.1 40.2 

en ma as 50 35.1 
612 32.6 367 51.3 613 19.8 24.0 236 
614 12.4 1911 223 
61 68.3 30.2 47.2 
62 50.5 46.8 40.8 
622 46.4 sT.6 65.9 624 46.6 63.8 46.8 
625 40.5 57.5 45.0 
631 38:4 66.8 320 
$32 59.7 63.3 aña 633 47.3 5109 116 
ss $26 56.9 57.7 
642 96.7 35.0 3427 E 34.7 Sa 20.3 
661 23.0 20.0 39.3 
en 132 4 305 

ca91o) 
ectonel 100.0. 100.0 100.0 100.0 
7ote Ciudad de Héxico 30.8 3350 49.6 aña 
em 45.2 5204 20.5 
612 36.2 4002 46.9 en 19.5 45.3 39.3 
614 132 2405 15.0 
615 10.0 2.0 653 e 37.0 3303 4007 
622 37.0 45.1 45.3 
62 42.8 530 54.8 625 ss 60.1 47.0 
e 10.0 23.0 2927 

632 50.6 66.6 $21 633 e 50.5 525 
6a 522 59.3 56.7 
642 83.6 0.4 09.5 651 aa 37.8 30.9 
661 3 25.7 2903 
6 aña 87.7 Sms 

Puentes CÍlculos elaborados en bese a la Información del 1V y VI Censo Comercial 

  

por municipalidades, proporcionada por la Oficina del Censo Comercial y de Servicios de la Dirección General de Estadística (no publicada)» 
El significado de cada una de las claves se presenta en el cuadro 10



y 

NOTAS 

En lo jue sigue se empleará indistintivamente los términos de Ciu= 

sad de México, Listrito Federal y la Capital, para referirse al Area 

, técnicamente hablando 

  

Urbana de la Ciudad oe óxico (AUCHL 

  

menos «ue se esyecifique lo contrario. El AUCH constituirá el uni 

  

verso de estudio ue la presente investigación y esta formada por 

el área construida de las deleguciones del Distrito Federal (excez 

  

to Milpa Alta), así cono algunos México (Y   nicivios del Estado 

  

Mapa 1). 

  
       

    
  

Según cólculos cu Cook y Goreh en 1532 la jobl=ción ura de 16.8 mi 
Llones, diswlnuycado hacia fines del 1 (1595) a 1.4 millo= 
more Lsloten orras estimacionas, puro todas señalan que ocurrió 
una deóstica disminución de la población mexicana (Bore: Hoodrow y 

le Cherbu: v05), Los cuusas de la disminución de la pobla= 

  

9, pero evidi aus no fuí Únicancnte por las      
epidemias cono jreciosamente ulcibuyen muchos aucores» Hotolinio   

hala diez csusas, * encuentren además de lus epi     

    
    

  

s las suertes so de conquista, las grandes hombres 

desputs le ls nustrucción ue Tenochtitlan, 1) esclevitud de muchos 

Agunas, las ugutucoras jornadas do lus mexicimos por medio de     

tc. (Somo, Enrique p.33) 

 



 



NOTAS 

Zn este trabajo no es posible analizar la relación untre el modo de      
  producción y el papel de las ciudades cn el sistema colonial. Una 

  

exposición detallada de esta relación se puede ver eneeno, Encino. 

La infraostructura urbana es uno de los factores prioritarios para 
elegir la localización de la plenta industrial y, por ende, un fas 
tor primordial p ra explicar la dinónica de crucimiento de les ci   

dades (Lojkine, Jean)» 

A cue se explique esta 

  

Las fuertes limitaciones de espacio no permi 

aiirmación, y sclo se mencionará el caso de la cecnología. Se di 

    
  

  

    

  

    

ce que el desurrollo tecnológico del transporte, las interrelaciones 

industriales uu generan las llamadas "economías externas, las 

"economíus de urbanización", etc., hacen posible el surgimiento de 

ciudages en las que los bencticios sociales sobrepasun a los 

sociales 1 una proporción mayor que otras ciudades. Aunue 

Ésto es cierto h:sta clurto nivel co el tomano te las ciudades, cal 

te evidoucia suficiente para uflemor cue lo concentración va más alla   
td relacion:da con la estrus     u rinientos tecnológicos y « de 93     

tura sociil oxistonte» A este respecto Castells señala cue "   
dispersión urbina y la forncción de "mugalópolAs" no es un resul 

  

tado de las fuervas clegas de la evolución tícnica, Manuel Cas 

tells, 1.93)



El 

NOTAS 

En este proceso la inversión extranjera ha sido muy importante. Se 
ha calculado que las empre 

  

5 extranjeras controlan --sin considerar 

las empresas con una "fuerte participación extranjera" =-entre el 28%- 

47.8% del capital total en la producción de cemento, aparatos eléc= 

tricos, hoteles y restaurantes, productos químicos y alimentos proce 

sados; entre 50% - 75% en la industria automotriz, minería y metalur 

gia, maquinaria y equipo, etc=; y entre 86.3% - 96.8% en productos 

de tocador y hogar, equipo de oficina, productos de hule, industria 

quimico=farmacéuticay tabaco y cigarrillos (Carmona, Fernando, p=149)= 

Vease nota de pie4/ 

En 1939 el 89% de la inversión de las empresas extranjeras se destá 

naba a electricidad, transportes y comunicaciones y minerfas Esta 

proporción en 1960 había descendido al 20%, mientras que la industria, 

el comercio y otros servicios pasaron del 10% al 78% (Carmona, de la 

Peña, Fernando, p.208)+ 

Entre los principales destacan los siguientes: Fomento Nacional UE 

bano; Dirección de Obras Urbanas, Secretaría de Obras Públicas (SOP); 

Comisión del Desarrollo Urbano del País, SOP; Departamento de Diseño 

Urbano, Secretaría del Patrimonio Nacional (SEPANAL); Dirección Gene 

rol de Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura, SEPANAL;



Suourerstarís de Bienes Insucrles y de Urbanismo, SuernaL; Jirec= 

    ción úen=ral de Juntas federales de Mejoras Materislos, Su3 
Sub=>eceetsríe general de «uevos Centros de boblación, wecretaría 

= la neforma acraria (9v..); Gerencia de o rvicios Urbanos, Banco 

    Nacionci au Ubrus y servicios Públicos, ce me (BANOBRAS); Instit   

  

to lacional para 30d kural y de la Vi 

  

vienda Popular (INDECO); Instituto del Fondo acional de le Vivica 

da para los Trabajadores (INFONAVIT) + 

Jefatura de Planificación; Subdirector de Proy=ctos y Construcción; 

  

vería de Coros =rel de la Hapitación     

Populer y tudios ¿conómicos.    
us necesario oDser 

  

crul, entidad donde se lo 

  

coliza la Ciudad de iéxico dentro de 2: región VIZ, tenfa 91 pr 
  

mer lugar en <l ¿bz per=cápita y el pajo mayo de la región se cx    

plice por «1 atraso del ¿stedo de »    junca entidad que for 

  

   

  

senti o, por ejemplo, léxico "ticnde" » aleenzar a ¿stados 

Unidos en su nivel de desorrollo ecouómico dedo su mayor tasa de 

ados has ¡cruciid les ale     La dif rencia en los 1       

  

sin emvargo, usd permanecer la diferencia en las tasus, 2 

ce «n los niv-1   se da en algunos cientos de unos.



14/ 

OS: 

»1 decenio de 

  

sl aumento de 1, participación de la incustria en 
  1950-1960 se antoja frencemente exagerado y auncue incudabiome, 

ación, esta sugu= 

  

.ntó una sápida industria   te el AUCM exporir 

stimación regia   ramente fué menor que la cuantificada. La alta e 

Erada se debe a problemas censales de comperabilicad de la pobla 

ción económicamnte «cciva (García, Urígica) Jue fue una de las 

  

utilizadas en la estimación del del 

  

variabl   

No se dispone de información para las ranas de elecericidad, Erons 
portes, iniustria de la construcción y sector cobierno «n los cen 

uctividedes an=lizadas re= 

  

ómicos. sin embargo, las tr 

  

sos econi 

  

oz del 80% de la actividad uconénica total según 

  

  presentan a 
1 análisis pa 

  

a active   soblación económicamon' 

los años de 1960 y 1970, pa 

estructura do 1 

Jn solo es pare   ra los camassgn cuestdi 

lector la infor 

  

1uí posibl= en el timo disponible r   ra los 4 

aca hacerla       mación y sealizar los numerosos «Just 

  

marsble en =1 tiempo.   

"La. flotas de uspaña,, la nao China, la de plate nor 

  

denen sus termina 

  

» colorant:    teñay las concucta. 

" (Semo, Enriquo, p+151).   Ciudad a México 

  

clones an 1



NOTAS 

de crédito no se incluyen debido a 

  

Los servicios de institucion 

que en 1970 se excluyeron del censo de servicios. Tampoco se in= 

cluyen los servicios de reparación que se encuentran en el censo 

de 1970, pero que en 1960 se encontraban en el censo industrial. 

Estas dos exclusiones fueron debidas a ajustes para uniformar la in 

formación y hacerla comparable en los dos años considerados. 

Cabe señalar que estas actividades suelen ser las nuevas que poseen 
bajos porcentajes de participación y que por obvias razones aritaé 
ticas, es más fácil que obtengan tasas altas de crecimiento que las 

  

actividades con alta participación que su gran base no se los per 

mite. En estos casos, para que una actividad se considere "notriz" 

en el sentido que estimule efectivamente el crecimiento de la ra 

ma, adenás de tener una "competitive position" positiva, deben ser 

básicas con un "Índice de especialización local" mayor que uno y un 

alto porcentaje dentro de la estructura interna de la rama respecti 

y 

 



NOTAS 

18/ — Hansen señala, por ejemplo, "El crecimiento industrial tiende a ocu 

rrir principalmente en los centros ya industrializados debido a eco. 

nomías externas" (Hansen, Ho Niles, p+116). Con diferencia enfoque 

y metodología Engels señala también que, "Mientras más grande es la 

ciudad mayores son las ventajas de aglomeración; se reunen todos 
los elementos de la industria: los trabajadores, las vías de comu 
nicación (canales, ferrocarriles, carreteras), los transportes de 
materias primas, las máquinas y técnicas, el mercado la bolsas" 

po11)e   (citado en, Lefebvre, H 

E En realidad hay una creciente conciencia de lo inadecuado de la 

noción de "economía externa". Por ejemplo, se dice que "Sería di 
económica ejemplo de nociones tan di sÍci1 encontrar en la teoría 

fundidas y a la vez tan poco precisas como la noción de economías 

externas" (Blanat, Maurice, p»15); "El concepto de economías exter 
nas es uno de los conceptos menos precisos de la literatura econó- 
mica" (Scitovsky, Tibor, p+3); "Indeed, the whole subjet of texter= 

nal! economies remains a rathes large “empty box'" (Lampard, Eric 

E, P+338). 

20/ yates estima que cuando México tenga 100 millones de habitantes 
(1990), contará con un PBI de 90,000 millones de dólares y de es- 

tos, 16,000 (el 17.7%) serán de actividades con una relación ine 

vitable con el suelo, es decir, industrias localizadas donde se



NOTAS 

encuentran los recursos naturales. El 82.3% restante, será movil 
y económicamente tendrán una gama de posibles localizaciones (La 

martine Yates, Paul, p=222-223)+ 

Este cálculo se realizó considerando los 500 mil trabajadores y 

un promedio de 3.6 dependientes por trabajador (Censo de recurses 

humanos). Obviamente el cambio no podría ser completo y algunas 

empresas descentralizadas y oficinas federales tendrían que perma 

necer en la ciudad, por lo que se podría considerar que se redu= 

ciría en cerca de 1.5 millones de personas la población del AUCM» 

Por ejemplo, el Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Industria 

y los Parques y Ciudades Industriales. Un análisis de cada uno 

de los programas presentados se puede ver en, Unikel, Ruiz, Garza, 

Cape Ko 

Las "ciudades perdidas" ocupan en forma ilegal terrenos públicos o 

privados, aunque también rentando estos últimos. Se levantan vi= 

viendas efímeras de diversos materiales sin mingún tipo de servicios 

Y, por ende, sin permiso de la Oficina del Plano Regulador del De 

partamento del Distrito Federal. Las "colonias populares" por el 

contrario, cuentan con servicios públicos, aunque generalmente muy



NOTAS 

deficientes, y una traza irregular; los habitantes construyen sus 

casas lentemente con materiales durables y con las instalaciones 

sanitarias indispensables, pero al igual que las "ciudades perdí 

das" presentan distintos grados de irregularidad en la tenencia 

de la tierra. 

La ley de planificación del Distrito Federal de 1953 tenía por 

objeto también "la organización y coordinación, mediante un Pla 

no Regulador, de las funciones de la vida urbana". Contrastando 

los objetivos esenciales de ambas leyes se concluye que las modi 

ficaciones de la ley de 1976 son más bien formales, de terminolo 

gÍa-- "plano director", en vez de "plano regulador", V.Je== y de 

los órganos de ejecución-- La "Comisión de Operación Económica", 

en vez de la "Comisión de Plenificación', etc. Realmente ninguna 

de las dos leyes presentan una visión integral que considere los 
factores que explican la dinámica económica del AUCM, limitándose   
a tratar de resolver sus problemas infraestructurales. 

Se podría hacer una estimación conociendo 2 hecho: 

  

el monto de los 

egresos de dichas empresas en el total de egresos de la federación 
y su localización en el país. Sobre Éste Último punto, revisando 

la ubicación de este tipo de empres 

  

se observa que prácticamente



2Y 

29/ 

NOTAS 

todas se localizan en el Distrito Federal, por lo que se podría 

considerar que un mínimo del 75% de su personal vive en esta en 

tidad. Respecto al primer punto, estas empresas poseen en 1974 

el 50.6% del total de los egresos federales ( 116 832.1 millo= 

nes de 230 960.6 millones), por lo que participan en forma im- 

portante en los gastos totales del país. 

La cifra es aún menor que los 500 mil empleados federales que 

extraoficialmente se asignan al AUCM, según se vid anteriormen= 

tes 

Se usd el 45% como ponderación pora la participación de la inver 
sión del estado de México en el AUCM, por ser Éste el porciento 
de la población total del Estado que vive en la parte del AUCH 
que se encuentran en dicha entidad. 

Para observar la tendencia del gasto de la federación en el AUCM 

tendríamos que hacer las estimaciones para otros años» Por el 

momento esto no es posible por no tener información del número 

de empleados federales para otros años, pero se puede pensar que 

la participación, al igual que en el caso de la inversión pública 

ha aumentado de 1960 a la fecha.
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