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Introducción 

E1 tema de la expansión tenitorial de las grandes áreas metropolitanas
vuelve a ser tratado en diversos foros y publicaciones especializadas de nuestro 
país, ante 1a necesidad de abordar cuestiones como: la participación de los 
gobiernos locales y la administración metropolitana en la Reforma Política 
del Distrito Federal; o corno el deslinde de atribuciones dentro de los proce
sos de conurbación que han surgido en diversos Estados y en las ciudades de 
la frontera norte; con respecto a la gestión y los servicios en la periferia de las 
ciudades en el contexto de una serie de iniciativas de privatización en la 
prestación de ]os mismos; la afectación de áreas de valor ecológico en un 
ámbito urbano que presenta altos niveles de dete1ioro ambiental o; reciente
mente, ante la discusión relativa a las reformas al artículo 27 constitucional y 
sus consecuencias en el crecimiento urbano sobre zonas ejidales y comunales. 

El proceso de crecimiento de las metrópolis ha sido explicado, de manera 
predominante entre los investigadores del campo de los estudios urbanos y 
regionales, tomando como base La interpretación que Ernest Burgess ( 1925). 
desarrolló en los años veinte respecto a la ciudad de Chicago, la cual se conoce 
como la concepción de los círculos concéntricos. Los trabajos de Luis Unikel 
( 1976) y de Javier Delgado ( 1988 y 1991), explican el proceso de expansión 
del Área Metropolitana de la Ciudad de México durante las últimas décadas. 
teniendo como referente el concepto de anillos o de contornos, en los cuales 
se maneja como unidad territorial de análisis a las demarcaciones políticoad
ministrativas como son las delegaciones y los municipios incorporados a la 
metrópoli en diversas etapas de su crecimiento. 
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El presente trabajo se propone una interpretación altemat.i va y a la vez 
complementaria. de la explicación predominante sobre el proceso de metro
polización. A partir del estudio de la expansión de las áreas urbanas sobre el 
tenito,io. desde la década de los años treinta del presente siglo basta nuestros 
días. y considerando asimismo. el papel de Jos actores más importantes dentro 
de este proceso como son: el Estado. los ejidatacios. los fracciouadores 
p,ivados y las organizaciones de colonos. 

La interpretación del proceso de metropolización desarrollada en el 
presente trabajo parte de una caracterización de la secuencia observada en 
el Valle de México a lo largo de las últimas 7 décadas. Se inicia con el estudio 
de la situación de crecimiento y expansión acelerada registrada especialmente 
en los últimos treinta años: identificando patrones y distinguiendo a los actores 
principales. Después analizo la interpretación de los anillos concéntricos 
aplicada a este proceso. distinguiendo las bondades de dicho acercamiento así 
como sus limitaciones. Al final. apoyado en el estudio del proceso histó1ico 
de expansión del área urbana. presentaré una interpretación alternativa y com
plementaria que se refiere a los ejes territoriales de desru,-oUo de la metrópoli. 

Las condiciones de la metropolización 

Las condiciones bajo las cuales se ha presentado la secuencia acelerada 
de expansión del área urbana en el Valle de México, se pueden describir de la 
siguiente manera: 

320 

a) La presencia de una demanda creciente de espacio, de tetTitorio
urbanizable, para alojar las viviendas requeiidas, así como el resto de
las edilicaciones que hacen posible la vida en la ciudad. A partir de los
años cuarenta de este siglo, y especialmente en la  década siguiente. el
crecimiento de la población, tanto por la inmigración desde otras áreas
del país corno por el propio crecimiento natural de la población.
generó una situación de demanda creciente de tierra para vivienda. De
esta manera. los actuales zonas de Iztacalco e Iztapalapa y después los
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municipios de Nezahualcóyotl. Cbimalbuacán. Los Reyes, La Paz. 
Iztapaluca y más recientemente ChaJco y Chicoloapan, fueron suce
sivamente ocupados como áreas babitacionales, desplazando a las 
tierras de cultivo existentes desde siglos atrás. Este proceso de expan
sión se presentó igualmente en otros secrores de la ciudad con las 
características que veremos más adelante. 

b) La existencia de suelo urbaniza.ble, con condiciones naturales favora
bles como es una topografía relativamente plana, una proximidad a
zonas urbanas que cuentan con infraestructura y, particularmente, con
una situación jurídica propicia para su intercambio inmediato. Estas
condiciones se presentaron a todo lo largo del periodo descrito y. a
nivel esquemático, la secuencia de ocupación comprendió dos tipos
principales de procesos. Uno, sobre terrenos de propiedad privada
regido en general bajo los términos de la normas gubernamentales
vigentes en cada momento; y dos; en tierras ejidales, caracterizado
por una situación jurídica "irregular" y un costo de ocupación inicial
menor. El papel del Estado fue decisivo en ambas vertientes, aunque
se desarrolla con modalidades y tiempos distintos, ya que mientras la
urbanización sobre terrenos de propiedad privada es controlable por
el Estado y, en ese sentido es programable por la vía de las autoriza
ciones y la dotación de los servicios, en las tierras ejidales la comple
jidad de las intervenciones tornan incontrolable la ocupación urbana
del suelo. Así, la tenencia ejidal, administrada por la federación Y
manejada por los ejidatarios bajo los parámetros de la problemática
rural, colocan a los gobiernos estatales y locales e, incluso a otros
sectores de la federación. en una constante pugna por el control de
los procesos de ocupación del suelo ejidal.

La secuencia de expansión sobre estos terrenos ejidales, que representan 
entre el 70 y el 80% de la periferia urbana (Iracheta 1984), sigue la lógica del 
acceso al suelo por la vía más barata, sin servicios, que deberán ser negociados 
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po teriormente por los nuevo colono organizados, pero que, finalmente,
serán introducido . La regularización está garantizada pues l a  entrega de
e crituras posterior al proceso de expropiación orrespondiente, significa
apoyo político a lo partido y a u candidato por parte de lo habi tantes
beneficiados. A í, la secuencia que demora entre cinco y diez año . se
completa siempre, como ocunió entre 1 993 y 1 994 en Valle de Chalco, donde
el Pre idente de la República en turno entregó e rituras de propiedad a
decenas de miles de colonos.

En este sentido en la periferia urbana el proceso de ocupación ejidal
estará presente en las ciudade mexicanas muchos año más .  Y e to no es
programable ni planificable bajo  lo mecanismos que hoy conocemo .

La interpretación de los contornos o anillos concéntricos

Considerado como e l  primer estudio sistemático obre el Área Metropo
l itana de la Ciudad de México y en general sobre el proceso de urban izac ión
en México el texto citado de Luis Unikel util iza la interpretación de los ani l lo
o contorno para explicar el proceso de expansión ocurrido en e l  Valle de
México hasta entonces es decir, hasta lo año e tenta de e te iglo ,  ya que
Unikel manejó información censal de 1 970.

Unikel identifica una "Ciudad Central" y tre C momos. lo  que definió
como la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxi o . La Ciudad Central
comprende las cuatro delegaciones centrales ; el primer contorno in luye a las
delegaciones de Azcapotzalco Gu tav A. Madero, Iztacalco. lztapalapa,
Coyoacán y Álvaro Obregón y al municipio de aucalpan . El segundo
contorno comprende el resto de las delegacione del Distrito Federal a
excepción de Milpa Alta y a lo municipios de Huixquilucan, Tlalnepantla
Atizapán , !ilotzingo , Tultitlán Coacal o Ecatepec ,  etzahualcóyotl, La Paz,
Chimalhuacán y Tex oco .  El tercer ontomo está compue to por Milpa Alta
y por lo municipios de Tianguistenco, J alatlaco, Ocoyoacac Lerma,  Xonaca
tlán Otzolotepec Isidro Fabela, Tepotzotlán, icolás Romero .  uautitlán
Izcalli, Cuautitlán de Romero Rubio extlalpan Tul tepec Tecámac Acol-

322 

ír l 
• 1 

, • '\ ... __!. .. 

- CIUDAD CENTRAL
0 PRIMER CONTORNO
C] SEGUNDO CONTORNO 
[E] TERCER CONTORNO 

Gráfica 1 
L .  U N I KEL 

-- VIALIDAD PR IMAR IA Y REG 

� lÍM ITE ÁREA URBA A ACTUAL 

- · - · - lÍM ITE MU IC IPAL 

- - - - - LÍMITE ESTATAL 

Fueme: :JKEL Lui . El De rrol lo rbano ea éxico. 
Diagnóstico e impl icaciones futura . El Colegio de Mél'.ico. 19 6. 

Territorio 

323 

s 

e 

1 • J' . ' 
/"-... - - ........ , .. ,.--J 



ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828 No. 2 enero-diciembre de 1995. ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828 No. 2 enero-diciembre de 1995.

Anuario de Estudios Urbanos No. 2 

man, Tezoyuca, Ateneo, Chicoloapan, Chalco e Iztapaluca en el estado de 
México, y por el municipio de Huitzilac en Morelos. (Ver gráfica 1 )  

E l  análisis de esta definición de contornos, que Unikel preparó en  la 
primera parte de 1os años setenta, contiene elementos de interés para el estudio 
del proceso de metropolización en sí mismo y para entender e l  avance de las 
investigaciones que en este campo se realizaban hace veinte años. Por una 
parte, dentro de una carencia que es propia de este acercamiento a través del 
esquema de los anillos concéntricos, U nikel se olvidó del territorio, es decir, 
de las condiciones naturales que caracterizan al suelo como es, entre otras , la 
topografía. Así, estimó que el crecimiento de la metrópoli se presentaría 
predominantemente hacia el poniente y el sur, sin tomar en cuenta que es en 
estos sentidos que se alzan las alturas mayores alrededor del área urbana. 
Por esto, su pronóstico de tercer contorno, el que alojaría al crecimiento a corto 
y mediano plazo, fue equivocado como hoy es posible comprobar. Aunque a 
favor del autor siempre es posible reconocer que nosotros tenemos hoy la 
oportunidad de registrar el proceso en las dos décadas que siguieron al estudio 
citado. 

Hacia el oriente la  estimación de Unikel fue igualmente equivocada. Al 
menos lo ha sido en el periodo transcurrido, ya que el eje de crecimiento en 
este sentido se ha desarrollado a lo largo de la carretera a Puebla y no por su 
desviación hacia Texcoco, con lo cual, la expansión física de la ciudad ha 
seguido hacia lztapaluca y Chalco en lugar de llegar hasta Texcoco. 

Su estimación respecto a la  zona norte de la metrópoli fue correcta a pesar 
de que aún no se creaba el municipio de Cuautitlán Izcalli, ni se realizaban las 
inversiones que formaron parte del proyecto de esta nueva ciudad satélite en 
el norponiente del Valle de México. 

Por su parte, Javier Delgado trabaja bajo una perspectiva similar, incor
porando la concepción de los contornos para el periodo de 1990; identifica 
asimismo, una ciudad central, compuesta igualmente por las cuatro delegacio
nes centrales y tres contornos, al primero de los cuales denomina área 
intermedia y se compone de las delegaciones de Azcapotzalco, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, lztapalapa, Coyoacán y Álvaro Obregón. El segundo 
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contorno, comprende a las delegaciones de Magdalena Contreras, Tlalpan y 
Xochimilco y a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y 
Nezahualcóyot1. Por último, el tercer contorno incluye a las delegaciones de 
Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa, y a los municipios de Huixguilucan, 
Atizapán. Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán de Romero Rubio, 
Tultitlán, Tultepec, Coacalco, Nextlalpan, Tecámac, Chimalhuacán, La Paz, 
Chicoloapan, Iztapaluca y Chalco. (Ver gráfica 2)

Al comparar los resultados de ambos estudios, donde las variables de 
"expansión del área urbanizada" y de "contigüidad física" así como de in
formación socioeconómica utilizadas por los autores hacen posible la  consta
tación, es claro que con los datos de 1990 Delgado tiene los recursos para 
delinear con mayor precisión los contornos, confinándolos en el interior del 
Valle de México y ajustando los límites de los anillos internos . 

Sin embargo, en ambos estudios no se alcanzan a "dibujar" anillos 
concéntricos claramente distinguibles, ni se logra aglutinar a las unidades de 
análisis, es decir, a los municipios y delegaciones en contornos de caracterís
ticas urbanas homogéneas. (Ver gráfica 2) 

Por otro lado, la ventaja principal de la interpretación de los contornos 
se centra en la conveniencia del manejo de datos demográficos, ya que permi
te incorporar unidades censales completas con lo que se facilita la integra
ción de resultados y 1a preparación de conclusiones. Sin embargo, la desagre
gación de datos demográficos, que hoyes posib1e trabajar gracias a la  presen
tación de información censal por unidades de estudios más pequeñas como 
son las Areas Geoestadísticas Básicas (AGEB), reduce la importancia de la 
ventaja mencionada. 

En este sentido, se puede indicar que ésta no fue una de las características 
manejadas por Burgess en su estudio de la ciudad de Chicago, ya que él se 
basó en  el análisis de las actividades realizadas en el área central y en el entorno 
inmediato de la  ciudad, sin tomar en cuenta la  delimitación de las unidades 
político administrativas existentes. 

Así, el problema central del acercamiento a la metropolización a través 
del esquema de los anillos concéntricos se refiere a la  inexistencia de análisis 
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respecto al ámbito del territorio ya que la unidad de estudio que se maneja
comprende unidades político administrativas completas, no importando i
dentro de éstas sólo una mínima parte se encuentra realmente urbanizada o si se
trata de una unidad consolidada completamente como área urbana hace siglos.
P r lo cual, el análi i de las densidades, es decir, de la relación entre la
superficie ocupada y la población residente que es determinante en la identi
ficac ión de l carácter urbano de los asentamientos, no e puede trabajar de
manera adecuada por la imprecis ión de los dato de uperficie.

De e ta manera e presentan, por ejemplo los casos de Tlalpan,  Nicolás
Romero y Chalco entre otros donde el límite municipal en el extremo opuesto
a la metrópoli llega hasta el final del Valle e decir hasta las sierras del Ajusco
de Las Cruces y de los Volcanes respectivamente a pe ar de que media una
enorme distancia entre el f in del área urbanizada y estas fronteras �aturale
En estos casos la superficie urbanizada dentro de la  unidad político admini
trativa es mínima en comparación con las zonas agrícolas y de bo que
existentes. Sin embargo esto tre casos se definen, por Uni.k:el y Delgado co
mo unidades metropolitanas completas. Tlalpan e identificada incluso como
parte del segundo contorno. (Ver gráficas 1 y 2)

La reinterpretación de las relaciones sociales sobre el territorio

Como sustento teórico para la reinterpretación del proceso de metropo
lización propongo el uso del binomio o paradigma que articula el análisis de
las relaciones sociale obre el territorio urbano.

Entendiendo ambo concepto como las relacione aciales de produc
ción y reproducción del capital por un lado, y el territorio apropiado, subdi
vidido, con infi nidad de propietarios de diversos rangos e intereses por el otro.

En el ámbito del análisis urbanístico interpreto la relaciones sociales
como las actividades urbanas de carácter social político, económico y cultural
que se desarrollan o alojan sobre el territorio y siguiendo con un acercamiento
a las formas urbanas que on concebidas en el proce o, estas actividades se
realizan dentro de edificacjones o en espacios abiertos públicos construidos
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ambos bajo las relaciones soc iale existentes y edificado c n la  p rti ipac ión
de diferentes actores sociales.

Así, el territorio edificado ustenta, permite y en on ecuencia, afe ta y
tran forma las modalidade on que e tas actividade e realizan en un e pacio
urbano dado y en una etapa hi tórica determinada.

Actividades urbanas Territorio urbano Lo edificado las 
como expresión de las apropiado formas urbano-

relaciones sociales ar qui tectónicas 

Con estos do concepto pretendo explicar el  proce o de tran formación
que ocurre en las ciudade y. en particular, en el área metropol i tana de la
c iudad de México. Como una hipótesis inicial sostengo que el estudio articu
lado de las actividades que la ociedad realiza, ya se traten de acci nes sociales
o culturales de actividades productivas o de manifestaciones pol íticas y de u
lo alización sobre el territorio urbano, permitirá comprender de manera
integral el proceso de cambio y de conflicto que ocurre en e l  in terior de las
ciudades.

E to do conceptos deben en e te enti.do, er caracterizado p r una
parte en re lación al tipo de acti.vidade a que se bace referencia que en un
primer acercamiento son el conjunto de acciones propias de lo urbano ' en
un ámbito metropolitano como on las actividades comerciales de servicios
y productivas. Por otra parte en rela ión con el territorio es importante
caracterizarlo como un territorio apropiado, es decir. con un propietario el
cual decide sobre su utilización y sobre su traspaso. De esta manera el estudio
de los procesos de cambio en la ,metrópol i  debe partir de un análisis de las
actividades urbanas y de u localización sobre un  territorio que tiene propie
tario, por lo que la edifi ación de las instalaciones necesarias para alojar
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cualquiera de esos tipos de a ti idad ial debe empezar p r n i de rar el
tributo que la propiedad d I uelo  e igi rá. P r e l lo .  en el p lantearrúento
e nceprual e articula el acercamiento al análi i urbano ,  qu  entiend a la
iudad como el l ugar de la re la ione s·ociale de producc ión , con la  corriente

de inve tigación que sostiene la necesid d de localizar en el territo lio concreto
dicha relaciones para poder en tender los proce o urbanos .

En la  i n terpretación al ternativa que se p re en ta a continuación se
manej an los conceptos  de cri cos, que anal i zan la acti vidade urbanas
obre el te rritorio del Valle de Méxi o den tro de un period que abarca  de

la década de lo años tre inta a nue tro días . En este a er amiento e
mantiene como ariable principal a la "contigüidad fís i a '  d l as área 
urbanizada , lo mi mo que en  e l  estud io  de los anillos concéno·ico men
cionado pero se elimina la  cond icionante re l ativa al manejo d unidade 
político admini trativa completa .

Al anal izar diversas fuentes cartográficas, e l  e quema que resul ta ade
cuado para interpretar e l  proce de expansión de la metrópo l i  es el de una
serie de eje de desarrollo, con ti tu idos por lo principale canales de c mu
nica ión de la ciudad hacia el exterior. Estos canales se componen de las
carre teras federales y de cuota y por las Une de f rro arril que unen a la
ciudad de México con Cuemavaca, Oaxtepec . Amecameca, Puebla. Texcoco ,
Tulancingo, Pachuca Querétar V illa  del Carbón y Toluca. Cada uno con
distintas características y con di ersos ritmo de expan ión. r gráfi a 3)

En e te sentido, el antecedente del camino real en la poblacione
colon.i ale e inclu o, de la calzadas en las ciudade prebi páni as igue
presente en la e tructura de nuestr · metrópolis actuale ya que e común
encontrar que e tos eje urbano e con ti tuyen en verdadero anale de
comunicación. a la manera de aporte viales, alojando a todo lo l argo de u
trazo los servicios de tran. portación y las redes de la infrae tructura de agua
potable drenaje energía eléctrica y te lefonía.

Asim i  rno se ubican obre e to ejes de la rnetropolización, en u pa 
dentro de las iudades lo equipamientos y actividades urbana más inten as
como on e l  comercio, lo ervici y la industria.
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Lo ejes de desarrol lo sus tendencias 

Territorio 

Dentro del proceso de metropol ización de la ciudad de Méxi o e
identifican cinco grandes ejes de desarrollo con direccione ha ia el r" ente ,
el noreste el noroe te el poniente y el sur. Todo presentan distintas formas
de desarrol lo y de expan ión í orno derivacione y p sible articula ione
previ tas a mediano y largo plazo.  E tos grandes ejes involucran grupos de
delegaciones y de muoi ipios que iniciaron u de arrollo en las primera
décadas del presente siglo . Aunque todo se de arrollan a lo largo de vías
carreteras importantes pre entan in embargo diferentes tendencias proce o
de transformación grupo de actore sociale in olucrado , condicione
geográficas y potenciales de expansión. ( Ver gráfica 4)

El eje de de arrollo má importante a rnvel metropol itano se dirige hacia
el Oriente siguiendo la carretera a Puebla y los terrenos planos que b.an
separado a la iudad de la Sierra de lo Volcanes. Este eje no es el más antiguo ,
pero í e l  que involucra el proceso de transformación más dinámico y contra
dictorio de la metrópoli. Su secuencia de desarrol lo partió de la ciudad de fine
del iglo pasado hacia San Lázaro, pasando después a las actuales delegacio
nes de Venustiano Carranza , Iztacalco e Iztapalapa de donde se deriva un eje
alternativo hacia el sure te, el cual e analizará más adelante. En la década de
lo año cincuenta pasa al e tado de México en Ciudad ezahualcóyotl ,
conformándose como un pro eso dinámico y explo ivo de  expansión de la
ciudad . Este proceso continuó hacia La Paz Chimalhuacán lztapaluca y
Chalco en ]as siguiente tre décadas. En todo los casos el patrón de
ocupación e basó en proceso irregulares ' de acceso al uelo, involucrando
asentamientos de gran magnitud los cuales han ido "regularizados" en su
momento .  El proceso se caracteriza por un desarrollo o lineal en térm inos de
la den idades que e identifican a lo largo de su trazo, puesto que se basa en
la con olidación de las áreas inicialmente ocupadas, en procesos que demoran
más de una década, al final de la  cual se incorporan nuevas áreas al de arrollo
urbano. Esto se expresa en las den idade a tuale de municipios como eza
y Chimalhuacán con cifra de 256 y de 1 35 habitantes por hectárea (Dirección
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General de Desarrol lo rbano y Vivienda. 1 992) col indando con Chalco e 
lztapaluca que no pasan de 70 habitante por hectárea. í, el proce o se puede 
de cribir como una se uen ia de ocupación irregular inicial. con la  pre encia 
de las primeras ruta de tran porte de pe er s la consolidación del poblamien
to a Jo largo de una dé ada con la regu larización y la introducción de 1 
ervi io básico , u densificación por la ía del asentamiento de dos o má 

familias dentro de cada lote la salida de las nue as familias hacia las áreas en 
ocupa ión col indantes y de nuevo, el reinicjo del proce o .  

Como ejes alternativo e identifican uno al ure te que e expande de de 
Iztapalapa hacia Xochimjlco y Tlahua y tro hacia el n rte desde lztapaluca 
y Chimalhuacán ha ia Chicoloapan y Texcoco . El primero de esto ejes 
alternativo sigue una tendencia hacia la cabecera muru ipal de Chal y no 
hacia Milpa Alta como podría suponer e por lo cual finalmente coincidirá 
con el eje principal . El gundo, tiende a ligar e on un eje alternativo del 

ore te que p a por Acolman y Tepexpan que se analizará despué . 
El proceso del eje Oriente repre enta e l  reto im portante para l a  

o rdenación de las actividade en la periferia urbana ya  que  la cara terí -
ti cas que le han dado lugar continúan pre entes ,  e inc l uso se acentúan a la
luz  de la  accione de  regularización de l Programa acional de  o l i dari
dad . También continúan presentes la  caracterí tica geográfica consi -
tente en suelo plano a í como lo actore aciales in  olucrados de de e l
in icio de l  proceso .

eza en los año senta, Chimalhuacán y La Paz en los setenta, lztapaluca 
y Valle de Chalco en los ochenta y, presumiblemente, Llano Xonacatla en Chal o 
en lo noventa, han confonnado y conformarán los grande asentamiento popu
lares de la metrópoli , bre tierras de riego y con la acción regularizadora po terior, 
asegurando la reproducción de esta vía de expansión urbana. 

Finalmente, es importante indicar que dentro de este gran eje de de arro
llo se presentan do líneas alternativa una a la largo del orredor de transporte 
suburbano y regional que une al centro de la Metrópol i ,  en la estación del 
metro San Lázaro, con la poblacione de Amecameca e inc luso con Cuautla 
en el estado de Morelo . La otra línea, e dirige hacia la  conurbación de 
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Te coco. dentro de un pro e o que hace preveer u incorporac ión aJ área
urbana metropol itana en el tran cur o de la próxima década.

El egundo eje en imp rtan ia es el oroeste que parl.i � de la expansión
de la  ci udad hacia Tacuba y Azcapotzal o s iguiendo por au al pan y Tlalne
pantla .  donde se divide en do línea de importan ia de igual, la primera hacia
Atizapán y Nicolás Romero y la ·egunda. hacia el norte bre Tult i t lán y los
Cuautitl ane . Esta última tiene una deri vación de de Tultitlán hacia Coacalco.
d nde e une con otra línea al ternati va de l eje oreste .  anal izado más adelante .

Este eje, a diferencia del anterior de l Oriente se cara teriza por la  marcada
intervención del Estado en todo el proce o de expan ión a tra é de las múltiple 
aut ri.zacion de fraccionarrtientos ubdivisione y fusione y . obre todo. en
base a la realización de grande pr ye to metropolitanos que van, entre tros.
desde la Zona Industrial de allejo hasta Ciudad Satélite y Cuautitlán lzcalli. En
este sentido, la secuen ia de ocupación del eje pasa primero por el p rrn · del
Estado y e apoyada por sus inver iones en grandes proyectos .

Las do línea alternativas de este eje presentan s ituacione difi rente e□
re lación con su potencial de e pansión ya que la primera que s di.rige ha ia

ico lás Romero se  enfrenta con l im i tantes topográficas y con escasez de  vías
de penetración ;  en cambio la l inea del norte se encuentra a punto de extender e
ha ta las localidades de Tepotzotlán y Coyotepec, además, d que col inda con
una conurbación en formación al rededor de los municip io  de Melchor
Ocamp , Tultepe Jal ten o ,  extlalpan y Zurnpango local izado obre te
rrenos de riego.

alvo e te ú l timo pro e o de conurbación . e te eje no repre enta un
problema importante para el proce· de re rdenación de las a t ividade dentro
del Val l e .

El tercer eje de desarrol lo se  local iza en e l  Poniente de la  metrópol i .  con 
ti tu yéndose en el más antiguo .  ya que e inició con la pri.mera gran conurbac ión
reg í trada en el Valle de México donde participaron en las prim ra dé adas
de l siglo , l a propia ciudad de Méxi  o y el par Tacubaya-Mixcoa . El eje e
extend ió  por la  delegación Migue l H idalgo hacia Ál.varo Obregón Cuaj imalpa
y Huixquilucan.
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Al igual que el eje anterior, su crecimiento e basó en autoriza ione de
fraccionamiento y en la presente década en los proye to de anta Fe e In
terlorn . Asimi mo, su expansión va acompañada con un pr e o de cambio
de uso de l suelo que pa a del habitacional unifamil iar al de omercio y
ervicios con altas inten idades de uti l ización del suelo.

A diferencia de lo ejes anteriores, dentro del eje Poniente e presen ta la
tenden ia de conurbación con centros urbanos fuera del Valle de ex.ico,
hacia Toluca-Lerma aunque la articulación de áreas urbanas ontinuas e
pre entará. a largo plazo, por la presencia de las eleva ione y p ndiente 
pr nunciadas de la ierra de Las Cruces. En e te entid , con idero que e te
eje e encuentra prácticamente agotado corno línea de conurbación.

ctualmente, e promueven en él desarrol los habita ionale de tipo
ampestre en lo borde exteriore del Va lle de Méxi o .  dentro de lo

municipio de Ocoyoacac y Lerrna. por lo que su imp rtancia e menor en
términos de la expansión del área urban i zada. Sin embargo orno ámbito de
transformaciones intraurbanas e pre enta como el eje má dinám ico de la
metrópoli, ya que de de la  expan ión de la  ciudad al inicio del ig lo partiendo
de las calles de Madero-P latero , la Avenida Juárez el Paseo de 1 Reforma,
la p rolongación de la Reforma hasta la autopista a Toluca. e te eje ha
on tituido como el a iento de la gran burguesía de la ciudad , por l tanto .

de lo ervicios que e ta clas social ha demandado.
í. en términos cualitati o aunque obre este eje e han real i zado la

mayore in er iones de capital de l ector inmobi l iario a lo l arg del igl , 1
reducido del número de lo po ible con umjdore hace que u crec imiento

bre el territorio sea igualmente l imi tado. Por lo que e] ej de la hurgue ía.
de las transnacionale y de las franqui ias ha alcanzado así su exten ión final.
pero seguirá registrando drásticas transfonnaciones en la  in ten idad on que
se utiliza el suelo y en la cuantía de us rentas inmobil iaria .

El cuarto eje de desarrollo e dirige al Noreste in i ciándose en La Villa
e Indio Verdes y pasando por Ecatepec y Tecámac hasta Tizayu a en e l  e tado
de Hidalgo. Este eje pre enta do línea alterna ti a que parten la pri.rnera, de
San Cristóbal Ecatepec hacia C aca1co y Tultitlán a lo largo de la ía López
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Porti l lo .  y la eguada. de Venta de Carpio ha ia  co lman ,  Tepexpan y
T x o o dentro de un proce o de conurbaci � n  que in vol  u rará ba ta lo  
municipio de Cbicol oapan e lztapaluca. pertenecien tes al eje Orient . Al igual
que e l  eje anteri r l a  expans ión de l área urbana conducirá a una onurbación
in terestatal al i n  o l ucrar a Tizayu a en 1 e t do de Hidalgo.

En est eje el pro eso de mea: poli zac i6n presenta una ecuencia terri
torial distinta. o l inea l ,  ni en e l  tiempo ni en el e pac io ,  ya q ue e de arro l ló
en la  zona industrial de Xal stoc en e l  municipio de Ecatepec, ames de qu  e l
área urbana ntinua rebasara los  J.ímjres del Distrito Federal, a l  ando el ob -
tácu lo que repre enta Ja S ierra de Guadalupe a la al tura de ]o 'Indio Verdes .
E te ' salto ' en la secuencia e debió a la  pue ta en marcha. por parte de l
Gobierno del Estado de México .  de una política de apoyo a la  instalación d 
acti v idade fabriles e-11 u terri tori . lo que j u n to on l as re triccione impue -
tas en  e l  Di t ri to Federal, respecto a la onstrucción de indu trias en la misma
dé ada de lo año in  uenta, generó la urbaniza ión di per a d 1 eje .  a 1 
largo efe la actual Vía More lo  y las carreter federal y de uota a Pachuca.

La derivación hacia I m unicip io de Coacalco y Tu l ti tJán ·e caracteriza
por la  pre encía de fraccionamiento de tipo medio y de grande de arrol lo 
de v i vienda de interé ocial bajo la moda l idad de conjunto habita ionale .
Así e l último tramo de este eje que e inició con un desaiTol lo i ndu trial .
terminará, al final del iglo conurbándo 'e con el e tado de Hidalgo y con un
nuevo aeropuerto en u extremo má lejano.

El quinto eje de desarrollo localizado al Sur, representa el último en
im portancia y magnitud. e ha extendido sobre la Avenida de l s Insurgente 
pasando por la delegacione Benito J uárez, Coyoacáo Álvaro Obregón y
Tl alpan. Considero que ha a lcanzado su nivel máximo de expan ión on lo ·
a entarnientos del Aju co y con lo núcleo concentradore de servi io de
an Ángel y Peri ur. A pe ar del crecimiento del p b lado de Topi lejo . la 

caracterí ti a naturale del límite ur del Valle en  la  S i  rra de l Ajusco ,
pe111Jiten preveer que la  exten ióQ de este eje erá l imi tada.

in embargo, en el trazo ya desarrollado de l eje In urgentes continuarán
presentándo e cambios importante ea el u o del terri torio que consi t irán en
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la 1 caliza ión de inver ·i nes inm b i liaria y en la instala, ión de er i i 
espe ializado . ta l  como ha ocurrid en las última do década .

Por o t ra parte , n el i n ter ior de la Metrópo l i , la definición que lo 
au tores d la ident ificación de lo  an i l l  c ncén tricos de la Metróp l i
denomi nada ' iudad en tral" .  com·pue t a  por las cuatro delegac ione ·
cen trales ,  tam poco corre pande a l a  del im itac ión  de una zona con carac 
terísticas u rbanas comune o con fases de urban ización  coi ncidentes .  En

te ent i do. me en  uentro trabajando en  un e studio obre la  defi n ición de
la  centra l idad metropol i tana y de u expresión terri torial den tro de la
ciudad .  y lo avance hasta e l momento .  indican la  presencia de un  ' Gran
Centro Metropol itano" que u pera con mu ho la  definic ión del v iejo  centro
urbano y del ámbüo de la cuatro delegacione menci nadas pue to que
e te Gran Centro se ex tiende. por medio de co rredore urbanos de u 
inten iv  y conce n tradore del comercio y los servicio , hac ia  el ur  ha ta
e l  Ani l l o  Periférico y hacia e l  norte ha ta aucalpan si n coinc idir ,  corno
l o  autores  rnen ionado indican con  l o  l ímite · admin i  trativo de  l a  
cuatr de l egaciones centrales . (Ver  gráfi a 4 )

Fi nalmente. es importan te indicar el papel que  juega e l  eje de  omunica
c ión con titu ido por el Ani l lo Periférico. e l  cual une los grande ejes del

oroeste . del Poniente y del ur y aloja. en prácti amente todo su trazo una
concentración de a ti i dade de rang metropolitan y regí nal .

Conti nuando e n lo eje de metropo l ización identificados en u posible
t n ión fuera de lo  l ími tes geográficos del alJe de éxico. es dec i r. d ntro

d un  niv 1 mega lopoli tano, se identifican do pro e o de conurbación
i nter tata ! ,  cada uno con caractelÍ ricas y magnitude d istintas.

a El primero. ya mencionado, que invol ucra al eje de de arrol1  ponien
te de l a  Metrópoli con la z na de Toluca-Lerma. Aunque u articu
la  ión fí ica e pr veé a largo p laz . e · p r  blable que e de arro l le
on base en asentam ientos de baja densidad, de ti p campe tre y on

la pre 'en ia de algunas local i dade conso l idadas como Ocoyoacac en
e l stado d México y San Mateo Tlaltenango en e l  DF. 
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b) El segundo proceso, también ya itado, e desarrol l a  como un corredor
de transporte que involucra al propio DF y a l os e tacto de Méxi o y
Morelos. Parte del metro San Lázaro en el centr d la  ciudad y llega
induso a la ciudad de Cuaut1a en Morelos, pasand por Chalco
Tlalmanalco A:mecameca y Ozumba.

Por último e importante jndicar que a pe ar de que el refefi me de la
unidad político admini trativa e e encial en la programación de intervencio
ne en las áreas urbanas para el e tudio de lo proce o de metropol i zación
e imprescindible el manejo del ámbito terri torial, e de ir de l regi tro de l as
a tividade que se realizan obre el territorio. El esquema de lo ej . pre en
tado aquí resulta del análi i de lo u o que la ociedad ha e del territorio
de 1 patrone que igue en su d inámica de expan i ' n  urbana.
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