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CAPITULO I.- LA PLANEACION 

ANTECEDENTES 

A partir de la terminación de la Re;.•oluci6n de 1910 y con la ins

tauración de los gobiernos de ella emamidos, se van con·figurando 

acciones tendientes a solucionar una serie de problemas que no -

por viejos dejaban de tener vigencia, sino por el contrario resu! 
tan urgentes de atender toda vez que constituyen factores defini

tivos_ de la participación popular en la lucha armada. Entre las -

acciones emprendidas, se encuentra la modernizaci6n dé la estruc

tura econ6mica del país que se inicia con el fortalecimiento del 

sector financiero y la construcción de carreteras y de sistemas -
de 'irrigación, con base en un programa desarrollado en el año de -

1925, que aún cuando ty~o logros padeci6 la situación financiera -
y pol!tica de la época7 Los programas de acción desarrollados por 

los gobiernos hasta el año de 1930, responden a la satisfacci6n -

de necesidades urgentes superables en el corto plazo, por lo que 

no es sino hasta el mencionado año, cuando se publica la "Ley So

bre Planeaci6n General de la República'' que tiene ~orno objetivos 

el levantamiento de un inventario de recursos naturales. tendien

te a la elaboraci6n de un Plano Nacional de México que permitiera 

la zonificaci6n del país y el establecimiento de un Plano Regula

dor para cada zona. 

Con el fin de dar cumplimiento a los anhelos de ~ran parte de la -
9cblaci6n y satisfacer los requerimie~tos que hacen de un país, -

un país igualitario, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) el~ 

bor6 un Plan Sexenal para el períodc 1934-1940~/que deberla ser -

llevado a cabo por su candidato a la Presidencia de la Reoública, 
en este caso el General Lázaro Cárdenas, quién centr6 su preocupa

ci6n en la distribuci6n de la tier~a y el agua, así como en 1a fo~ 
maci6n de las instituciones financieras y de apoyo que redundaran 
en la eficaz explotación del campo. Sobre este Plan puede decirse 

que aún cuando no especifica los instrumentos que permitirSn lograr 

ll " La Planeaci6n en México" y " Ocho Tesis sobre Planificación,~ 
Desarrollo y Oistribuci6n Espacial de la Poblaci6n·" Ese. Nal. 
de Arquitectura U.N.A.M. Selecci6n de Lecturas. 
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los objetivos propuestos, gracias a la voluntad política del Pre

sidente c!rdenas, permite la consecución de grandes avances en la 

reforma agraria, la organizaci6n de instituciones de crédito al -

campo, el fortalecimiento de las organizaciones obreras 1 campe -

sinas, el fomento a la educación pública, as! como la realización 

de caminos y obras hidráulicas que sientan las bases para el pos

terior desarrollo del pats en esos aspectos y establece las rela

ciones que han de prevalecer entre los sectores que conforman al 

pais y el gobierno que los representa; es decir, se alcanza con ese 

régimen una etapa de tranquilidad soci~l que perdura hasta el pre

sente régimen y que sirve para el establecimiento de las diferen

tes estrategias que redundaron en un amplio per!odo de crecimien

to sostenido conocido como de desarrollo estabilizador. 

Con el fin de busca~ continuidad en la acci6n gubernamental lle -

vada a cabo por el General Lázaro Cárdenas, en 1940 el Partido de 
la Revoluci6n Mexicana (PRMI formula el segundo Plan Sexenal 1941-

1946 que habría de ser llevado a cabo por el General Avila Camacho.!I 

Este segundo Plan sexenal concede primordial importancia a las -

acciones gubernamentales en los aspectos de reforma agraria e in

versi6n en infraestructura; sin embargo no se di6 durante este -
periodo un cumplimiento estricto de los objetivos del Plan debido 

a los ajustes provocados en nuestra economía por la segunda guerra 
mundial, que incidieron en el incremento de los indi~es de produc

ci6n agrícola que muestran durante este sexenio aumentos paulatinos 
y sostenidos; de igual manera la producci6n industrial manifiesta un 

impulso inusitado, en tanto que se observa un crecimiento del Pro

ducto Nacional Bruto (PNB) a precios constantes, del 6.9% anual. 

Durante la campaña presidencial d~l Lic. Miguel Alcm~n, se elabo -

ra un program~ de gobierno cuyas acciones promueven el desarrollo 
económico a través de la concesi6n de facilidades a la inversi6n 

privada nacional y extranjera. En materia agraria las políticas -

!1 Arturo Guillén " Planificaci6n Econ6mica a la Mexicana" 
~ditorial Nuestro Tiempo - 1983 
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implantadas tienden al fortalecimiento de la pequeña propiedad, -

mediante el establecimiento del amparo agrario y una reducci6n en 

el reparto de tierras por via ejidal.~/ 

Debido al carácter que la Constitución General de la República -

fija al Estado corno rector de la economia y al hecho de que ésta 

manifiesta una forma mixta de producci6n en virtud de la coexisten 

cia de empresas privadas, empresas estatales, sociales y mixtas, -

etc., poco a poco se ·,¡a conci.biendo a la Planeación r.o únicamente 

como la realización de un inventario de recursos sino corno un me

dio para la programaci6n de inversiones, que habrán de ser lleva

d1s a cabo por el Estado durancr. el periodo de que se trate, toda 

vez que en la Planeaci5n Indicativa, practicada en :i.uestro país -

así como en otras naciones capitalistas no se asignan metas espe

cíficas al sector privado sino sólo se le señalan acciones que s~ 

ría conveniente que llevar~ a cabo y se le proponen algunos ince~ 

:ivos para su realización. Los Planes y Programas implementados -

sobre esta base han respondido en alguna medida a las eY.pectati -

vas creadas pcr situaciones coyunturales mas que al deseo expreso 

de utilizar los mecanismos de la planeaci6n para lograr la supera

ci6n de los problemas nacionales; un eje:nplo de esta situüci6n le 

constituye la actividad emprendida a raíz de la segund~ guerra -

mundial, que hace que México ante la difj.cultad d"e proveerse de -

artículos tradicionalmente adquiridos en el exte~ior, emprenda un 

proyecto de sustituci6n de importaciones para satisfacer la dema~ 

da de los bienes requeridos por Ía sociedad y constituye el ori -

gen de lo que es propiamente el desarrollo industrial. A su vez, -

el cambio en la estructura productiva del país genera tal creci -

miento de la econom1a, que hacen que se sienta como innecesaria -

la realización y observancia de planes de desarrollo por lo que 

los esfuerzos se centran en el control de las inv~rsiones lleva -

das a cabo por el sector público, que tiene como antecedentes la 

~/ Arturo Guillén- Op.Cit. 
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creaci6n en el año de 1948 de la Comisi6n Nacional de Inversiones 

que deber1a controlar las actividades de los organismos descentra 

liiados y las empresas de participaci6n estatal~1siguiendo con -= 
esa t6nica durante el gobierno del Lic. Adolfo Ruiz Co~tines se -

crea el ComitA de Inversiones, que elabora el Programa Nacional de 

Inversiones Públicas 1953-1958, que busca coordinar las acciones 

emprendidas por las dependencias públicas con base en la deterrni

naci6n de las necesidades que era mas urgente atender y en la di~ 

ponibilidad de recursos. 

Durante el gobierno del Lic. L6pez Ma~eos y en el marco de la 

Alianza para el Progreso, propuesta a América Latina por los Est~ 

dos Unidos de Norteamérica, en agosto de 1961 se d~ a conocer el 

"Acuerdo Presidencial sobre la Planeaci6n del Desarr~llo Económico 

y Social del Pa1s~ A principios de 1962, se forma una Comisi6n In

tersecretarial cuyo objetivo es preparar Planes generales de desa

rrollo, que de inmediato se avoca a la formulación de un Plan de -

Acci6n Inmediata para el per1odo 1962-1964. Dicho Plan de Acción -

Inmediata pretende alcanzar un crecimiento del Producto Nacional -

Bruto de 5.4\ anual, que resulta menor que el obtenido corno econo

m1a libre~"Y tiene como principales puntos de apoyo la consecución 

de financiamiento externo y el establecimiento de.condiciones aprg 

piadas para el fomento de las inversiones privadas; al mismo tiem

po se considera que la participación del Estado en las actividades 

económicas 5e circunscriba a las ~reas que venia manejando. 

En el año de 1965 la Comisión Intersecretarial elabora el Plan de 

Desarrollo Económico y Social 1966-1970, que representa la conti

nuaci6n del Plan de Acción Inmediata 1962-1964. Este Plan de Des~ 

rrollo Econ6mico y Social fué preparado en la campaña presidencial 

del Lic. Gustavo Oiaz Ordaz y apoya sus proyecciones de las activi 

dades del sector públicc en proyectos concretos, que fueron ampli~ 

mente discutidos con las dependencias encargadas de su elaboraci6~~/ 
Para su cumplimiento, el Plan marca directrices para el sector pú

blico y estímulos para la iniciativa privada a través de la formu-

il Esc.Nal. de Arquitectura UNA.M Op. Cit. 

21 Arturo Guillén.Op. Cit 
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laci6n de marcos indicativos y tiene como complemento el Programa 

de Inversiones PÚblicas_par~ el quinquen~o 1966-1970. En cUantó a 

la estrategia econ6mic.a, esta sigue siendo la de proporcionar in

centivos a la inversi6n privada nacional y extranjera al mismo -

tiempo que se recurre a los préstamos internos y externos en for

ma e.reciente. 

Al inicio del gobierno del Lic. Luis Echeverría, se reconoce que 

aunque se mantuvo una larga etapa de crecimiento econ6mico, éste 

no redundó en la solución de los problemas y carencias fundament3!. 

_es del pueblo, sino que por el contrario persiste una desi.gual -

distribución del ingreso y los subsidios a determinados rengle -

nes de actividad, por lo que se propone bajar el ritmo de endeud~ 

miento con el exterior, aumentar las exportaciones, buscar un 

equilibrio presupuestal así como la redistribución de ingresos -

entre la población y la mejor di~tribución Ce los ingresos trlb~ 
tarios entre Municipios, Estados y Federación~/ Co~ este fin se -

llevan a cabo algunas refor~a~ de carácter adrr.inistrdtivo, se -

crean organismos que resultan necesarios para los fines del ré -

gimen y se elabora una reforma fiscal. 

Aún cuando durante los primeros años de gobierno del Lic. Eheve

rria no se llevaron a cabo actividades de plane~Ci6n, se continu6 

elaborando programas ~~ctoriales y regionales. ~sta situación se 

·.¡e superada a mediado? de sexenio con la presentaci6n del Plan de 

Desarrollo 1974-lQBO,-~ue fué definido como la fijación de linea

mientos para un plan de desarrollo económico y social que cubra -

períodos más amplios sin limitación en cuanto a los regímenes ad

ministrativos. Con este Plan se pretende alcanzar un mayor índice 

de ocupaci6n, una más equitativa distribución del ingreso, acele

rar el crecimiento económico y afianzar la independencia técnica 

y eccn6mica del exterior. Dicho Plan no fué hecho público sino que 

il Arturo Gui1lén.Op. Cit. 
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para el sector privado. Al mismo tiempo se plantea que el Estado no 

debe abandonar o limitar su actividad en la economía, sino ampliar

se y perfeccionarse, como base para emprender una acci6n de planea

ci6n y regulaci6n de nuestra economía mixta que incida en nuevas -

pautas para el desarrollo ft 1con este fin se establecen tres tipos de 

reforma; la reforma política, qce permit~ la participaci6n de todas 

las· corrientes de 0pinión; la reforma administrativa, que busca ad~ 

cuar las instituciones a los Problemas actuales, y la reforma econg 

mica encaminada a dotar a la población de empleo y mínimos de 

bienestar en los aspectos de educaci6n, nutrici6n, salud, seguri -

dad social y vivienda por lo que considera necesaria la par~icipa

ciGn de todos los sectores de la sociedad en las actividades de la 

planea~i6n, para que esta efectivamente redunde en beneficio de la 

sociedad en su conjunto. 

Para llevar a cabo la~ func~ones de planeaci6n, además de progra -

mar los lineamientos bajo los cuales han de operar los planes naci~ 

nales y regionales de desarrollo económico y social~ así como para 

evaluar su des.:irrollo, en el año de 1977 se crea la Secretaría de -

Programación y Presupuesto (S.P.P.). 

En el transcurso de la adrninistraci6n del Lic. L6pez Po+~illo, fue

ron creadas varias comisiones, grupos intersecret~riales y gabine -

tes, tendientes a promover y coordinar la realiza~i6n de acciones 

que revisten caract·:!r.'í.sticas p.:irticulares o que l:equieren la parti

cipaci6n de diversas dependencias.y ent1dddes. Toda esta actividad 

culmina con la re~lizacióndel Plan Global de Desarrollo 1980-1982, 

dado a conocer el 15 de abril de 1980 como resultado de la integr~ 

ci6n de las propuestas contenidas en di\.•ersos planes y progr.:i.mas,.2.L 

que sirvieron como antecedentes de planeación en el país, entre los 

que se encuentran~ el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el Plan -

Nacional de Desarrollo Industrial, el Plan Nacional de Desarrollo 

Pesquero, los planes anuales del sector agropecuario y forestal, -

el Programa Nacional de Empiev, e~ Plan Nacional de Turismo, el -

Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Programa Nacio-

~/ Arturo Guillén. Op. Cit. 

~/ Ese. Nal. de Arquitectura U.N.A.M. Op. Cit. 
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nal de Ciencia y Tecnología, y los avances en el Plan Nacional de 

Comercio, en el Programa del Sector Educativo, en el Plan Nacional 

de Comunicaciones y Transportes y en el Plan Nacional de Desarrollo 

Agroindustrial. El Plan Global de Desarrollo marca ·pautas para el -

establecimiento d~ políticas sectoriales, y considera necesario pa

ra su cumplimiento la participaci6n de los diversos sectores soci~ 

les. 

En el Plan se definen como prioridades; el sector agropecuario y -

rural; el bienestar social, con énfasis en educaci6n: y el fortal~ 

cimiento de· la infraestructura de transPortes y comunicaciones. con 

base en los anteriores criterios se establecen cuatro grandes obje
tivos: .! .. Q/ 

l. Reafirmar y fortalecer la independencia de México como Nación -

democr~tica, justa y libre en lo econ6mico, lo político y lo -

cultural. 

2. Proveer a la poblaci6n empleo y mínimos de bienestar, atendiendo 

con prioridad laq necesidades de alimentaci6n, educación, salud 

y vivienda. 

3. Promover un crecimiento econ6mico alto, sostenido y eficiente. 

4. Mejorar la distribuci6n del ingreso entre las p~rsonas, los fac-

tores y las regiones geogr~ficas. 

Tomando en consideraci6n losefectos de las medidas de política eco

n6mica adoptados o por instrumentar, asr como las tendencias obser

vadas y el comportamiento previsibles de la econom!a, dicho Plan -

propone que el producto interno bruto crezca en cuando menos 8 % -

anual durante el trienio 1900-1982. 

En cuanto a la estructura productiva se pretende lograr su recrie~ 

taci6n con el propósito de dar prioridad a la producci6n de bienes 

b~sicos, social y nacionalmente necesarios. Con este fin se espera 

que el aector industrial aumente su participaci6n relativa dentro 

del producto interno bruto y se toman medidas para fomentar e incr~ 

!Q/ Arturo Guillén.Op. Cit. 
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mentar la· producci6n de bienes de capital. 

Para lograr que las políticas postuladas a nivel nacional, tengan 

congruencia con las acciones desarroli~das a nivel de los estados 

de la federación, se ha buscado ampliar los canales de comunica -

ci6n entre los diferentes niveles de gobierno al mismo tiempo que 

se fomenta la participación ccn)unta de los sectores público, so -

cial y privado en los trabajos de planeaci6n estatal; con este fin, 

la Secretaría de PrograQaciün y Presupuesto asesor6 a los Comités 

Promotores del Desarrollo Econ6mico y social para actualizar y me

jorar los Planes Estatales de De~arrollo conforme a los objetivos 

J estrategias contenidas en el Plan Globa1.l!./ 

Con el prop6sito de que los recursos que canaliza el gobierno fe

deral a través de los Es1:ados sirvan no s6lo como un medio para -

concertar acciones sino coma factor para alcanzar el desarrollo -

conforme a lo establecido'en los planes estatales y en el plan -

globai, se pretende transformar a los Convenios Unicos de Coordi

naci6n en auténticos convenios de desarrollo. que •permitan mane -

jar coordinadamente los Programas Estatales de Inversión ya des -

centralizados a los gobiernos estatales; Programas Sectoriales -

Concertados, derivados de las atribuciones de la administraci6n 

pública federal, y los Programas de Desarrollo E~tatal que bus -

can impulsar productos, seC'tores o res-iones que x:esultan conve -

nientes para su desarrollo. Corresponde a la federaci6n verifi -

car que las metas fijadas manten9an coherencia con los recursos -

asignados por entidad federativa, en tanto que los gobiernos lo -

cal~s ser5.n responsables de la ubicación de los programas en cada 

entidad. 

En cuanto a los medios para cumplir con los obj~tivos del Plan, 

se implementarán medidas de pol:tica que reconocen la existencia 

de un sistema de econom1a mixta como base del proyecto nacional -

que se pretende realizar. Esta concepción supone la rector!a del -

l.!/ Ese. Nal. de Arquitectura U.N.A.M: Op. Cit. 
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Estados Onidos Mexicanos". 

Entre los elementos a utilizar para alcan=ar tos objetivos pro -

puestos se establece la necesidad del !ortalecimiento del pacto 

federal y del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equili

brado del pa1s, promoviendo la descentralizaci6n de la vida na -

cional.. 

Por otra parte en el artículo 3° de la citada Ley se indica "P~ 

ra efectos de esta Ley se entiende por Planeaci6n Nacional del -

Desarrollo la ordenaciór. racional y sistemática de acciones que 

nn base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal -

er. n1ateria de regularizaci6n y promoci6n de la actividad econ6mi:, 

ca, soc.ial, política, y cultural, tiene como propósito la trans -

formación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 

principios y obJetivos que la propia Constituci6n y la Le~· esta

blecen". 

"Mediante la Planeaci6n se fijarán objetivos, meta;s:, estrategias 

y prioridades, se asignar&n recursos, responsabilidades y tiem -

pos de ejecuci6n, se coordinarAn acciones y se evaluarán result~ 

dos". 

En la misma Ley se señala al Presidente de la Repúblic~ como el 

responsable de conduci= la Planeaci6n Nacional del Desarrollo, -

quien deberá poner a consideraci6n del Congreso. el Plan, que sup2 

;1e la participación <lemocrática de los gt:'upos sociales y los re -

presentantes de l?s diíerentes organiz~ciones que conforman nues

tra democracia, para que éste realice las obser•Jaciones pertinen

tes durante su eJecución, y pueda estar por lo tanto en c~ndicio

nes de determinar las adecuaciones necesa=ias. 

En el artículo óº de la referida Ley se establece la obligaci6n pr~ 

sidencial de informar sobre las acciones emprendida~ para la eje

cuci6n del Plan Nacional de Desarrollo y lo~ rrogramas Sectoriales, 

para lo cual en el mes de marzo de cada año ( a partir de 1984 ) -
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se hará saber a la Comisi6n Permanente del Congreso de la Unión, 

los resultados del 2lan y los Programas de él derivados. oe· igual 

manera, wlas cuentas anuales de la Hacienda Pública Federal y del 

Departamento del Distrito Federal deberán relacionarse ~n lo con

ducente con la lnformación a que se alude". 

En las inicia ti vas de leyes de ingresos se deber.1 indicar, por pa!:_ 

te del Presidente de la República, su contenido general y la re!~ 

ci6n que guardan con los programas anuales. A !os Secretarios de 

Estado y ~ los jefes de los Departarne~tos Administrativos corres

ponde informar anualmente al Congreso de la Unión sobre la situa

ci6n que guardan sus respectivas áreas de actividad, indicando -

los avances y el grado de cumplimiento de los objetivos y priori

dades que les hayan sido asignados en la Planeaci6n Nacional, por 

lo que todas las dependencias de la Administraci6n Pública Federal 

deberán conducir su actividad conforme a los objetivos y priorid~ 

des sectorialrnente establecidos. 

Con el fin de lograr coherencia en cuanto ~ la formulaci6n, ins-

trumentaci6n, control y evaluación del Plan y los Programas, se -

encargó a la Secretaría de Programación y Presupuesto la tarea de 

elaborar el Plan Nacional de Desarrollo para lo cual deberá tomar 

en consideraci6n las propuestas de las dependenciás de la Admini~ 

traci6n Pública Federal, de los gobiernos de los Estados y demás 

partes interesadas. Del mismo modo, para llevar a cabo la planea

ción regional, Sé prevé la participación de los gobiernos de los 

Estados y Municipios afectados, aunque sin perder de vista los 

objetivos nacionales. 

En los términos de la Ley, igualfllente importante resulta la par-

ticipación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dentro 

de la Planeaci6n del desarrollo, ya que a ella corresponde defi -

nir las pol!ticas financ.;_eras, fiscal y crediticia, que permitan 

alcanzar las metas del Plan y los programas específicos de acci6n 
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a través de la consideraci6n de los ingresos globales de la Federa 

ción, del Departamento del Distrito Federal y de las entidades pa

raestatales, respecto a las necesidade= de financiamiento que se -

presentan, para determinar en su caso si h~y necesidad de conseguir 

apoyos crediticios, siempre y cuando estos redunden en beneficio -

del cumplimiento de las metas propuestas .. 

En razón de que todas las dependencias de la Administración Públi

ca Federal, forman parte del 3istema Nacional de Planeaci6n Deme -

crática a través de ~us corrcsp~ndientes unidades encargadas de las 

!:unciones de la planeación, cada una en su ámbito, tendrá que ela

borar sus programas sectoriales, habida cue;ita de las propuestas -

de los gobiernos de los Estados, las propias e~tidades del sector 

y los grupos sociales interesados, procurando que en las programa

ciones anuales que se realicen se mantengan viqentes los objetivos 

y prioridades estatales asr.como los nacionales. 

Para llevar a cabo la planeaci6n se considera neces~ria la partici

paci6n de todos los grupos sociales, "con el propósito de que la -

población exprese sus opiniones para la elaboración, actualizaci6n 

y ejecución del Plan y los Programas a que se refiere esta !ey". 

La participación de los grupos sociales interesddos así como de -

los organismos representativo5, en los aspectos propios de su ac-

tividad, se prevé a través de los foros de consut-ta popular, que -

sP.rán convocados a cravés del Sistema ::aciana! de Planeaci6n Demo

crática. 

En cuanto a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, éste -

deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo máxii.io de -

seis meses cantados a partir de la toma de posesi6n del Presidence 

de la RepOblica y tendrá una vigencia que no exceda del período -

constitucional que le corresponda, pero permite incluir considera

ciones y proyecciones de más largo alcance, en los términos del -

artfculo 21, que también establece que la categoría de Plan queda-
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reservada al Plan Nacional de Desarrollo. 

De acuerdo con los lineamientos emanados de la Ley de Planeaci6n, 

se hace hincapi~ en que los programas sectoriales, instituciona -

les, regionales y especiales que al amparo de ésta se ºcelebren, -

observarán las disposiciones aqui contenidas, a la vez que rnante~ 

drán congruencia con el Plan en cuanto a su vigencia, objetivos, 

recursos por aplicar, delimitaci6n de responsabilidades y respon

sables de su ejecución. De igual forma, para la elaboración de -

los programas se tomar&n en cuenta, las previsiones del programa 

sectorial correspondiente. 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas fijados en 

el Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales 

y ezpeciales, "las dependencias y entidades elaborai;án programas 

anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política 

económica y social correspondientes ( •...•• ) y servirán de base -

para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales -

que las propias dependencias y entidades deberán.elaborar confor

me a la legislación aplicable". 

El Plan y los programas regionales (cuando se incluye más de una 

entidad federativa), así como los especiales serán presentados -

por la Secretaría de Programación y Presupuesto A la consideración 

y aprobación del Presidente dP- la República. 

En razón de considerarse dos vías de acción para la realización -

del Plan y los Programas ref~ridos, una de carácter obligatorio -

para las dependenci.:1s y entidades de la Administración Pública Fe

deral, y otra de carácter inductivo para la participación de los -

grupos sociales involucrados, u1.a vez aprobados el Plan y los Pro

gramas, deberán llevarse a cabo con los gobiernos de los Estados, 

los convenios que fijan y delimitan ~u participación, así co~o- -

"la participación de loR órganos de la Administración Pública ce!! 
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tralizada· que actGen en las entidades federativas, en las activi

dades de planeaci6n que realice~ los respectivos gobiernos de las 

entidades". De igual manera se buscarán los mecanismos m§s adecu~ 

dos y convenientes para que los gobiernos de los Estados partici

pen en la Planeación Nacional del Desarrollo, y colaboren de la -

mejor forma para el logro de los objeti.vos nacionales, tomando en 

consideración la participación que corresponda a los Municipios. 

Con esto se busca que r-o haya dispersi6n en las acciones que rea

lic(~n la Federación y los Estados, sino por el contrario se den 

cnelnarcode una con)unción de esfuerzos. 

En el caso de los acuerdos que se tomen con los grupos sociales -

o los particulares interesados, se llevarán a cabe convenios de 

car!cter obligatorio pa=a los firmantes, dado que redundarán en -

el cumplimiento de los objetivos del Plan y los Programas, por lo 

que serán considerados de perecho público. 

En cuanto a la participaci6n que habrán de tener los Estados y -

Municipios en la Planeaci6n, las Legislaturas locaies determina

rán las bases sobre las cuales ésta se llevará a cabo. Al respe~ 

to, la Ley establece qua las obras que se ejecutan con recursos 

del erario federal, contarán con la aprobación de las instancias 

estatales, es decir que habrá una coordinación d~ activida¿cs en

tre los órganos del gobierno estatal y los represent3tivos de la 

Administración PúClica Federal, con el fin de eVitar la duplici

dad y dispersión de esfuerzos y ~oncentrar las acciones en donde 

permitan lograr un mayor beneficio, de acuerdo i.:or. los obJetivos 

fijados en el Plan Nacional de Desarrollo. Del mismo modo, en las 

actividades que se realicen con recursos del Estado deben consi

derar3~ dichos objetivos, no debiendo exceder los recursos nece

sarios para su elaboración, de los que el Estado pueda captar por 

los diferentes conceptos que le son dados, lo que deberá ser vi

gilado por la C.1mara de Diputados local, por ~er ésta la q 1.le --

aprueba la Ley de Ingresos y Zgresos del Estado y sus Municipios. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988, 

En este Plan por primera vez se cuenta con un marco jur1diCo para 

su elaboraci6n, ya que al efecto se reformó el art1cu~o 26 cons -

titucional donde se indica que el Estado debe integrar un Sistema 

Nacional de Planeaci6n Democr~tica. Con la elaboración del Plan -

se trata de establecer los mecanismos, objetivos y estrategias -

para superar los problemas más apremiantes del país. Aún cuando -

en su presentaci6n se indica que la Planeación no garantiza el -

éxitoen elat.aque a los problemas naci~nales, se con~ibe a ésta 

como un instrumento que sirve para fortalecer las acti"idades que 

permitirSn un cambio en las condiciones actuales del país; el --

Plan no contiene compromisos en términos cuantitativos, sino que 

asume un carácter cualitativo ya qt:e según q'.lC..--da establecido en el mi_§ 

mo, resulta dif1cil establecer metas y objetivos numéricos en las 

actuales circunstancias, por lo que se limita a fijar orientacio

nes generales que sienten las bases para un cambio estructural y 

una necesaria reorientaci6n de nuestra economra, que nos permita 

ser más eficientes y productivos en el interior y m~s competiti

vos ante el exterior; para ello se considera necesario una dis -

ciplina administrativa y financiera a la vez que adecuar la ad -

ministración pública a los requisitos de una ef i~az planeaci6n. 

Con la ejecuci6n del Plan se pretende mantener un ritmo de ere -

cimiento sostenido, de ~al forma que se abata el desempleo y se 

generen nuevas fuentes de trabajo que permitan a la poblaci6n -

obtener los medios necesarios para llevar una vida digna, aunado 

a esto se busca una mayor igualdad social, a través de una mejor 

distribución del ingreso entre familias y regiones y de una ma

yor participación social en las decisiones que afectan a los d! 

versos Rectores del pars, que permita vencer a la crisis e ini

ciar los cambios que favorezcan una transformación de las estru~ 

turas econ6micas, politicas y sociales. Para lograr lo anterior 

se considera necesario combatir la inflaci6n, proteger el empleo, 
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aprovechar racionalmente el medio ambiente y los recursos na

turales y, fortalecer el mercado interno. 

El Plan Nacional de Desarrollo considera como las principales 

deficiencias de la economía los desequilibrios en el aparato -

productivo y distributivo, la insuficiencia del ahorro interno, 

la escasez de divisas, la baja competitividad de los productos 

nacionales., la falta de adecuados canales de comercializaci6n -

externa, la aguda dependen~ia de las importaciones y el compor

tamiento proteccionista de las economías desarrolladas, así co

mo la desigualdad en la distribuci6n de los beneficios del des~ 

rrollo. 

Del análisis de la prablem&tica del país, se desprenden cuatro 

objetivos fundamentales, que el Plan se propone alcanzar entre 

1983 y 1988: 

1.- Conservar y fortalecer las instituciones democráticas, me -

diante la unidad solidaria de los mexicanos, .para mantener

nos como naci6n libre e independiente. 

2.- Vencer la crisis, a través del enfrentamiento de las condi

ciones actu<\les para abatir las ca•.isas de la inflaci6n, de

fender el empleo, proteger ei consumo b~sico de las mayorías 

y la planta productiva, superar los proble~as financieros y 
la inestabilidad cambiaria. 

3. - Recuperar la capacidad de c.recimier.to, utilizando racional

mente los re~ursos disponibles, dando una atenci6n equlli -

brada a los diversos sectores productivos y regiones del -

país, apoyados en una clara política de descentralización -

de la vida nacional, para lograr una eficiente drticulaci6n 

de los procesos de producci6n, distribución y consumo. 

4.- Iniciar los cambios cualitativos que requiere ~1 pais en 

~us estructuras económicas, políticas y socialeA, contando 

con el apoyo y participaci6n de los diversos grupos socia -
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les y con la planeaci6n democr~tica, para orientar los es

fuerzos nacionales de acuerdo a la democratizaci6n integral 

de la vida nacional. 

En el Plan se establece que será necesario perseverar en la es

trategia de reordenación como linea permanente de acci6n: con -

este fin se continuar! durante la vigencia del Plan con las --. 

acciones emprendidas al inicio de la presente adminis~ración, -

contenidas en el Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica -

y que son las siguientes: 

l.- Disminución del crecimiento del gasto público. 

2.- Protección al empleo. 

J.- Continuación de las obras en proceso con un criterio estris 

to de selectividad para dar mayor ritmo a las inversiones -

prioritarias. 

4.- Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina adecuada, 

programaci6n, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecu

ci6n del gasto autorizado. 

S.- Protección y estimulo a los programas de producci5n, import~ 

ci6n y distribuci6n de alimentos b§sicos para la alimentaci6n 

del pueblo. 

6.- Aumento de los ingresos públicos para frenar el crecimiento -

del déficit y el consecuente aumento desproporcionado de la -

deuda. 

7.- Canalizaci6n del cr~dito a las prioridades del desarrollo na

cional. 

B.- ReiVindicaci6n del mercado cambiario bajo la autoridad y so

beranía monetaria del Estado. 

9.- Reestructuraci6n de la Administración P~blica Federal. 

10.- Actuar bajo el principio de rectoría del Estado y dentro del -
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r~qimen de econam!a mixta que consaqra la Constituci6n Gen~ 

ral de la República. 

Dentro del mismo Plan, se reconoce la necesidad de lograr que el 

crecimiento se convierta en desarrollo, enfatizando sus efectos -

en los aspectos social y redistributivo del desarrollo, para lo -

cual se pretende: 

- Ampliar la atenci6n de las necesid~des básicas. 

- Elevar la generaci6n de empleo asociado al crecimiento del pro-

ducto. 

- Promover en forma directa una mejor distribuci6n del ingreso. 

Resulta de primordial importancia para alcanzar los objetivos -

antes señalados, atender las &reas de la educaci6n y la cultura, 

la salud y la seguridad social, la alimentación, la vivienda, el 

transporte colectivo, la recreaci6n y el deporte y la calidad de 

la vida y del medio ambiente. 

Se considera a la entidad federativa como el Wnbito geográfico -

fundamental, en el que las decisiones para alcanzar el desarro -

llo estatal integral ser~n tomadas por los mismos habitantes de 

Estados y Municipios, y se expresar~n por medio de los sistemas 

estat~les de planeaci6n democr~tica; a estos sistemas correspon

derá la elaboración del Plan Estatal de DesarrollO y los Planes 

Municipales y subregionales; las estrategias que se fijen en ~s

tos, deber~n adecuarse a los prop6sitos nacionales, aunque debe

r!n tomar en consideración las caracteristicas propias de cada -

regi6n. Para facilitar el cumplimiento de estos objetivos se briE 

da especial apoyo al Municipio mediante el fortalecimiento de su 

capacidad financiera por medio d~ apoyos econ6micos a programas -

espectficos y buscando el incremento en su recaudaci6n por parte 

de los gobiernos federal y estatal. Se trata de lograr de esta -

forma que el Municipio esté en posibilidad de prestar los servi

cios que le corresponde como son: agua potable, alcantarillado, 

rastros, mercados y otros de infraestructura básica y se convieE 
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ta en un verdadero promotor del desarrollo. 

En cuanto a los medios para lograr las metas propuestas, el Plan 

se propone que el financiamiento necesario para su realiza~i6n -

provenga principalmente del ahorro interno, que se promover~ me

diante un más eficiente sistema de captación y asignac.i6n del -

mismo. Paralelamente habrá que evitar la dependencia del exterior 

en este aspecto y reducir el volumen de la deuda respecto al ta

maño de la econom!a y su capacidad de exportación, al tiempo que 

se fortalecerán los ingresos, se racionalizará el gasto público 

y reestructurará el sector paraestatal, para evitar la acci6n -

del secto.r públ.ico en ~reas donde su ... actividad no resulta prio

ritaria. 

En resumen, se reconoce que en el corto plazo no existen las co~ 

diciones materiales para lograr la mejor1a de los niveles de vi

da de la poblaci6n, por lo que el Estado dará prioridad al rest~ 

blecimiento de las bases que le sean favorables. Para transfor -

mar el crecimiento económico en desarrollo social se considera -

fundamental, cumplir con los objetivos de empleo y distribuci6n 

del ingreso estaLlecidos en el Plan, ya que constituyen el vín

culo entre la política económica y la política social. 

Dentro de los programas de bienestar social que realiza el Esta

do serán prioritarios los de alirnentaci6n, educa~i6n, salud y vi 
vienda, con especial atención a las zonas rn!s rezagadas, tomando 

como criterio para la instalación de los referidos servicios un 

cierto tamaño de las localidades, en cuya selección y definici6n 

habrá una participaci6n cada vez mayar de las propias corr.unida -

des, quienes deber&n jerarquizar con base en el conocimiento de 

sus car~ncias ld5 soluciones que sea posible implantar. 

En cuanto a su realizaci6n, el Plan es responsabilidad del Poder 

Ejecutivo y sus acciones se instrumentarán a través de cuatro -

vertientes1 obligatoria, de coordinaci6n, de inducci6n y d~ con

certaci6n, conforme a la definici6n que de estas se hace en el 

Plan Global de Desarrollo. 
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Como queda asentado al inicio del presente capítulo, en M~xico --

la idea de planificar la economía, adquiere vigencia a partir de 

la publicación de una Ley General de Planeación, expedida el 12 

de julio de 1930, cuyos alcances se limitaron a su publicaci6n en 

el Diario Oficial ya que no se hizo nada por alcanzar los objeti
vos propuestos. 

Corresponde -al General Lázaro CSrdenas el mérito de haber r.ealiz.!. 

do el primer intento serio de programar las actividades del Sec -

to~ POblico con la implerner.taci6n del primer Plan Sexenal que pr~ 

~ende subsanar la persistencia de algunas de las causas que ori91 
nan la pobreza. 

Dicho Pl~n Sexenal abarca únicamente las actividades del Sector -

Público, destJcando por su importancia los aspectos agrarios, el 
problema educativo y el rescate de recursos en manos extranjeras. 

AQn cuando para su ejccuci6n no se estableci6 un organismo que lo 

regul.a.z:a el Presidente Cárdenas actu6 conforme a sus• lineamientos -
y objetivos generales, exigiendo el mismo comportamiento a 1os -

funcionarios públicos. 

Re$pecto al scgunJo Plan Se::enal, que intenta reafirma~. y llevar 

adelante los logros del Cardenismo,la acci6n asignada al Gobierno 

se concreta a : Reform¡¡ Agraria e inversi6n en i!l
0

fraestructura C.2, 

mo renglones básicos. El Plan reitera la necesidad de continuar -

tl reparto aqrarío, acompañ~ndolo de crádito barato, riego y bue

nas vias de comunicaci6n• al mis~o tiempo considera que el Estado 

debe fortalecer el Ejido e intensificar su colectivizac16n. 

De igual forma señala que debe dedicarse una buena pa:te del pres~ 

puesto a la educaci6n y la asistencia social. 

Sin embargo este Plan es abandonado debido a los ~justes provoca

dos en nuestra economía por la segunda guerra mundial~ que da un -

inesperado impulso a la producci6n industridl; a la notable mcjo

r!a de los índices de producción agrícola y a que el PNB ( Produ~ 

to ·Nacional Bruto • crece durante el séxenio a una tasa real del 
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6.9%, sin el plan; lo que determina que las acciones gubernamenta

les se apeguen a las circunstancias del momento. 

Esta falta de continuidad en las acciones y obras iniciadas duran

te un determinado periodo presidencial se observa tambi~n en el -

programa de Gobi~rno del Lic. Miguel Alemán que considera que no -

existen desequilibrios econ6rnicos y sociales, ni conflictos y co~ 

tradicciones en el Pais, por lo que no plantea ninguna solución -

para los problemas de las clases populares y consecuentemente no -

espccif1ca los medios e instrumentos para atacarlos. 

Durante la'gesti6n del Lic. Alemán se apoya preferentemente a la -

inversión privada, nacional y extranjera como factor para el desa- · 

rrollo. En materia agraria, se fortalece la pequeña propiedad y se 

reduce el reparto el mfnimo, lo que nos habla del abandono de los 

objetivos de beneficio social generalizado y de la inexistencia -

de un Plan definido que permita el desarrollo de los diversos sec

tores de la economia. 

Con Don Adolfo Ru1z Cortines tampoco puede hablarse de una
0

planea

ci6n propiamente dicha, aunque se preocupó por imponer cierto or -

den de prelación en las finanzas públicas, para lograr la coordin~ 

ci6n de dependencias acostumbradas a hacer sus inversiones de man~ 

ra autónoma y con base en criterios diferentes y, ºen muchas oca -

sienes, opuestos. 

Las comisiones establecidas para tal fin, simplemente fungieron -

como un órgano de control de las inversiones públicas, cuyo progr~ 

ma por otra parte, nunca se realizó de acuerdo con objetivos pre -

terminados. 

En cuanto a lou objetivos y metas del Programa de Acción Inmedia

ta 19~2-1964, planteado por el Lic. L6pcz Mateas, no se especifi

ca la manera en que se logrará su cumplimiento ya que mas bien -

responde a ia necesidad de cubrir un requisito para recibir ia -

ayuda prometida por la Alianza para el Progreso, que a un intento 

por mejorar las condiciones de la economía en su conjunto con base 
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en el establecimicntc de medidas de Pol1tica económica que permitan 

una transformaci6n real de las estructuras del país. Es decir, que 

en general todo sigue igual. 

El Plan de Desarrollo Econ6mico-Social 1966-1970 conserva el mismo 

esquema que el anteriormente mencionado, continuándose con el otor

gamiento de los mayores estímulos a la inversi6n privada, nacional 

y extranjera, soslayando una vez mas la problemática de las clases 

econ6micamente débiles e iniciando la recurrencia al endeudamiento 

~xterno e interno cad~ vez en mayor medida, como fuente de financi~ 

miento de la inversión pública. 

Por tal razón, el Lic. Echeverría se propone béljar el ritmo dei en -

deudarni~nto externo y aumentar las exportaciones para nivelar la -

balanza comercial, redistribuír los ingresos entre la población y -

mejorar la distribución de los recu~sos tributarios entre Munici 

pios, Estados y Federación. 

Para alcanzar esos fines se llevan a cabo algunas re~ormas, así co

mo la creación de los organismos necesarios para su realización. 

A pesar de todo durante el Gobierno de Luis Echeverria se mantuvo -

la dependencia de lns países imperialistas, creció el ritmo infla -

cionario, aumento el déficit de la balanza comercial, el ·enaeudamie~ 

to con el exterior fue una constante, se promovió uha mayor entrada 

de inversiones extranjeras directas, lo que indic~·un incumplimiento 

de los objetivos y metas contenidas e~ ~1 Plan de Desarrollo 1974 -

1980. 

En este Plan, una vez mas no se dice como se van a alcanzar los fi

nes previstos, ni se establecen las relaciones debidas entre los -

objetivos y los recursos necesarios para su consecución. 

Por lo que hace al Plan Básico de Gobierno 1976-1982 no establece -

prioridades entre los distintos objetivos marcados, ni fija los ins

trumentos que se utilizarSn para alcanzarlos, además de que se ~an -

tiene la separación entre objetivos y medios para realizarlos,sobre 

todo ~n lo relativo al financiamiento necesario para lograrlo. 

Dentro del periodo presidencial del Lic. L6pez Portillo se elabora -

el Plan Global de Desarrollo, que pretende impulsar la economía no -



- 24 -

hacia un crecimiento sino hacia el desarrollo basado en los recu~ 
sos provenientes del petróleo. 

Afin cuando entre 1978 y 1981 se lograron tasas de crecimiento pr~ 

medio anual del P.I.B superiores al 8%, éstas no fueron propicia

das por la aplicación de las estrategias del Plan { B~sico y Glo

bal de Desarrollo ) sino por la intensiva explotación que se hizo 

del petr6leo y su consecuente impulso acelerador sobre el resto -

de la economia. 

Asimismo no se mejoraron las condiciopes de vida de la población 

en general; se incrementaron las relaciones de dependencia con el 

exterior ( pa1ses ricos ) y se dependió básicamente de las expor-· 

taciones de petróleo. 

Al igual que durante los periodos presidenciales anteriores se -

continu6 con la aplicaci6n de una política desarrollista, que en 

general no considera objetivos de mediano y largo plazo, sino que 

responden a situaciones conyunturales por lo que no preparan el -

terreno para mant~n~r el ritmo de crecimiento. 

Durante la vigencia del Plan Global de Desarrollo creci6 la inveE 

si6n extranjera y el endeudamiento al igual que el ritmo inf1aci2 

nario y el déficit en la balanza comercial. 

Como es posible observar, la problemática contenida en el Plan N~ 

cional de Desarrollo • así como algun~s de las maneras propuestas 

para solucionarlos, hacen sitio común con los planteamientos de -

por lo menos, los último~ tres sexenios ( del Lic. Luis Echeverría 

para acá ) , por lo que podemos considerar que los Planes y Prog=~ 

mas elaborados para su solución han sido ineficaces, toda vez que 

no solo no han logrado abatir la marginación y la pobreza extre -

ma, la dependencia del exterior tecnológica y financiera ) , el 

desarrollo desigual de sectores y regiones, etc., sino que estos 

se han agudizado. 

1983-1988. 
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CAPITULO II.- EL MUNICIPIO 

Antecedentes Hist6ricos ' 

Las primeras formas de organización parten de la conciencia que !XXX> 

a poco se va adquiriendo, respecto a la necesidad que tienen los 

hombres para conservarse y reproducirse, de mantenerse unidos a 

la vez que buscar meJores condiciones de vida. 

Las primeras agrupaciones humanas fueron las hordas, que eran aún 

n6madas y viv1an de la caza y la pesca, ya que carecían de un do

minio sobre la naturaleza y sus elementos, por lo que tenían que 

tr~sladarse de un lado a otro buscando los alimentos necesarios -

para sus sostenimiento. En cuanto a su organización, en la horda 

la familia tiene características muy diferentes a las actuales, -

ya que los hijos le pertenecían en común. Por el contrario, cuan

do la horda inicia su vida sedentaria al encontrar un lugar ade -

cuado para vivir, dadas las condiciones apropiada~ para la pesca 

y con el descubrimiento de la agricultura de car~cter permanente, 

aparece el clan, en el cual t~dos proceden de un tronco comGn, es 

decir forman parte de una misma familia. Posteriormente la asoc1~ 

ci6n de diversos clanes forma la tribu. 

En cuanto a la familia, las primeras tu'\~ieron ef carácter de ma -

triacales, manteniendo éste durante las primer•s épocas del clan y 

la tribu. Por otra parte, el hecho de reconocer un antepasado co -

mGn, impid~ la realizaci6n de m.:itrimonios y las relaciones sexua -

les entre los miembros de ~n mismo clan, dando origen a la exoga -

mia. Esto determin6 la aparici6n de clanes establecidos en diver -

sos lugares a los que se llam6 clanes locales. El matrimonio si P2 

día realizarse entre miembros de clanes locales diferentes. 

La primera forma de gobierno fue ei patriarcado, qu~ consisti6 en 

ia desi9naci6n del hombre más anciano de la tribu y por lo tanto 

de m4s experiencia para que este dist~ibuyera el trabajo y organi

z,ara la tribu en cuanto a su defensa y beneficio. cuando se trata-
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ba de tomar decisiones importantes se convocaba a asamblea a to

dos los miembros de la tribu. 

Este elemento que conatituye un germen de la municipalidad, des~ 
parece cuando los cargos dirigentes se vuelven hered~tarios y rn~ 

diante el abuso de su autoridad, estos se van apoderando de las 

riquezas colectivas, lo que da lugar al aparecimiento del despo

tismo, que tiene su apoyo en la fuerza. 

Despu~s de varios siglos de evolución, aparece en Grecia y Roma, 

"el Estado Municipal"que se present6 como el poder político eje.f. 

cido sobre una coiectividad organizada, circunscrita a un terri

torio determinado y gobernada por sus propias leyes.!.~/ 

El Estado Municipal de hace rn~s de veinte siglos, ensayaba las 

cinco características del Estado Nacional contemporáneo: 

l. La colectividad social determinada 

2. La obligaci6n jurídica que tienen los gobernantes de asegu

rar el derecho. 

J. Acatamiento a las disposiciones de los gobernantes emanadas 

del derecho. 

4. Sanciones a los actos contrarios al derecho 
s. Servicios Públicos g; 

Las primeras ciudades fueron formad~s por la uni6n de varias 

gens (•)patriarcales, que conservaban su autonomía, lo que con~ 
tituy6 el Municipio Rural Primitivo~ A este respecto, fueron los 

Helenos quienes primero adquieren una forma municipal desarroll~ 

da, que nace de sus necesidades de defensa, comercio y de regu -

lar el matrimonio. 

ll/ M. Ochoa " El Municipio, su evolución institucional" Pag. 19 

('*) La diferencia entre gens y clan, reside en el hecho de que en 

el clan el parentesco se establecía por línea materna en ta~ 

to que en la gens se determinaba por línea paterna. 
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Las primeras ciudades, a las que llarr.aron polis entre los Helenos 

constituían una asociación de vecindad determinada por la voluntad 

general y fueron fundadas con base en la fuerza de la religi6n, ya 

que el derecho aún no existía. Asimismo se decía que la religi6n -

tenía un carácter divino }. que sus mandatos habian sido transmit! 

dos a su patriarca para su aplicaci6n entre todos los miembros de 

la tribu. 

Cada ciudad constituía un Esttldo independiente, con su religión, -

su calendario, su moneda y sus pesos y medidas. 

L,: Polis tenía tres caracterís::.icds fundamentales: 

- Libertad; autarquía, que significa autosuficiencia e independen

cia; autonomía o capacidad de regirse a sí misma. 

La primera característica que determina la autonomía local bajo es

tas circunstancias, es la r~ligión municipal, toda vez que cada -

ciudad tenia distintos dioses, ceremonias y oraciones, q'.le consti

tuían una frontera entre ellas, ya que el culto de Ona ciudad no -

podía ser prac~icado por los veci~os d~ otras ciudades. 

Con la evolución de la sociedad antigua, la idea de autonomía lo -

cal basada en la religión, fué apoyada con la elaboración de un -

c6digo particular y una justicia soberana. 

A.t,in cuando Grecia no logró constituir un solo Es;a.ao, constituye 

l~ fuent~ de dos conquistas que aún pe=duran: la ciudadanía y el 

derecho público. 

Debido a que la ciudad es consecuencia de la evolución de formas 

inferiores de organización, presenta rasgos que corresponden a -

la tribu, la fratria y la familia, en las que el primogénito era 

pater, o sea, jefe, sacerdote y juez, En los origenes de la ciu

dad, ásta se representaba sólo por los jefes de familia quienes 

eran intermediarios de los derechos del resto d~ los individ~os. 
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Del mismo modo corno cada hogar y tribu tenía su sacerdote supremo, 

la ciudad por las rnisrras características de su formación. concentró 

~atas funciones en un rey que era el jefe militar y judiciaL de la 

comunidad, recayendo este puesto inicialmente en el fundador de la 

ciudad y posteriormente se convierte en hereditario. Sin embargo -

al conservar los paters el poder sobre sus familias, limitaban el 

poder del rey, quien debla consultar al concejo integrado por és -

tos para poder decidir sobre los asuntos de interés colectivo_ Es

ta situaci6n provoc6 una lucha entre aristocracia y realeza, que -

fué ganada. finalmente por los arist6c.ratas debido a su influencia 

religiosa y al estricto control que de esa manera mantenían sobre 

sus respectivos grupos. 

Fu~ hasta el año 612 A· de c. cuando "Salón elaboró Y.puso en vi -

9or una constituci6n que daba a todos los atenienses el derecho de 

ciudad, de formar parte de las asambleas del pueblo y de ocupar -

las magistraturas. Di6 a todos el derecho de propiedad; suprimió -

los t~rmlnos sagrados y estableci6 medidas para que la falta de p~ 

go no se trocara en s~rvidumbre" .!1/, Esta situ"ci6n permitió el -

surgimiento de los llamados tiranos populares, que eran personajes 

sostenidos por el pueblo y que por tanto actuaban a su servicio. 

Con la reforma iniciada por Solón y consumada por ~l!stenes en el 

siglo VI A de c., aparece el Municipio sociopol!tico bajo la forma 

de asociación de vecindad, donde los hombres fueron iguales, el -
culto dejó de ser patrimonio de las viajas familias y los paters -

dejaron de ser seres supe-riores, lo que provoca la terminación del 

r~gimen religioso de la ciudad. 

Con la aparici6n del Municipio como expresi6n de los lazos de veci.!! 

dad basados en la igualdad, el pueblo quiso gobernarse por sí mis

mo, lo que constituye la democracia. Al Municipio de aquellos tiem 

pos se le llam6 Demos, j1:nto con el cual aparece el Demarca como -

primera especie de alcalde electivo. 

111 Moisé9 Ochoa. 
lbid. P~gina. 44. 
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El gobierno de las ciudades se fund6 en el inter~s ·público, ya 

que tomaba en cuenta los reclamos del interés general y tiene 

su sostén en el sufragio. Para dar ~umplimiento a las necesida

des de las ciudades se establecieron magistraturas encargadas 

de velar por diferentes aspectos, como son : estrategas, enca~

gados de los asuntos relacionados con la guerra y la política; -

astinomios, que cuidaban de la policía: agoranomios, responsables 

de los mercados: sitofilaquios, dedicados a la regulaci6n de mer

cados; metronomios, encargados de las pesas y medidas; custodios, 

encargados del tesoro; receptores de cuentas y encargados de eje

cutar las sentencias. 

Paralelamente existía el Senado, que s6lo tenía funciones de con

cejo. 

Todos los magistrados duraban en su cargo un año. Para ser magis

traOo como requisitcs ind~spensables se requería: una conducta i~ 

tachable, un patrimonio en tierras y ser responsable; ~n caso de 

falla existía la revocabilidad. Los magistrados eran los ejecuto

res de las disposiciones que el pueblo aprobaba en las asambleas 

públicas. Por lo que toca a los ingresos, estos proven!an de ren

tas de los domin~os, impuestos a embarcaciones, extranjeros y en
clavos que se liberaban; impuestos a los ciudadanos ricos, etc., 

en tanto que los egresos estaban compuestos por.'salarios a los -

servidores públicos, obras públicas, ga3tos de.guerra y fiestas. 

Con base en lo anterior es posi9le decir, que en la organización 

alcanzada por las antiguas ciudades g~iegas, se encuentran muchas 

de las actuales funciones desarrolladas por el municipio. 

De la misma manera que en Grecia se desarrolló la orgar.izaci6n -

municipal, e n Italia se presentan también las etapas del patr~ 

arcado, curia (fratria, unión de familias), ~ribu y posteriorme~ 

te la fundación de la ciudad, con las mismas características b§

sicas que entre los griegos. 

Al igual que en Grecia la ciudad era gobernarla por un rey que era 
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jefe, juez, capitán supremo y además el gran sacerdote, suscitá~ 

dose un conflicto de poder con los jefes de las familias, al in

tentar desconocer el poder que los paters representaban como in

tegrantes del senado, por lo que el puesto deja de ser.heredita- · 

rio para convertirse en electivo, con lo que el poder recae de -

nuevo en los paters, al ser ellos quienes proponen al rey que d~ 

be ser confirmado por la asamblea de las curias. 

Corresponde a los Romanos el mérito de ser quienes primero cole~ 

clonaron las ordenanzas municipales, clasificándolas en de cará~ 

ter religioso y, de orden político y ~úblico. A este código se -

le conoci6 como Papyriano, ya que fué realizado por Sixto Papyrio,. 

quitándose la costumbre de conservarlas por tradici6n oral. 

De este modo, "el Municipio adquiri6, con su propia legislaci6n -

un carácter diferente al del Estado al que pertenecía, es decir -

que distingui6 sus propias funciones, a pesar de reconocer y aca

tar las leyes generales del Estado". ·.!.1/ 

Originalmente la ciudad de Roma no aceptaba reformas en su organ! 

zaci6n que pudieran poner en peligro la supremacía de los paters, 

quienes basaban ésta en su manejo de la religi6n y representaban 

en las asambleas públicas a sus familiares y dependientes. Esta -

situaci6n fue corregida cuando por las circunstaneias determina -

das por los conflictos bélicos, hicieron necesario aue toda la -

población con obligaciones militares votara, sin distinci6n de -

clases, originando que patricios y plebeyos dependieran ahora del 

interés superior que representaba la ciudad, surgiendo así la --

idea de autoridad humana diferente de la religiosa, que antepone 

el interés público, por encima de las prescripciones de la reli -

gi6n. En r:uar..to u la rcprescntaci6n de lo:J interese:;; de loo dos -

principales grupos sociales, (patricios y plebeyos), después de -

una serie de protestas e inconformidades por parte de los plebe -

!.il Moisés Ochoa. 
Ibid. Página. 52 
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yos respecto a la manipulaci6n que los patricios deseaban hacer de 

la elecci6n de representantes, con el fin de que los votos recaye -

ran en un patricio, de manera de cont~nuar ejerciendo el poder, -

se logr6 que los plebeyos tuvieran sus propios tribunos quienes -

eran los defensores de sus derechos y los protegian de los abusos. 

Surgieron así los primeros ediles, iniciándose el régimen edilicio 

y aparece el.Municipio ya institucionalizado. 

Con la actuación de los tribunos se da origen a los plebiscitos, -

que consisten en la toma de decisiones por parte de los plebeyos, 

respecto a las cuestiones públic~s. que eran sometidas a su consi

dcraci6n por parte de sun tribunos. 

Paulatinamente se va logrando que en lugar de existir unas leyes -

para los patricios y otras para los plebeyos, 3e consolide un s6lo 

c6digo, bajo criterio de igualdad para todos los ciudadanos. La -

c~ronaci6n de esta lucha file la promulgaci6n de la ley de las doce 

tablas, que regula la$ relaciones de vecindad 

tad de matrimonio, entre otras cosas. 

es~ablece la libeE 

El fin último de la actuaci6n de los representantes (ediles y pre

tores) era el bier.estar y l.;- utilidad cor.1ún, correspondiendo a los 

pretores la jurisdicción civil y a los ediles la administraci6n de 

la policía; a éstos úl~imos co~respond!a la vigi~ancia y la repar~ 

ci6n de los caminos públicos y de los puentes, conservación de --

templos, mantener el orden público y la tranquilidad, dirigir los 

espectáculos, impedir la usura, tºa limi taci6n de los gastos en --

los funerales, la expulsión de las mujeres públicas y la policía -

reli9iosa y moral. Los ediles, cuyos cargo5 fueron creado~ en el 

siglo IV A. de C., se encargaban por tanto, de regular la vida de 

la comunidad social y lo hacían investidos por el voto popular.. -

Los ediles dirigían la política y administraban el Municipio, aten 

diendo la mayor parte de los problemas que resuelven los Ayunta -

mientas en la actualidad, como so~; los de censo, justicia, poli -

cía, baños y acueductos, caminos y abastos. Para el cumplimiento 

de estas obligaciones la ciudad percib!a ingresos por concepto de 
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derechos por la explotaci6n o arrendamiento de sus bienes y los -

servicios que prest~ba, aprovechamientos ( herencias, confiscaci2 

nes), tributos de ciudades sometidas e impuestos tanto a los ciu

dadanos romanos como a los sometidos a su imperio. 

Bajo estos principios, en el siglo IV A. de C. existían en Italia 

-varias poblaciones con una organización municipal definida, donde 

se consideraba que el Municipio requería una completa independen

cia y libertad o dejaba de existir. 

Durante e~ta época las ordenanzas municipales conforman la legis

lación particular de un Municipio, establecen reglas de gobierno 

local y definen facultades y deberes de las autoridades municipa

les. 

Dado que los antiguos vieron la necesidad de coordinar la vida m~ 

nicipal aislada por un Estado que agrupara a varios Municipios, -

aún cuando el Municipio romano tiene una autonomía local, recono

ce rel<:1.ciones de dependencia frente al Estado. 

LOS PRIMEROS MUNICIPIOS EN ESPAflA. 

En España al igual que en Grecia y Roma la evoluci6n de su organi

zación social se inicia con la etapa patriarcal e~ la cual los je

fes de las tribus decidían los asuntos de rutina en tanto que les 

que representaban una mayor trascendencia se sometían a las asam -

bleas de tribus. 

El sistema municipal español y la autonomía de uus ciudades, perm~ 

tió la formaci6n de un espíritu independiente, gracias al cual Es

paña pudo defendf!rse durante largo tiempo del imperio romano y cua!),_ 

do por fin fu~ som~tJ.da contó con algunos privilegios en cuanto a 

su organizac~6n por parte de Roma, a tt'avés de la integración de
0 

-

las curias o pequeños sen~dos compuestos de un determinado núnero de una 

especie de 1nagistrados puestos a su frente. Esta situaci6n deriv6 

en una gran influencia sobre las características que asumen los -

Municipios de los países de habla española, que mantienen semeja~ 
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za con los principios manejados por el Municipio romano, principal 

mente en lo que se refiere a las funciones administrativas y de -

policía, que quedaron definidas en forma más o menos orgánica. 

El Municipio tal y como fué concebido originalmente, o sea libre -

Y aut6nomo para decidir sobre sus probl~mas, termin6 por la centr~ 

lizaci6n imp1Jesta por los emperadores romanos, que imponían a sus 

representantes, además de fuertes contribuciones que se exigían a 

los Municipios; posteriormente fueron los Visigodos quienes como 

nuevos conquistadores llevaron y mantuvieron a lus pueblos bajo su 

C1minio, las leyes y costumbres ro~anas, que terminaron en una péE 

didú total de la autonomía municipal, ya que los gobernantes de -

las ciudades y aldeas ya no representaban al pueblo sino al rey. 

Esta situación prevaleció hasta el siglo XIII, en que se compila -

ron todas las disposiciones que beneficiabar. a los pueblos y que 

evitaban la explotación tributaria que padecían los Municipios por 

parte de los señores feudales. Al mismo tiempo se qi6 una lucha de 

los Municipios con el rey por mantener los fueros obtenidos, por -

lo que en las ciudades y pueblrys que conservaron sus fueros la ad

ministraci6n recay6 en el concejo abierto, al amparo de sus cart.::.s 

forales, que determinaron una desigualdad en lo relath•o en cuanto 

a la aplicación de justicia en las diferentes localidades españo -. 

las. Sin embargo este hecho sirvi6 para minar el•poder feudal y f~ 

voreci6 la constituci6n ~el Estado Na~ional~ en.oposición a la di

versidad de estados que represenhaban las casas señoriales, media!! 

te su participaci6n en las cortes. 

Con la evoluci6n en las formas de gobierno Municipal, se estable

ce por las comunas o Municipios en Castilla~ funciones diferencia

das para los magistrados encargados de administrar el MWlicipio, -

recayendo en los alcaldes la administraci6n de justicia, en tanto 

que los regidores administraban y el alguacil mayor era el J~fe de 

la milicia, recibiendo la casa donde se reunían el nombre de Ayun

tamiento- Los Municipios así constituidos, tenían el derecho de --
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guerra y de paz, poseían su ejército, su milicia, su pendón, su -

escudo de armas y su sello, lo que les daba el carácter de Una -
república Municipal. 

En tanto que durante la época feudal, los individuos se refugia -

ban en su burgo sujetos a la legislaci6n y a las costumbres loca

les, vigentes en cada Municipio, en la etapa del renacimiento --

(siglos XV y XVI) se empieza a formar una conciencia nacional, en 

la cual ya no se concibe al Municipio como una entidad autárquica 

sino como.célula y sostén de la nacióo, que se convierte en la b~ 

se de la organizaci6n pol1tica y administrativa del Estado. Duran 
te la etapa referida el poder recae en la aristocracia urbana, que" 

consolid6 y robusteci6 al naciente Estado y concentr6 el mando en 

una sola persona; asimismo se inicia la realización de obras públi 

cas tendientes al embellecimiento y armonía del paisaje urbano. 

En países como Francia y España, la tendencia a la centralización 

y al aumento del poder real, min6 grandemente la autonomra Munici 

pal, ya que los rLycs imponían al frente de los Municipios a pers2 

najes extraños que ninguna relación tenían ya con los funcionarios 

elegidos democráticamente. Los funcionarios así designados reci -

b1an el nombre de corregidores y concentraban atribuciones judici~ 

les, gubernamentales y econ6micas en el caso de E~paña, lo que con 

virti6 a los Municipios en corporaciones administral:.ivas interven.!, 

dos en mayor o menor medida por el poder central, que a través de 

sus gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, influían en la 

designación de los cargos municipales antes ~legidos por el pueblo. 

MEXICO PREHISPANICO 

En el México precolombino, entre los Nahuas existía un culto fami

liar en el cual ei padre era el sacerdote y los asuntos públicos 

eran discutidos en junta~ formadas por los sacerdotes y los gua -

rreros de las diferentes tribus, que ten!an como máxima instancia 
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el Gobierno central de varios puablos,que estaba coñstituído por 
los reyes y los sacerdotes, sucediendo lo mismo entre los tolte

cas. Al igual que entre los pueblos, de algunos lugares de Europa 

existían muchos pueblos tributarios de los reinos, ya que las -

ciudades importantes dominaban a las menores y las hacían tribu

tarias, impidiéndose <le esta manera una comunidad de pueblos, d~ 

bi~o a la prevalepcia de intereses loc~ics. 

La anterior situación provocó que a la llegada de los españoles -

se notara una falta de unidad entre los pueblos que facilit6 la 

conquista de éstos. 

E."1 Tenochtitl5n, la autoridad recaía en el emperador que a su vez 

estableció el cargo de cihuacoátl, que en funciones de magistrado 

de la ciudad, asumía las funciones administrativas y judiciales -

en ausencia del rey; existían además cuatro jueces de primera in~ 

tancia, así como autoridad7s con :unciones de policía y otros en

cargados de vigilar y reportar la actuación de ciertas familias, 

lo que en cierta forma representa la existencia de•una policía -

política. Al igual qu~ en otros lugares los jueces debían impar -

tir justicia con rectitud, en caso contrario se les separaba del 

puesto. En cuanto a las lcyeg, éstas no e::an escritas y se conser

vaban y transmitían en forma oral, contaban con una or9anización

familiar definida en la que se prohibía el matri~Onio entre parie~ 

tes.• En palabra de Moisés Ochoa Campos " al igual que en el viejo 

r..undo la fundaci6n de la urbe o rec.i.nto sagrado fué un acto relio

so y en torr.o a éste, se extendíá la ciudad dividida en barrios o -

calpullis. El calpulli era un clan, elevado a la categoría -~----

de Municipio rural primitivo por obras de la vida sedentaLia, ---~ 
en el cual la alianza de familias constituía un concejo". Para ad

ministrar el calpulli se contaba además con un encargado de la ad

ministraci6n, jefe militar, encargado de dirigir el trabajo comu -

nal y recaudadores de tributos. 

MEXICO COLONIAL 

Aún cuando Colón fund6 en su primer viaje a América el Fuerte de -

Navidad que fué el primer sitio poblado por europeos en nuestro -
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continente, este no tuvo el carácter de ciudad, sino que en Améri

ca la instauraci6n de los Municipios se hace por disposici6n .real, 

ya que en el segundo viaje de Col6n a éste continente se le instr~ 

ye para la fundaci6~ de los Municipios, que da lugar a la aparición 

del primer ~unicipio que se llamó la Isabela, en la isla la españo

la, hoy República Dominicana, el 27 de noviembre de 1493. Posterio~ 

mente fué creado el primer Z.1unicipio de la América continental, la 

Villa Rica de la Vera Cruz, fundado por Hernán Cortés el 22 de -
abril de 1519, eligiéndose a las autoridades respectivas. 

Los Municipios continentales nacen con haracteristicas de centrall 

zaci6n y fiscalizaci6n, es decir con un alto grado de dependencia 
del poder real que es quien promueve su creaci6n como un método de 

penetración en los territorios dominados e impone su ~ontrol a -
través del denominado concejo de indias que funcionaba en España -
desde su fundación por Carlos V en 1524. 

Por su propio origen, el Municipio americano durante esta etapa, -
padece el absolutismo y la centralización, ya que se daba el caso 

de la venta de regidurtas, que en sus orígenes era uno de los CaE 

gos de mayor investidura, en virtud de ser el más cercano repre -

sentante del pueblo, con facultades legislativas, ejecutivas y a -

veces judiciales. Igualmente, las ordenanzas munic~pales eran som~ 
tidas a revisión central. 

Como queda asentado anteriormente, la elección de los cargos antes 
realizadademocráticamente queda suspendida, en raz6n de los proce

dimientos utilizados para la designaci6n de autoridades, ya que -
los alcaldes mayores que eran funcionarios provinciales dentro de 
los virreinatos y capitanías generales, recibían su nombramiento -

de la autoridad central; al mismo tiempo se corrompe la funci6n -
del cabildo debido a lu venta de las regidur1as. En cuanto al fun

cionamiento de la adroinisLraci6n colonial, en las leyes de indias 
se ordenaba que los pueblos de indios debían tener su alcalde y -

sus regidores indios. 
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"En lo general, puede decirse que el Ayuntamiento estaba presidi

do por el corregidor y constaba de dos alcalde4 ordina~ios y un -

número variable de regidores. Tenía ad~más, un alférez real, un -

procurador general, un aguacil mayor, un s!ndico y otros cargos -

dependientes del propio cabildo" .!.2.( Referente al hecho de la --

existencia de dos alcaldes es~a situaci6n se mantuvo durante un -

siglo y medio hasta que se redujeron a uno. 

Las autoridades municipales de la época tenían encomendadas dife

rentes funciones, entre las que destacan las siguientes: 

Alcaldes ordinarios.- Decidían sobre los asun~os de car~cter civil 
y criminal, fijaban precios a los alimentos y bebidas e integrabaQ 

el cabildo. 

Regidores.- P~lic!a de abastos, interventores en obras pGblicas de 

la ciudad, visita a cárceles, asistencia a actos militares, desem

peño interino de la alcaldfa por ausencia o muerte del alcalde or-
dinario. 

Alférez real.- Era un funcionario intermedio entre •los regidores y 

el alcalde ordinario, con mayor jerarqu!a que los regidores. 

Procuradores.- Eran electos por los regidores para defender y asi~ 

tir a las ciudades, villas y poblados, en sus negocios .ante el --

concejo, audiencias y tribunales, a la vez presen~iar el reparto -. 

de tierras, solares y aguas. 

Alguacil mayor.- Ercargado de la aprehensi6n detivada de los rnand~ 

tos de las autoridades competent~s, as! como de la vigilancia y -

cumplimiento de lo$ ordenamientos establecidos. 

En cuanto al alcalde mayor existía solo en los lugares grandes y -

representaba al poder central. 

En América se llam6 Cabildo a las sesiones celebradas por los ti -

tulares del Concejo municipal, en las cuales eran tratados todos -

los dZuntos relacionados con la administración del Municipio corno 

son: la realizaci6n de las obras ~Gblicas; control de abasto~; uso 

y disfrute de los recursos n~turales; concesi6n de derechos comer

ciales; inspecci6n de cárceles, hospitales y cementerios; atenci6n 

~/ Moisés Ochoa 
Ibid. Página 136. 
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de los servicios. públicos de polícia, agua potable, alumbrado y 

pavimento. De estas sesiones se derivaban una serie de ordenanzas 

que como antes se dice, debían ser aprobadas por el virrey. Cabe 

señalar que para el cumplimiento de sus funciones, el Muni~ipio -

disponía de bienes propios y de otros comunes. 

Durante el siglo XVII~ Luis XIII, rey de Francia de 1610 a 1643 -

inici5 la política que había de culminar con el absolutismo moná~ 

quico, las provincias fueron gobernadas por intendentes, que s6-

lo eran responsables ante el rey ... El rey absorbe en sí todas -

las funciones que en los tiempos feudales se habían distribuido -

el clero, la nobleza y los Municipios. Las autonomías locales fu~ 
ron ahogadas por el centralismo•: {lG) 

Para el siglo XVIII también en España se había dado y~ la centra

lizaci6n, tras la reducción de los Ayuntamientos a simples juntas 

municipales, ya que en 1786 se establecieron las intendencias en 

la Nueva España y los intendentes aoumieron las funciones de los 

gobernadores. Corregidores y alcaldes mayores ~l mismo tiempo que 

presidían los cabildos, aprobaban las ordenanzds emanadas de los 

Ayuntamientos. Vale la pena subrayar que el Ayuntamiento tiene su 

origen en la reunión de los conceJos, que consiste en ayuntar, -

reunir, a los representantes de los diferentes cabezas de familia 

que lo integran para decidir sobre lo~ asuntos relativos a la re

caudaci6n territorial. la administraci6n de los bienes propio~ y 

comunes, la policía, montes, pastos comunales, obras públicas, 

etc. de la jurisdicción. Para este fin cada pueblo nombraba anua! 

mente a un regidor para que dirigiera la admínístraci6n del cene~ 

jo y lo representara como vocal en el Ayuntamiento. A su vez, de 

entre los regidores de los Concejos era elegido un alcalde y un -

procurador sindico. 

MEXICO INDEPENDIENTE 

Ya para el siglo XIX se van logrando precisiones en cuanto al sig 

.!.~/ Moisés Ochoa 
Ibid. Página. 153. 
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nificado de la institución municipal y las funciones que como su 

representante concentra el Ayuntamiento, mismas que quedan marc~ 

das en la Ley del 2 de octubre de lS77, que considera al Munici

pio como la asociación legal de todas l~s personas que residen -

en un término municipal, entendido como la extensión terri~orial 

sobre la cual recae la acción adrninis~rativa de un Ayuntamiento, 

que es el repre~entante legal del Municipio. De esta manera se -

establece que el Municipio tiene ~u origen y base en las relaci2 

nes de vecindad; igu~lmcnte se les pone como requisito para su -

fundaci6n el tener una poblaci6n mínima de 2 oao habitantes resi 
dentes, territorio suficiente para albergar a su población y ca~ 

tar con los recursos necesarios para Cubrir los gastos origina -

dos por las obligaciones del Municipio. Adicionalmente a ésto, -

se señala la obligaci6n de los vecinos de colaborar con un día -

de trabajo semanal para la realizaci.Sn de las obras públicas mu

nicipales a través del liamado 'servicio de concej.J.da'. Esta CO.Q. 

twnbre permanece dÚn entre las comunidades indíg~nas de la huas

teca hidalguense~ bajo la denominación de faena, que consiste en 

la prestación personal de un dia de trabajo a la semana, que pu~ 

de ser suplido por otro a su costa, con el fin de llevar a cabe 

la conservaci6n de los caminos o la realización de cualquier --

obra que redunde en beneficio de sus poblados .. 

A lo largo de su historia el Municipio en M~x~~o ha ido adaptan

do su funcionamiento a las situaciones imper~ntes en cada momen

to, como resultado de la impleffientación de las medidas dictadas 

para tal fin, que durante el siglo XIX impusieron y dieron vigeg 

cia al sistema de los jefes politicos que sometían la f~nci6n de 

los Ayuntamientos a su voluntad. Este sistema fué impuesto a ra~z 

de la promulgaci6n de la constitución española d~ Cádiz jurada en 

México en el año de 1812. Sin embargo este sist6ma perduró duran

te todo el siglo XIX y parte del siglo XX bajo el gobierno del -

General Porfirio D!az, que los 1.itiliz6 como sostén de su gobier -

no, ya que a través de ellos controlaba la vida pol1tica de los -



- 40 -

Estados. 

Esta situaci6n fué favorecida por la poca atención que se dá al 

Muni-c1pio durante los movimientos armados del siglo ;<IX, repre

sentados por la guerra de independencia y la guerra de Reforma
que hacen que sea hasta la época de la Reforma cuando se estabi 

liza el sistema municipal, recayendo en los llamados prefectos 

que eran representantes del poder central toda la autoridad po

lítica dentro del &mbito de sus Municipios, donde controlaban -

directamente a los Ayunta~ientos d~ los cuales fungían como pr~ 

sidente~, y dependían directamente del gobernador del Estado, -

segGn se establece en la Ley de Organización Municipal de 1903,· 

ya que como queda asentado anteriormente el General Díaz utili

z6 esta forma de organizaci6n para someter a los Municipios, lo 

que da lugar a que durante la revolución mexicana, se manejen -

dos inquietudes fundamentales que son: la solución del problema 

agrario y la implantación de la libertad municipal, con el fin 

de romper la situación determinada por la concentraci6n de la -

tierra y por las formas de explotación atrasada de esta que ma~ 

tenían en una desprotegida situación econ6mica a millones de -

campesinos; adem~s se trataba de dar al Municipio la libertad -

de acción que por su propia naturaleza le corresponde e instau

rar por tanto, un régimen democr!t.!.co, que aboliera las jefatu

ras políticas sostenidas por el régimen porfirista. Esta ir.ici~ 

tiva fu~ planteada por los diferentes programas y planes reali

zados a principios de siglo, entre los que podemos citar el pr2 

grama. del Partido Liberal Mexicano _en 1906, así. como el progra

ma del Partido Democrático en 1909, el Plan de Valladolid, el -

Plan de San Luis en 1910, etc. En cuanto a los resultados de é~ 

te prop6sito, fué en el Estado de Chihuahua donde primero se s~ 

primieron las jefatur~s políticas, estableciendo el Municipio -

Libre según la Ley del 28 de octubr.e de 1911, que viene a desi~ 

tegrar el esquema bajo el cual corresponde a los Estadcs de la 
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feCeraci6n regular la vida y funcionamiento de sus Municipios. 

Como consecuencia de las inquietudes suscitadas en cuanto al pro 

blema del Municipio, en la Constituci5n de 1917 se establece en 

el art1culo 115, al Municipio Libre como base de la divisi6n te

rritorial y de la organización política y administrativa de los 

Estados, teniendo para su adrninistraci6n un Ayuntamiento de ele~ 

éi6n popular, con dependencia directa del gobierno del Estado. 

También queda establecido ~ue los Municipios administrarán libr~ 

mante su hacienda y tendrán personalidad jurídica para todos los 

efectos legales. 

EPOCA CONTEMPORANEA 

El artículo 115 de nuestra Constitución Política define las ca -

racter1sticas y funciones del Municipio en la actualidad, esta -

bleciendo entre otras co~as que "los Estados adoptarán para su 

r~gimen interior, la forma de gobierno republicano, representa -

tivo, popular, teniendo como base de su divisi6n '"territorial y -

de su organizaci6n politica y administrativa el Municipio Libre". 

Por lo que respecta al régimen pol!tico se dice que nuestra for

ma de gobierno es republicana, la jefatura del mismo no es vita

licia, sino de renovaci6n períodica, para la cu~l se consulta la 

voluntad popular, que determina su carácter repr~sentativo en 

virtud de ser el representante o mandatario désignado para el 

beneficio de todos los sectores.de la sociedad y no solo para 

parte de ellos. ~or último,la forma de gobierno popular consiste 

en que se concede al pueblo la facultad de elegir a sus represe~ 

tantee, a través del sufragio universal, libre, secreto y direc

to. 

Para hacer realidad el precepto que establece al Municipio Libre 

como la c~lula fundamental de la vida econ6mica y polttica del -

país se dota a los MunicipioS de personalidad jurídica y se les 

faculta para manejar su patrimonio conforme a los lineamientos -



- 42 -

contenidos en la Ley~ Igualmente se marca que cada Municipio ser~ 

administrado por un Ayuntamiento de elecci6n popular directa y no 

habr4 ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del -

Estado~ Los Ayuntamientos podrán expedir de acuerdo con las nor -

mas establecidas por las legislaturas estatales, los bandos de pg 

licia y buen gobierno, as! como los reglamentos, circulares y dis 

posiciones administrativas de observancia general dentro de sus -

respectivas jur isdic~ciones. 

Las funciones de los Municipios en cuanto a servicios públicos se 

refiere. abarcan: agua potable y alcantarillado¡ alumbrado público~ 

limpia: mercados y centrales de abastos¡ panteones; rastror calles. 

parques y jardines; seguridad pública y tr~nsito y las demás que -

las legislaturas locales determinen conforme a las co~diciones te -

rritoriales y socioecon6micas de los Municipios, as! como a su ca

"pacidad administrativa y financiera. 

Los Municipios administrar~n libremente su hacienda, que estar~ -

formada por los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan -

en su favor. como participaci6n en las contribuciones establecidas 

por los Estados, a la vez que las participaciones federales que -

serSn cubiertas a los Municipios de acuerdo con las bases, montos

y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los 

Estados y, por los ingresos generados por la prestaci6n de se~vi -

cios públicos a su cargo. 

Con el fin de verificar la correcta aplicaci6n de los recursos de 

cada uno de los Municipios, las 1egislaturas de los Estados apro

barSn las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarS..n s11s 

cuentas püblicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por 

los Ayuntaniiantos con base en sus ingresos disponibles. 

Por último y en congruencia con los grandes objetivos de planea -

ci6n nacional del desarrollo econ6mico y social, se conceden facu! 
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contenidos en la Ley. Igualmente se marca que cada Municipio serS 

administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del -

Estado. Los Ayuntamientos podrán expedir de acuerdo con las nor -

mas establecidas por las legislaturas estatales, los bandos de p~ 

lic!a y buen gobierno, as! como los reglamentos, circulares y di~ 

posiciones administrativas de observancia general dentro de sus -

respectivas jurisdi~ciones. 

Las funciones de loe Municipios en cuanto a servicios pGblicos se 

refiere, abarcan: agua potable y alcantarillado; alumbrado pGblico: 

limpia; mercados y centrales de abastos; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines; seguridad pGblica y tránsito y las demás que -

las legislaturas locales determinen conforme a las co~diciones te -

rritoriales y socioecon6micas de los Municipios, as! como a su ca
"pacidad administrativa y financiera. 

Los Municipios administrarán libremente su hacienda, que estarS -

formada por los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan -

en su favor, como participación en las contribuciones establecidas 

por los Estados, a la vez que las participaciones federales que -

serán cubiertas a los Municipios de acuerdo con las bases, montos
y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los 

Estados y, por los ingresos generados por la prestaci6n de secvi -

cios pGblicos a su cargo. 

Con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos de 

cada uno de los Municipios, las legislaturas de los Estados apro
barán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus 

cuentas pGblicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

Por Gltimo y en congruencia con los grandes objetivos de planea -

ci6n nacional del desarrollo económico y social, se conceden facu! 
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tades a los Municipios para que en los términos-de las leyes fede
rales y estatales relativas, aprueben y administren la zonificaci6n 

y planes de desarrollo urbano municipal, participen en la ·creaci6n 

y administraci6n de sus reservas territoriales, controlen y vigilen 

la utilización del suelo en sus jurisdicciones territorial.es, in-

tervengan en la regularización de la tenencia urbana, otorguen licen_ 

cias y permisos para construcciones y participen en la creaci6n y 

adr.linistraci6n de zonas de re~ervas ecol6gicas, expidiendo para -

ello los reglamentos y disposiciones administrativas que resulten 

necesarios. 

A l.irgo del presente capítulo queda manifiest·o, que el Municipio 

desde sus orígenes como tal, ha mantenido un espiritu independien 

te, y dentro del mismo ha buscado encauzar su actividad hacia el 

logro del bienestar de los grupos sociales que lo integran. 

Al interior de su conglomerado social siempre han existido pugnas 

por tener el control de la gestión municipal, aunque a través del 

tiempo ha prevalecido y se ha consolidado el criterio, elevado en 

nuestro país a rango Constitucional; de que dicha gesti6n munici

pal se fundamente y sirVil a la voluntad popular. 

Para cumplir con las funciones que el Municipio en M~xiCo tiene -

encomendadas actualmente, le es dada la obtenci6n de recursos ec2 

nómicos por diverscs conceptos. Los recursos así.óbtenidos tienen 

como prir.cipales fuentes: los derivado5 de su propia actividad y 

los transferidos por los Gobiernos Fed~ral y Estatal. 

Tocante a la administración de sus recursos, conEtitucionalmente 

se faculta a los H. Ayuntamientos Municipales para que seau eje!: 

cides en forma aut6noma; debiendo informar y justificar su desti

no ante el Gobierno del Estado y la Contaduría Gene~al de la H. -

C!mara de Diputados de la entidad correspondiente. 

En cuanto a la administración política propiamente dicha, el H. -

Ayuntamier.to.Municipal tiene facultades que le confieren un a1to 
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qrado de libertad para el desempeño de sus atribuciones, en los 

t~rminos de la Co~stituci6n Pol!tica vigente. 

Por otra parte, encontramos que en el aspecto de la ~dministra

ci6n de recursos econ6micos existe dependencia de las instan -

cias superiores de gobierno toda vez que en muchos Municipios -

la mayor parte de los recursos percibidos provienen de transfe

rencias Estatales y Federales, ya que carecen de una estructu -

ra econ6mica que les garantice la obtención de los recursos ec2 

n6micos necesarios para su funciona~iento y que garanticen por 

tanto, Su total autonomía. (ver pág. 142 y 143). 

Esta situación de desequilibrio en las finanzas municipales se 

debe en gran parte a que el mismo tamaño de los Municipios no 

permite obtener los ingresos necesarios para finanCiar su acti

vidad y en muchos casos ni siquiera para cubrir sus gastos ad

ministrativos. ( ver pdg. 143}. 

Por lo tanto, no se puede hablar de autonom1a Municipal cuando 

no se cuenta cor. la posibilidad real de solucionar de inmediato 

los problemas que se generan dentro de su ~mbito de influencia, 

debido a la centralización de algunas decisiones que afectan la 

vida Municipal. 

Consecuen~emente, resulta que no se puede tener plena autonomía 

cuando se carece de una base económica firme, que permita no -

solo la realizaci6n de obras materiales sino también la negoci~ 

ci6n politica con los diversos sectores sociales del Municipio, 

tomando en cuenta que un gobierno es considerado bueno o malo 

en función de las acciones que realice y que tiendan a elevar -

el nivel de vida de su poblaci6n. 
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CA.PITULO III.- EL ESTADO DE HIDALGO. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

D~rante la é'poca prehispánica, el estado de Hidalgo fué un territo

rio de paso, en el que tuvieron cabida varias culturas. Por tal mo

tivo, el estado cuenta. con vestigios de c.ul turas como la de los --

Toltecas, que fueron grandes artesaros y construyeron la ciudad de 

!ula, con sus palacios, temples, plaZas, calzadas y juego de pelo -

ta; 3 los Teotihuacar.os se debe la edificaci6n de pequeños centros 

ceremoniales como Tepedpulco; aunque los Mexicas se dedicaron roás 

a dominar el territorio, aportaron cosas valiosas de su cultura y -

pusieron nombre nahuatl a la mayor1a de las poblaciones; a los ~-

Otom1es que fue un pueblo svjuzgado, se le reconoce su capacidad -

para la superviviencia como grupo, el mantenimiento de su idioma e 

ideo logra . .!21 

La conquista del territorio hidalgucnse se lleV6 a ¿abo a partir 

de 1521, para lo que los españole& se valieron no sólo de la fuer-

2a militar~ sino que complementaron el uso de ésta, con estrategias 

tendientes al dominio de los aspectos econ6micos; pol1t~cos, reli

giosos, y culturales, lo que redundó en cerca de tres siglos de -

sometimiento. 

17/ Secretaría de Educaci6n Pública. 
~ (SEP)Hidalgo. Monografía Estatal. 1982 
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La reliqi6n, que en las sociedades prehispánicas fué un elemento -

esencial para la dominaci6n de grandes grupos humanos, sirvi6 a -

los españoles para el cumplimiento de sus objetivos de conquista y 

colonizaci6n, bajo el pretexto de su conversi6n al cristianismo; -

por tal razón la labor de los frailes debe ser también considerada 

como conquista, toda vez que además de enseñar el evangeljo, adis

traban a los indios en nuevas artes y los protegían de los abusos -

de sus paisanos, constituyendo así, un valioso apoyo para la organi 

zaci6n del gobierno·colonial y la explotaci6n del trabajo indígena. 

Por lo que toca a su organización, para evitar que sus súbditos co!! 

tinuaran con el arbitrario reparto de tierras, minas e indígends -

para su personal beneficio, la corona deci'\1tf;dar éstos en encomie~ 

da, o sea bajo su cuidado y administraci6n.--Sin embargo, los probl~ 

mas continuaron, pués los encomenderos abusaban de su posición y se 

quedaban con los productos y tributos que recaudaban en su totali -

dad, as! como las tierras comunales. Ante esa situaci6n, se nombró 

un corregidor que evitara los abusos de los encomenderos, aunque su 

cometido principal era lograr que el poder se cm,centrara de nuevo 

en manos de la corona y ya no estuViera en manos de los particulares. 

Debido a que los corregidores cayeron en los mismos vicios que ve -

n1an a combatir, se modificó la manera de administrcrr el territorio, 

mediante la creación de las alcaldías mayores que eran dirigidas -

por un oficial o alcalde designado desde España según cédula real -

que le concedía facultades civiles y judiciales. Cada alcald!a mayor 

ten!a bajo su jurisdicción a otras localidades, que pod1an ser pue -

bles de españoles o pueblos de indios, tambi~n llamados repúblicas -

de indios porque tenían su gobierno indígena propio. Cabe aclarar -

que ninguna de esas formas de administración result6 de una eficacia 

plena debido a la existencia de vicios en su aplicación. 

Finalmente, después de la guerra de independencia no hubo modifica -

ci6n en las relaciones sociales ni se superaron los problemas exis -

.!_I!/ S&P. Op. Ci ~. 
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tentes. Los indios y los trabajadores del caropo y de las minas, si

guieron siendo peones aunque ya no ~sclavos; el cambio para ellos -

fué solo de patr6n siendo sus nuevos se~ores los mismos mexicanos. 

Respecto a la organización politica adoptada se pretendi6 adoptar -

la forma de un imperio misma que fué rechazada, para dar paso a la 

instauración de un gobierno republicano de acuerdo con las consti -

tuci6n General de 1824, con base en la cual se nombró como primer -

presidente de la república a Guadalupe Victoria. A la Naci6n se le 

llam6 Estados Unidos Mexicanos y estuvo integrada originalmente por 

19 ~ntidades libres y ~oberanas, entre las que se encontraba el es

tado de México, que abarcaba dentro de su territorio los actuales -

estados de Guerrero, Morelos e Hidalgo . .!!/ 

Los problemas para organizar a la Nación continuaron debido a la -

existencia de diferencias en cuanto a la manera de llevarla a cabo, 

teniendo como resultado una 'nueva constitución, promulgada el 5 de 

febrero de 1857 que proclamaba la libertad de enseñq.nza y de impre~ 

ta, supr.imia los privilegios de que gozaban los sacerdotes y obli 

gaba a la Iglesia a vender sus propiedades. Esto origin6 la llamada 

guerra de Reforma, que culminó cor.. el triunfo de las ideas libera -

les que le dieron origen. 

En todo el proceso que hubo d~ tlarse para la restaÜraci6n de la Re

pfiblica el estado de Hidalgo mantuvo una amplia participaci6n, tan

tc mediante la aportación de ideas, como colaborando a su defensa, 

a través del segundn distrito mili
0

tar. 

Tomando en consideración que el gobierno del estado de México tenía 

pr~cticamente olvidados a los pueblos de la huasteca y para arreglar 

cualquier asunto administrativo había que viajar largas distancias -

hasta Toluca, la lejana capital estatal y que el segundo distrito -

mLlitar instituido por Juárez, demostró que podia vivir perfectamen

te en forma separada, inclusive con su propia le}• de impuestos, y co

mo una respuesta al viejo deseo de los hidalguenses por independiza~ 

,!JJ SEP. Op. Cit. 
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se, e1 16 de enero de 1869 se fund6 el estado de Hidalgo, en la -

porci6n de territorio del antiguo estado de México, comprendida -

en los distritos de Actopan, Apan, Huascazaloya, Huejutla, Huich.f!. 

pan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan, zacualtip~n y Zirna -

pSn. El presidente Ju~rez design6 como primer gobernador ( provi

sional J a Juan C~is6stomo Doria. ~/ 

Características Geoqr§ficas. 

El estado ~e Hidalgo se localiza en l~ parte central del país, al 

oriente de la mesa central; por su tamaño ocupa el número 26 en -

tre los estados de la República. Cuenta con 20 870 I<m2 . y ocupa -

por tanto ·el,1.06% de la superficie tOtal del país. En cuanto a -

sus límites políticos, tiene al norte a San Luis Potosí, al este 

Veracruz y Puebla, al sur Tlaxcala y el estado de México, y al 

oeste a Querétaro.11/ 

Entre las características del estado se cuentan gran número de b~ 

rrancas, cañones p~ofundos, ca1das de agua, macizos de rocas ero

sionadas, extensos pastizales as! como amplias regiones Aridas. 

De la misma manera encontramos contrastes en cuanto al clima de -

la entidad ya que lo mismo se registran elevadas temperaturas, 

climas templados e incluso fr!os extremos, en las 
0

diferentes re -

gioncs del estado. 

Las lluvias tampoco caen pcr igual, existiendo lugares donde la -

precipitaci6n anual es equiparable a la ocurrida en los lui:rares -

más lluviosos del pa!s, en tanto que en otros es t~n pequeña que 

no es significativa. 

El estado de Hidalgo en lo general se encuentra situado en terre

nos de considerable altitud, tendiendo ésta a disminuir en el no

reste, en la regi6n conocida como la huasteca, la cual se ubica a 

una altura aproximada de l 000 metros sobre el nivel del mar. 

La sierra madre oriental, que cubre la mayor parte del eetado, a-

l,E.I 

l.!I 
Enciclopedia de México. Pag. 442 

Gob. del Edo. de H..¡o. COPLADEHI"Grado de Desarrollo Municipal 
a 1986." 
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barca deritro de ella, las sierras de Zimapán, Jacala, Zacualtipán 

y la sierra de Pachuca, la cual cierra por la parte del noroeste 

la cuenca del Valle de México. Hacia ~l sur del estado se locali

za la sierra de Tezontlalpan, además de ~ran número de sierras y 

cerros aislados en la porci6n oeste, como lo es el de Nopala, ad~ 

más de los llanos de Apan. 

La entidad es escasam~nte favorecida por abundantes corrientes de 

agua, lo que, constituye una limitante en la actividad agrícola 

estatal; adem~s de lo anterior, el curso de las aguas no siempre 

ha podido ser aprovP.chado debido a la conformaci6n del terreno,

aunque esto no es general. 

Las principales corrientes superficiales con que cuenta el estado 

son el ria Tula, que nace en el estado de México y riega la parte 

suroeste del estado de Hidalgo; junto con el Amajac son afluentes 

del r!o Moctezuma que a su vez lo es del río Pánuco y representa 

el limite politice con el estado de Querétaro; es importante tam

bién el ~io Tulancingo, que nace en los límites c¿n el estado de 

Publa y riega el sureste de la entidad, teniendo su desembocadura 

en la laguna de MetZtitlán. 

Existen además, lagunas y lagos en la entidad, destacando: Metzti 

tl~n, Apan, y Tecocomulco, cuyas aguas en alguna·medida son utili· 

zadas en las actividades agropecuarias. Se cue~~a además con fuen 

tes de 3gUas termales cerno Ajacuba, Tezontepec, Taxquillo, etc. 

En el noroeste del estado se localizan los rtos Hule y Calabozo: 

se cuenta además con obras ~idráulicas como las presas Endhó, Re

quena, Omitémetl y Tecojotal, que forman cuatro distritos de rie

go en los que se cultiva alfalfa con rendimientos superiores al -

promedio nacional; ahí se cultiva también, matz, trigo, trijol,-

avena forrajera, cebada, calabaza y chile. 

La superficie bajo riego representa aproY-imadamente el 20\ de la 
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cultivable en tanto que el resto, alrededor de 326 000 hectáreas, 

son de temporal, si~ndo sus principales cultivos el ma!z, la ceb~ 

da grano, el frijol, el café y la caña de azGcar. 22/ 

Poblaci6n v Vivienda. 

El estado de Hidalgo manifiesta una baja tasa de crecimiento nat~ 

ral y un bajo nivel de expansi6n propiciado en primer lugar por -

la fuerte emigraci6n de hidalguenses hacia otros luqares en busca 

de empleo; El estado presentu un movi~iento campo-ciudad escasa -

mente notorio, ya que en 1960 el 77.6\ de la población pertenecía. 

al medio rural; para 1970 solo se redujo en 6.1% y para - - - - -

1980 se mantiene la relaci6n ya que 7 de cada 10 hab~tantes viven 
en el campo o en pequeñas comunidades, presentando por tanto una 

baja concentraci6n de poblaci6n toda vez que cuenta con un promc -
dio de 72 persona$ por Km2 

De acuerdo con el X Censo General de Poblaci6n y Vivienda, reali -

zado en 1980, en Hidalgo viven más de 1 500 000 habitantes, distr,! 

buídos en 84 municipios. 

Con base en lo anterior, Hidalgo es una entidad con una baja -

densidad de poblaci6n, que se concentra en la Cuenca de M~xico, prin 

cipalmente Tulancingo, Emiliano Zapata y Tepeapulco 

Por lo que toca a los rangos de edad, el estado de Hidalgo en su -

mayoría está poblado por gente joven, ya que el 55.7\ de sus habi

tantes tiene menos de 19 años. Si consideramos un rango mas amplio 
encontramos que el 81.4\ tiene menos de 39 años y solo el 11\ cueQ 

ta con más de SO años. 

La situación presentada anteriormente nos da una idea de los pro -
blemas que enfrenta la entidad para dotar a su población de los 
elementos necesarios pard su bienestar ( infraestructura y servi -

cios) aS! como de las fuentes de trabajo necesarias para su suste!! 
to. Esto se convierte en un verdadero problema ya que el estado 

ll.I Secretaría de Aqrtcultura y Recursos Hidr~ulicos 
Oelegaci6n en el Edo. de Hidalgo. Subdelegación 
de Planeaci6n. 
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no dispone de una capacidad industrial y de un nivel tal de sus ac

tiVidades agropecuarias que le permita absorber le mano de obra que 

año con año se integra al mercado de trabajo. consecuentemente en -

el estado existen corrientes migratorias negativas: es decir que -

expulsa m~s poblaci6n que la que recibe~ en virtud de la insuficieE 

cia de oportunidades de tener un ~mpleo q~e permita llevar una vida 

decorosa. 

Poblaci6n Econ6micamente Activa 

En la entidad tenemos que el 51.S\ Ce la poblaci6n mayor de 12 años 

fueron clasificados como activos y el 48.5\ como inactivos. En cuan 
to a la población inactiva, el 34.8\ son mujeres: en el caso de los 

hambres inactivos~ el 75\ son menores de 19 años. lll 
Respecto a las ramas de act~vidad econ6mica solo el 0.3% de la Pobl~ 

ci6n Económicamente Activa ( ~EA ) del estado son profesionales; ---

0.8\ son técnicos y personal especializado y e1 1.8\ pon roaestros y 

afines. Oe1 resto de la P~E.A. destacan el grupo de los agricultores 

con el 36.4% del total y los artesanos y obrero con el 13.li. Por -

último tenemos que los trabajadores domésticos representan el S.4t 

del total. 

Como se desprende de lo anteriormente citado, la maYor parte de la -

P.E.A. realiza actividades que no requieren de un }l
0

lto grado de asp~ 
cia11zaci6n. 

Esto es un reflejo de las escasas oportunidades de empleo en secto -

res industriales y de servicios, que a su vez se originan en un insR 

ficiente desarrollo de la econom!a estatal, que no ha llevado a los 

sectores secundario y terciario a jugar un papel import:ante en la -

absorci6n de mano de obra, tanto la nueva como la ya existente. 

Por lo que toca a la posición en el trabajo, del total de la P.E.A. 

el 3.3% son patron~s o empresarios, el 39.1% empleados; el 0.8% coo-

23/ Secretar!a de Programaci6n y Prcsup\1esto 
- { SPP) •x: Censo General de Poblaci6n y Vivi.enda 1980 " 
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perativistas1 el 26.S\ trabaja por su cuenta; el 8.8\ desempeña -

trabajos por los que no recibe ninguna remuneraci6n. Las cifras an

teriores nos demuestran que en el estado se da una alta concentra 

ci6n del ingreso, lo que coloca a unos cuantos en situación privi -

legiada respecto de una gran mayoría desamparada. 

Con el fin de establecer elementos de juicio, vale la pena mencio -

nar que la tercera parte (32.7\) de los patrones se ubican en la -

rama agropecuaria; el 11.9\ en la industria; el 15.6\ en el comer

cio y el 4\ en los servicios. 

De igual manera los trabajadores por su Cuenta se localizan mayor -

mente en las actividades agropecuarias, con el 56.9\ del total: en 

la industria el 4.67%; en el comercio 8.3%; y 1.9\ en los servicios. 

La desocupación entre la P.E.A. es del 0.5\, pero puede,incrementaE 

se al considerar que el 21\ se clasificó como no especificado. 

Niveles de ingreso mensual 

El grueso de la poblaci6n estatal, considerada econ6micamente activa 

obtiene sus ingresos de las actividades primarias como son: Agricul

tura, qanader1a, caza, etc; el siguiente grupo relevante lo consti -

tuyen los dedicados a actividades insuficientemente especificadas -

con el 31%; de la industria el 12.l\;de los servicios el 2.9%; 5.4% 

del comercio y el 10.3\ de los servicios comunales. 24/ 

Para 1980,del total de la P.E.A. casi la cuarta parte (24.8\) no peE 
cibe ingresos, en tanto que el 38% recibe menos del salario mínimo y 

solo el 19\ los percibe por encima de esa cifra mensualmente. 

En cuanto a la gente que percibe ingresos, el 51.4% se concentra en -

la agricultura y ganadería y el 47.B\ en insuficientemente especifi

cadas. 

Haciendo referencia específica a las personas dedicadas a la agricul 

tura y ganadería el34.4\ no recibe ningún ingreso; el 40.9\ los ob -

~/ Secretaria de Programación y Presupuesto. 
Op. Cit. 
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tiene menores del salario mínimo y solo el 3.9% los obtiene en 

cantidades mayores a la referida anteriormente. 

Poblaci6n que habla Lengua !nd!qena 

A nivel estatal el 19.65\ de la p~blaci6n m~yor de 5 años habla al

guna lengua indígena. Sin embargo, solo el 5.3% desconoce el español, 

e,n tanto que el 13 .1 % conoce y habla el español, e; decir son bil.in

giles. Curiosamente,el mayor grado de monolingilismo se presenta entre 

la población de 5 a 9 años, aunque se guarda más o menos la misma re

laci6n que entre los demáa grupos de edad de la poblaci6n estatai. 25 1 

Alfabetismo 

En Hidalgo, del total de la poblaci6n en edad escolar f 6-14 años ) -

el 73.7% sabe leer y escribir, en tanto que el 26.3% restante consti

tuye el grupo de analfabetas e~ ese rango de eda~fste último grupo -

est~ integrado por niños entre 6 a 9 años, lo que nos nabla del eleva

do !ndice de niños que guardan un desfase respecto del grado de educa

ci6n que conforme a su edad deber!an cursar, al mismo tiempo que marca 

el desinter~s de algunos padres por mandar a sus hijos a la escuela, -

aGn cuando se cuente con ese servicio en su propia localidad. 

Por lo que se refiere a la población mayor de 15 años ( en edad extra

escolar) el analfabeti~mo es del 20%, y la poblaci6rt alfabetizada as

ciende al 70% cerno contrapartida. 

En númeron globales resulta que el 71.2% de .ta población de 6 hasta -

65 años y rn~s está alfabetizada y el analfabetismo alcanza al 23.8%, 

Nivel de Instrucción 

La población estatal mayor de 6 años asciende a l 266 326 hab. de los 

cuales el 17.7% no cuenta con instrucción primaria; el 51.5% realizó 

estudios de ese nivel~ el 12. 7% tiene iustrucciOn post.primaria y el -

Monolingüismo Ind!gen~ 
12_1 SPP. Op. Cit. 

3.§_I SPP. Op. Cit. 
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18.l\ no especific6 su situaci6n. Por otra parte.el 0.03\ recibi6·a.! 

gfin curso de adiestramiento sin primaria • .!11 -

Como promedio estatal, solo el 12.9\ de las personas cUr·saro~· prima

ria completa. 

Educaci6n 

En el ciclo escolar 1973 - 1974, existían 1 984 escuelas en el nivel 

elemental, {87 jardines de niños y 1 897 primarias). El 95.4\ y el 

97.4\, respectivamente, eran de car§cter federal y el resto, partic~ 

l.ares. 

A nivel medió, la enseñanza era impartid~ básicamente por particula 

res, aconteciendo lo mismo con el ciclo superior. 

En los últimos años se di6 gran importancia a la construcci6n de es -

cuelas, para tratar de cubrir la totalidad de la demanda, sin embargo 

para 1 980 , Hidalgo sigue ocupando el quinto lugar en la República -

en cuanto a nG.mero de analfabetos. 1!!_/ 

Para abatir este problema se llevan a cabo grandes esfuerzos, por pa~ 

te del Gobierno Federal y Estatal, que permitan superar la margina -

ci6n en materia educativa por lo cual, hoy se cuenta con más plante -

les escolares de todos los niveles; desde escuelas primarias hasta 

institutos de enseñanza superior. 

Actualmente se ofrece enseñanza primaria a todos los
0

niños de edad e~ 

colar. En el nivel preescolar se cubre ya el 73% de la demanda y en -

secundaria el a2i•. Se ha promovido la creaci6n de escuelas secunda -

rias federales, técnicas y telesecundarias; normales, preparatorias,

centros de bachillerato agropecuario, un CONALEP, Universidad y un -

Instituto Tecnol6gico Agropecuario. 

~ 

En los EstádoB Unidos MeXicanos, según datos del X Censo General de -

Población y vivienda, para· 1990 se contaban un poco más de 12 millo -

nes de viviendas de las cnales c.l 70. 67\ dispontan de agua entubada -

• Gobierno dP.l Estado de Hidalgo. 5° Informe de Gobierno. 1985. 

lli SPP Op. Cit. 

28/ SPP Op. Cit. 
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ya sea dentro o fuera de la vivienda o a trav~s de alguna llave -

públicar el 74.85\ de los hogares disfrutaban de energ!a el~ctri

ca; en tanto que el servicio de drenaje es recibido solo en el --

43.68\ de los hogares censados. 

En cuanto a las caractertsticas de la vivienda se obtuvieron los 

resultados siguientes: el 44.02\ cuentan con techos de concreto, 

b6veda de ladrillo o similares y el resto está elaborado con ma

teriales diversos tales como lc1mina de cart6n; palma tejamanil -

o madera; (25.81) l~ina de asbesto o ma.t~lica (16.77\) y teja -
(13.4%). l,2.1. 

Los pisos de las viviendas en su mayoría están cubiertos por cemen

to o firme y representan el 45.3\ del total; el 26.3\ tienen mosai

co y otros recubrimientos; 26.45% son de tierra y el 1.95% no espe

cifican sus caractertsticas. 

En el estado de Hidalgo se censaron un poco mAs de 270 000 vivien -

das, de las cuales el 58.85% disponen de agua entubada, ya sea en -

su domicilio o mediante llave pública. Las viviez,das que no dispo -

nen de agua ascienden por tanto a 41% ( 109 513 ) • 

Por otra _parte el 55.l\ del total de los hogares cuenta con energía 

eltictrica; 40\ no la tienen y el 4.9% no especifican• su situaci6n. 

Respecto al drenaje, el 25.7\ de la población disfruta de ese serv! 

cio, lo que la sitúa poribajc de la media nacional ( 43.68% ) y pu~ 

de ser determinante de algunos problemas de salubridad. 

En la entidad predominan dentro de los materiales de construcci6n -

utilizados en las viviendas los siguientes: en cuanto los techos el 

32.34\ cuenta con techo de losa de concreto, bóveda de ladrillo o -

similares; 30.4\ tienen techo de lámina de asbesto o metálica: 11.46% 

lSmina de cartón: 9,81\ palma, tejamanil o madera; 9.16\ teja:3.7\ -

otros materiales y el 3.11% no especifican su materi~l. Por lo que -

hace a los pisos, el 41.54\ son de tierra; el 41.JB\ de cemento o -

firme; el 14.9\ de mosaico u otro recubrimiento; y el 2.8\ no lo es

pecifican. 

32_/ SPP Op. Cit. 
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Uso y Propiedad de' la Vivienda 

A nivel estatal, la mayor parte de las familias ( ·78. 6\ ) habita 

en viviendas propias y solo el 10.4\ lo hace en casa reptada. 

El 28\ de las viviendas cuenta con baño, aunque de estas ~l 7\ no 

cuentan con aqua corriente. 

El !ndice de hacinamiento es de 5.6 hab/vivienda, sin embargo so

lo el 10.8\ recurren al uso de la cocina como dormitorio para sa

tisfacer las necesidades de espacio de las familias • . 
En cuanto á los elementos usados para cocinar, en el 55\ de las -

viviendas se usa la leña~ en el 36.14\ gasJ en el 6.4\ petróleo y 

solo el 0.16\ usa la electricidad para estos fines~d.Q/ 

Esta situación se explica por el predominio de la poblaci6n rural 

y por la baja capacidad econ6mica de ~sta, lo que l~ impide acce

der en mayor proporci6n al uso de los instrumentos y combustibles 

mas modernos para cocinar. 

Para 1970, el I.M.S.S. y el ISSSTE proporcionan servicio a un 13% 

de la poblaci6n total; el servicio médico privado atiende al 34\,

y el resto de la poblaci6n (53\), se supone que re~ibe los servi -

cioe proporcionados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

Como es posible supo11er la cbbertura médica es muy baja y en el 

&rea rural este servicio es casi inexistente, especialmente en la 

sierra y en la huasteca, donde hay un médico que atiende a casi -

9 000 habitantes. 

segOn las est~d!sticas de 1979, se cuenta con 500 médicos a quie

nes recurrir ~n caso necesario, se cuenta con 1 66~ camas dispon! 

bles repartidas en 312 c¡!nicas y centrCBde salud;~ lo anterior 

se deduce que a esa fecha los servicios asistenciales no son aún 

suficientes; esta situaci6n se agrava si tomamos en consideraci6n 

que la mayoría de los m~dicos están concentrados en Pachuca y Tu-

1º.I SPP. Op. Cit. 
d_!/ SPP. Op. Cit. 
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lacingo. 

Para 1985, la situación ha mejorado notablemente, toda vez que según d,!. 

tos del 5° Informe de· Gobierno del Arq. Guillermo Rosell, "la estructu

ra médico-asistencial de la entidad cuenta con 754 instalaciones", con · 

sus correspondientes equipos. Se cuenta para ese año" con un médico y -

una cama de hospital por cada 790 habitantes, cifra similar a la media 

nacional" 

En materia de salud, el apoyo mas fuerte por parte del gobierno estatal 

durante 1981-1985 lo ha recibido la Huasteca Hidalguense con el 65\ (125 

obras) del total de rehabilitacic5n, construcci6n y equipamiento de inst~ 

laciones médico-asistenciales. 

Como principales.causas de muerte destacan las enfermedades respiratori

as (neumonías, pulmonías, influenza) y las enfermedades diarreicas (ent~· 

ritis). 

Cabe señalar que aún es común el uso de yerbas, bañes, aplicaciones y -

otros remedios naturales, en el medio rural hidalquense. 

Medios de Comunicación 

Hasta 1981, había 65 cabeceras Municipales a las que se entraba por ca -

rreteras asfaltadas, otr?s 16 ten!an acceso por caminos de ter~acerta; -

y s6lo a tres se llegaba a través de caminos de herradura y de brechas -

transitables únicamente en tiempo de secas. 

El tren ha pexdido importancia como medio de transporte al cancelarse -

rutas anteriormente existentes. Sin embargo, el Estado dé Hidalgo, sir

.ve de enlace en la ruta México-Tula-Querétaro-Guadalajara, con una mode~ 

na estaci6n, ubicada en Tula, Hidalgo. 

Se cuenta con cinco aeropistas pavimentadas en el estado, ubicadas en : 

Ixmiquilpan, Huejutla, Molango, Pachuca y Tizayuca. 11../ 
Adem~s, para apoyar la comunicaci6n de todas· las poblaciones del esta

do existen 197 oficinas postales; 32 of;cinas de tel~grafos; 6 estacio

nes de radio; en tanto el servicio telef6nico se ha extendido y se cue~ 

ta con eote en 78 municipios. 

Servic.i.os eara el Turismo 

Según datos de la Delegación Estatal de Turismo, en 1981 se contaba só

lo con 39 hoteles y moteles de categoría m&s o menos turística, as! como 

2 de tipo campestre. En cuanto a restaurantes de cdtegoría únicamente -

los hay en Pachuca, Tul.ancingo, Ixmiquilpan y Huasca. 

Características del Desarrollo del Estado de Hidalgo 

A partir de !9,0, México entró a su eeapa definitiva de consolidaci6n -

pol1tic~, una vez apagados los últimos brotes armados, que po - - - -
J.1..I Gob~ del Edo. de Hgo. COPLADEHI "Grado de Desarrollo Municipal a 1986" 
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co antes aún sacudian al gobierno. La Revoluci6n había formado insti

tuciones, que permitían caminar hacia la modernización, dentro de la 

V!a capitalista del desarrollo. Desde es~ momento, el reparto de tie

rras dej6 de ser el objetivo número uno de la Revoluci6n; ahora la -

tendencia seria industrializar al camPo, urbanizar más a las ciudades, 

suavizar los conflictos entre poseedores Y.desposeídos con el forta

lecimiento de una clase media, crear cada día más empresas para ocu

par en ellas a todos aquellos que no les había tocado la distribuci6n 

de la riqueza. Sin embargo el estado de Hidalgo no logr6 superar to

talmente su situación de marginación y atraso, por lo que durante mu

chos años, la agricultura que se sigui6 practicando en el estado no 

supo lo que era la tecnificaci6n, ni el uso de semillas mejoradas o 

de maquinaria moderna. 

Fué hasta 1951 cuando se construy6 la presa Endh6 y en 1969 la de el 

Recodo. Igualmente el desarro~lo industrial del.estado era bajo, ya -

que por ejemplo, en 1950, de cada 100 habitantes, 71 se derlicaban a 

la agricultura y solo 12 a las pocas industr~as existentes.12/ 

Todav1a hoy, por cada 63 hidalguenses que laboran en la agricultura -

y la ganadería, hay apenas 37 que trabajan de obreros, mineros, alba

ñiles, empleados, burócratas o maestros. 

Actividad Económica 

Agricultura 

De las pocas tier:ras aptas para el cultivo, solo una pequeña pa:-te 

recibe riego y el resto son de temporal, dedicadas a la producci6n -

de maiz , cebada , café y frijol principalmente. (ver pág. 147). 

El estado de Hidalgo cuenta con suelos relativamente pobres, lo que 

aparte d~ la falta de recursos financieros y técnicos, hacen que -

en el estado se localicen pocas áreas con un buen nivel de desarro-

1 lo agrícola. ( ver pág. 147 y 148 ) . 

Las condiciones geográficas del estado solo permiten cultivaradecu~ 

darnente en una cuarta parte del territorio, equivalente a 5 000 Krn2 • 

lll SPP. Op. Cit. 
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aproximadamente, de los que alrededor del 000 Km2 . (20%), son los 

únicos que se benefician con el riego. 

El Valle del Mezquital y la Huasteca son las regiones donde mejor -

se puede cultivar, debido a sus condiciones topográficas o climáti

. cas. En el valle del Mezquital las mejores tierras se concentran en 

pocas manos, mientras que los agricultores pobres llegan a poseer -

hasta la décima parte de una hectárea, como Gnica porci6n de tierra 

para sembrar, lo que definitivamente no alcanza a satisfacer sus n~ 

cesidades mas apremiantes, por lo que se recurre a la renta de la -

parcela y a· trabajar como peones o jorn"aleros en sus propios campos 
de cultivo.1.i/ 

En la huasteca, hasta 1980 las superficies invadidas sumaban más de 

20 000 hectáreas, mismas que no podían ser trabajadas Por ninguna -

de las partes en conflicto, dada la inseguridad en la tenencia de -

la tierra, lo que provoc6 un notorio descenso en la producci6n, al 

grado que en los últimos años hubo necesidad de adquirir maíz de la 

huasteca veracruzana para satisfacer el consumo interno. 

Para superar estos problemas en 1981 se habl6 de un programa ofici

al que buscaría regularizar la tenencia de la tierra, construír nu~ 

vos caminos, llevar a cabo obras de irrigaci6n y aprovechar mejor -

la agricultura temporalera, lo que en conjunto bene
0

ficiaría a unas 

150 000 hectáreas. * 

Ganadería 

El estado de Hidalgo está cubierto por pastizales en una superficie 

de aproximadamente el 16%, en estos se desarrolla la ganadería de -

bovinos, caprinos y ovino con Cdrácter extensivo. También resulta -

importante pard la economía del estado la porcicultura y avicul 

tura. ( ver pág. 149 ) . 

iU e u adro ganadero de la entidad se complementa con explotaciones 

intensivas de ganado vacuno lechero, en las regiones ganaderas dis-

1._i/ SEP Op. Cit. 

Estas eran propuestas para integrarse al Programa de 
Gobierno EGtatal 1981-1987. 
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persas por toda la entidad, distingui§ndose sin embargo, la regi6n 

de la huasteca, el centro del estadc, el Valle del Mezquital y Tu

lancingo. 

Vale la pena decir que los problemas que aquejan a la agricultura 

también han hecho bajar la prod'.lcci6n g~nadera de la huasteca, por 

lo-que tuvo que s~spendersc el envío de ganado en pie al Distrito 

Federal, así como la construcci6n de un frigorífico proyectado pa

ra ser instalado en Huejutla, debido a que el ganado que se obtie

ne en otras regiones es de poca calidad, enfermi~o, mal alimentado, 

que no se beneficia, en suma, de los adelantos técnicos necesarios 

para su correcta explotaci6n. 

Las mejores razas de ganado fino así como las meJOres instalacio -

nes para su explotación, se encuentran en el Valle de Tulancingo -

y en la cuenca de México (~izayuca) que cuenta con establos, plan

ta pasteurizadora, planta de alimentos concentrados, central forr~ 

jera y centro de recría, dentro de su complejo 3gropecuario-indus

trial. En la z~na de Tulancingo, la leche se dedica a obtener que

sos y ?tr~s derivadQs y en la de Tizayuca es destinada para cubrir 

la demanda de leer. e de la Ciudad de México. 12.I 

Industria 

Durante la etapa pcsterior a la revolución, se resintió en e1 es

tado de Hidalgo un freno casi totpl dentro del sector industrial, 

manifestado en el cierre de algunas empresas que resultaron inco~ 

teables, en tanto que otras se convértían en cooperativas para -

beneficio de sus trabajadores. Entre estas últimas destaca la co2 

perativa Cruz azul dedicada a la prodncci6n de cemento, que alca!! 

z6 un gran desarrollo. Adicionalmente, los inversionist.as prefi -

rieron fundar nuevas empresas en otros estados. 

Actualmente el estado cuenta con el 2% de les establecimientos f.,2 

briles existentes en el pais y aporta raenos de 7 centavos por ca-

~/ SEP. Op. Cit. 
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da peso que produce la industria nacional en su conjunto. En cuan

to a su capacidad para generar empleos, uno de cada cien obreros -

mexicanos trabajan en empresas de Hidalgo.12/ 

La ubicaci6n de las industrias se ha concentrado en el sur del es

tado, principalmente alrededor de : Pachuca, Tula, Tulancingo, y -

Ciudad Sahagún. Sin embargo en los años recientes se ha dado un -

nuevo impulso a la industrializaci6n del estado que ha beneficia

do a las poblaciones de Tolcayuca, Ixmiquilpan y ~izayuca. En --

otros lugare~ como Tepeji del Rto se ins~al6 un corredor industrial 

y se consolida a Tizayuca como una ciudad industrial. 

Por lo que toca a su producción, en el estado se generan art1culos· 

tales como el cemento del que aporta una cudrta parte d~ la produs 
ci6n nacional; se cuenta también con refinerías de petr6leo, fabri 

cas de carrocertas, industrias textiles, etc. Al mismo tiempo se ha 

reavivado la actividad minera, no solo en la explotaci6n de produc

tos como el oro, la plata y el plomo, sino también otros como el -
manganeso de la sier:""a alta, que se dedica a la exportación. 

El m~s importante desarrollo industrial del estado, se encuentra en 

el Municipio de Tepeapulco, donde se creó el combinado industrial -
de Ciudad Sahagún, que abarca empresas tales corno Di~sel Nacional -

(DINA.) dedicadü a producir camionetas y autobuses con motor de diesel; 
Constructora Nacional de Caeros de Ferrocarril cuya finalidad era la 
de fabricar vagones de ferrocarril con el objeto de evitar la depen

dencia del exterior y actualmente fabricante de los vagones para el 

metro, 

Hidalgo es rico en yacimicr.tcsde minerales metálicos, entre ellos -
el oro, plata, plórno, cobre, zinc, magnaneso, cadmio y mercurio. La 

12_/ SEP. Op. Cit. 
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explotaci6n m~s importante se localiza en el distrito minero de MolaE 

go donde se encuentran los dep6sitos de manganeso más grandes de Amé

rica. Existen además minerales no metálicos abundantes, como la cali

za, caol!n, arcillas refractarias y diatonita, que son beneficiados 

en varias plantas, que contribuyen significativamente a la economía -
hidalguense.11./ 

Silvicultura 

Debido a la explotaci6n irracional de los bosques, la silvicultura -

tiene muy poca importancia econ6mica para Hidalgo. En 1941 eL Gobie~ 

no Federal considera que les bosques h~bian llegado a un grado de -

agotar.tiento que hacían necesaria la véda forestal absoluta en todo -

el territorio estatal. Sin embargo esa medida no tuvo los resultados 

(sperados, por lo que las autoridades decidieron levantar la veda en 

1975 y autorizar algunas concesiones privadas para lograr el aprove

chamiento del bosque. No obstante, hasta 1980 no hab1a ningún aserr~ 

dero importante sn la entidad que estuviera legalmente autorizado. 

Para 1985, se cuenta con un a.serradero en Zacualtipán que sirve de -

modelo para otras obras dentro del Estado (Cuautepec, Metepec y Sin

guilucan) que en conjunto producen 150 000 metros cúb-icos de madera, 

6 veces mas que en 1980. lo que representa el 37\ de la potenciali -

dad del recúrso. * 
Cabe mencionar que dichas expl~taciones no se encuentran concesiona

dos a particulares, sino que se llevan a cnbo por los proPios campe

sinos. 

La erosi6n, resultante en parte de este problema cpbre la cuarta pa~ 

te Jel territorio y es también provocada por prácticas agrícolas ne

gat.ivas, como sembrar a favor de la
0

pendientc; no practicar la rota

ci6n de cultivos, etc. 

El Trabajo Artesanal 

La mayor parte de las personas que se dedican al traDajo artesanal -

son campesinos sin tierra o con un número de hectáre~s insuficien -

tes para satisfacer sus necesidades, o con terreno de temporal don -

de s6lo se logran buenas cosechas si hay suficientes lluvias. Por 

esas razones y para Subsistir se dedi=an a las artesan1as. 

Entre los productos de esta actividad se encuentran los relativos a 

la carpintería. cer§mica, pirotecnia, tejido en fibras ~~turales, 

E.J SEP Op. Cit. 

Gobierno del Edo. de Hidalgo 
•5° Informe de Gobierno"l985 
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pulido y tallado de figuras de madera y piedra, etc. 

Estos productos en general son distribuidos por intermediarios. 

* Principales Productos Industriales que se elaboran en Hidalgo: 

Sierra de Tenanqo. 

Objetos de fierro colado; quioscos, bancas, juegos de mesa, sillas 

para jardín, conexiones para tuber1a ae agua potable y alcantari -

lJado, planchas para ropa, arados, hornillas yparrillas: esto en -

Apulco. 

Sidras, vinos y refresccs gaseosos embotellados, en Acaxochitlán. 

Valle de Tulancinqo 

Hilados y Tejidos de Algod6n y de lana: esta~bres, casimires, cabe~ 

tares, chales, mantas de viaje, suéteres, jerg~s, pafios; ~n Tulan -

cinqo, Cuautepec,Tulantepec, Acatlán. 

Fabricación y adaptaci6n de carrocerías y plataformas para v~hículos 

de carga, en Tulancingo y Tulantepec; así como reconstrucci6n de mo

tores, en Tulancingo. 

Quesos finos son elaborados en Talancingo y Acatl
0

án donde también -

se obtienen reques6n, manLequillas y otros productos lácteos indus

trializados. 

Sidras vinos y refrescos gaseosos embotellados, en Tulancingo y Tu

lantepec. 

Altiplanicie Pulguera 

Autom6viles, tractores, vagones de ferrocarril, vagones del rnetro,

rnotores, instrumental m~dico, barrenas de acero, son produeidos en -

Ciudad SahagCin; en tanto que el pulque ~·. otros productos industria-

* SEP Op. Cit. 
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lizados del maguey son elaborados en Zempoala. 

Comarca Minera 

Equipo de mina: carros, g6ndolas, tolvas para dep6sito, ollas para 

manteo de carga, en Real del Monte. 

Cuenca de M~xico 

Parches y cementos para llantas. Perforadoras neumáticas para barr~ 

nar roca en minas y construcciones. Gatos hidráulicos, alineadores 

de ruedas y máquinas para enderezar chasises. Calzado para uso in -

dustrial y minero; hilados y textiles de algód6n, se elaboran en P~ 

chuca. Muebles de madera para el hogar, son producidos en Tolcayuca~ 

junto con detergentes industriales, plfisticos y sellos asf~lticos. 

En la Ciudad Industrial de Tizayuca, se lleva a cabo la producción 

de textiles, tubos de concreto y asbestos, empaques de madera, fun

diciones de aluminio y acero, y leche en envases de cart6n desecha

ble. 

valle del Mezquital 

Refinaci6n de petr6leo,producci6n de energia el~ctrica y reparaci6n 

de maquinaria, en Tula. 

Hilados y tejidos de algod6n, en Tepeji del Rio y Tula. 

Extracci6n y producci6n de cemento, cal, yeso y s1lice, en Tula y 

Atotonilco de Tula. 

Explotaci6n de canteras de m~rmol y producci6n de leche envasada, 

en Ixmiquilpan. 
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CAPITULO IV 

EL MUNICIPIO DE HUAUTLA 

IV. l ASPECTOS HISTORICOS 

La ocupaci6n de la Huasteca H~dalguense.se remonta por los menos 

a 1 500 años A. c. Sin er:'l.bargo, esta región del Estado debido a 

sus características e inaccesabilidad se mantuvo aislada de los 

vientos de la conquista durante algún tiempo, aun CUdndo entre -

sus pueblos prevalecía el pago de tributos a caciques locales . 

..:.,icha situaci6n fue cambiada a raíz de la evangelizaci6n que en 

forma constante y tenaz lograron los misioneros españoles, que -

dicho sea de paso resultaron por lo menos en este caso mas efec

tivos en sus métodos de conquista, dado el trabajo de sensibili

zaci6n que supone esta labor. 

En la región Huasteca, corresponde a Juan de Estan~io la evange

lización de Huautla y Huejutla entre 1543 y 1545; por tal mo -

tivo, Huautlase cuenta entre los primeros lugares en que los Es

pañoles hicieron fundaciones durante el siglo XVI. 

Debido a la fuerte influencia de la Iglesia en la vida política -

de los años de la Colonia, la forma de organizaci.6n del Arzobisp!!_ 

do de M~xico, sirvi6 de base para que el primera de marzo de 1767 

s-..is jurisdicciones se convirtieron en Alcaldías mayores, dependie.!! 

tes de la 3~¡tendenr.ia de México, ilamad~ General del Ejército y 

Provincia:--Mediante esa acci6n se di6 origen a 16 alcaldías mayo -

res, una de las cuales ( Villa de los Valles ) comprend!ü territo

rios de san Luis Potosí, en tanto que Huautla qued~ba comprendida 

dentro de los l!mites de la cabecera de la zona de Huejutla. 

Como qued6 asentado anteriormente, en 1869 se erige el Estado de -

Hidalgo, siendo hasta el 21 de Mayo de 1870 cuando se promulga su 

..!!!_/ Enciclopedia de México. P~g. 435 



- 66 -

Constituci6n Política Estatal que dividi6 el territorio en trece 
distritos. 

En 1917 se suprimieron los distritos cuyo gobierno estaba al man 

do de un jefe político y la entidad se dividi6 en Municipi~s. 39/ 

"Cuajtla", nombre primitivo de este territorio, se deriva de un 

vocablo Huasteco que significa " Uido de Aguilas ". En esta re -

gi6n aun se conservan l3s costumbres antiguas, sobre todo el --

folklore de los Huástecos que fueron los fundadores de la zona. 

IV. 2 UBICACION GEOGRAFICA 

En la actualidad el Estado de Hidalgo, dentro del Programa de G2 

bierno se divide en 9 regiones cuya del.imitación tuvo como base 

la similitud en cuanto a ~us caracterís~icas físicas, recursos -

naturales existentes, problemáti~a econ6mica y social, potencia

lidades, etc. 

Dentro de la regi6n Huasteca ( política. y geográficamente sus 11 
mites coinciden ) quedan incluidos B municipios ubicados al Nor

este de la regi6n sierra y son: Huejutla, Atlapexco, n~autla, -

Huazalingo, Jaltocán, Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica que en 

conjunto ocupan el 7.31\ dt la superficie estatal ( 153 420 Has). 

En general la fisiografía de la ;egi6n se integru por una serie -

de serranías sepa.cadas por pequeños val.les, pudiendo encont.L·ar -

también algunos desfiladeros y pequeños cañones. El área ocupada 

por los valles representa una pequeña extensión y se encuentra en 

los Municipios de Huejutla, Atlapexco, OrizatUin y la Meseta de -

Huautla. 

El clima de la zona dS clasificado como cálido lluvioso con tem

peratura media anual superior a los 22uc, con una precipitación 

media anual que varía de 1420 a 2601 mru. 

l.2_/ Enciclopedia de México. Pag. 442 
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Por lo que hace al Municipio de Huactla, éste se localiza a una -

altura de 738 m.s.n.m.1 colinda al Norte con el Municipio de Hue

jutla y el Estado de Veracruz, al sur con el Municipio de Xochia

tipan, al Este con el Estado de Veracruz "l al Oeste con los Muni

cipios de Atlapexco y Yahualica. Su extensión territorial as~ien

de a 28 780 has. lo que representa el l_.37\ de la superficie est.!!, 
tai..1Q/ 

La temperatura anual del Municipio es de 21.SºC y su precipita -

ci6n media anual de 1 725 mm., con período de lluvias abundantes 

durante los meses de junio a septiembre. Su clima se define como 

t.cmplado. 

Se cuenta con abundantes recursos acuíferos, ya que cruzan al Mu

nicipio los ríos Calabozo, Los Hules y Zotecomatlán; sin embargo 

no se cuenta con lagunas. ~u vegetación es principalmente selva -

mediana y bosque latifol.iado; sus suelos son semidesérticos, con 

una capa superior rica en materia orgánica y nutrientes lo que -

los hace apto~ para la práctica de variados cultivos. 

IV. 3 RECURSOS DISPONIBLES Y POTENCIALIDADES. 

En la mayor parte del área existe pedregosidad moderada en la su

perficie y en el p•?rfil de pendientes mayores de 20\, cuyas cara.E 

ter!sticas de drenaje los hace s~sceptibles a la erosi6n hídrica. 

Los suelos con potencialidad agrícola tienen un drenaje eficiente 

y las condiciones físico-químicas son óptimas para el des3rrollo 

de varios cultivos. 

FLORA 

La vegetaci6n de la región es .principalmente selva mediana aunque 

también se observan pequeños bos~ues. Entre las variedades de es

tos exiRten plantas comestibles y medicinales, aDi como ~rboles -

!QI S.A.R.H. Distrito 01 Huejutla, Hgo. 
" Programa oistrital de Desarrollo 
Rural Integral 1987-1992 " 
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maderables y frutales, pastos naturales, etc. 

Respecto a los recursos forestales podemos encontrar Srboles mader~ 

bles de encino, también aquellos de maderas finas como el ébano, la 

caoba, el cedro blanco y el encarnado; palo blanco, palo azul y palo 

de rosa, y otros menos conocidos. 

De la::; 28 780 has. que ocupa el Municipio 29 205 has. tienen posibili 

dades deutilizaci6n y son en su totalidad ejidal.es y comunales. De -

esta superficie se tiene que la superficie agrícola es de 8 581 has.; 

la ganadera de B 375 has.; forestales de 7 021 has.; y se cuenta con -

525 has. claslficadas como improductivas debido a que su topografía -

elevada las convierte en no aptas para ningún uso agropecuario y fo -. 

restal, ademSs de 2 465 has. de tierra ociosas y l 238 has. de uso -

múltiple que son áptas para el desarrollo de cualquier actividad • .!!./ 

FAUNA . 
En cuanto a su fauna, existen en esta regi6n especies tales como: 

ruiseñor, calandria, jilguero, águilas, colibr1, cotorros, cuervos, 

palomas, etc. Del mismo modo, en ·1a regi6n se localizan distintas es

pecies de serpientes venenosas, a la vez que coyotes, gato montés, j!_ 

balíes, etc . . 
La región tiene tierras apropiadas para el desarrolio de pastizales 

naturales y cultivados, lo que favorece el desarrollo e~ la ganade -

r!a. En sus campos también se obtienen productos tales como: tabaco, 

caña de azúcar, frijol, pl§tano, naranja, toronja, mandarina, lim6n, 

ciruela, etc.~/ Adem§s se cultiva café, que resulta de gran impar -

tancia por su magnitud respecto al total ·de los cultivos perennes. 

USOS DEL SUELO 

De acuerdo con la clasifica~i6n del suelo, por su potencialidad la -

Se refiere a la regi6n huasteca. 

,!l/ S.A.R.H. Distrito 01, Huejutla, Hgo. Op. Cit. 

~/ S.E.P. Op. Cit. 
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actividad que absorbe una mayor proporci6n es la ganadería, sigui~~ 

dole la agricultura y por último la actividad forestal con una ese!!_ 

sa participaci6n. Sin embargo, convi~ne destacar que la mayoría de 

la poblaci6n depende de la agricultura, que es el medio de subsis -

tencia en la regi6n, debido a las caracter1sticas de explotaci6n -

del suelo que es definida en gran parte no por su vocaci6n natural 

sino por los recursos económicos disponibles para su explotaci6n. 

Aunado a la situaci6n descrita, la dependencia del factor climato -

16gico es muy marcada sobre todo en la agricultur~ por lo que la 

producci6n obtenida aparte de ser baja, presenta una tendencia 

irregular lo que origina que esta actividad en muchas áreas de la 

regi6n siga siendo de subsistencia. 

El cultivo predominante en el Municipio es el ma!.z, siendo esta gra 

m!.nea la de mayor trascendencia econ6mica y social, aunque solo se 

produce para el autoconsumo de la población d~bido al tamaño de la 

superficie promedio por prod~ctor y las caracteristicas atrasadas 

de su explotaci6n. 

Dentro de los cultivos de mayor rentabilidad se encuentran: el caf~, 

el maíz, y el frijol. 

Los Unicos cultivos cuyos productos se comarcializan son: el caf~ y 

la caña de azdcar (piloncillo). 

conforme a las cifras reporta~as en el Programa de.Gobierno 1981 - -

1987, el 44.7% de la superficie municipal constitÜye la superficie -

cultivable, en tanto que la activiQad predominante en el Municipio -

es la agropecuaria. 

En cuanto a las obras hldr~ulicas, se cuenta con obras de riego 

por gravedad para uso agricola con capacidad instalada par~ 1 200 

has. y aprovechada de 460 has.,de las que se benefician 147 familias 

( 3.1 has. por beneficiario). Para lograr un uso adecuado de esta -

obra se requiere; red de distribuci6n, equipo de bombeo y nivelaci6n 

de tierras, dado que el principal probiema la topografia irregu -
lar del terreno . .QI 

.11/ S.A.R.H. Distrito Ol Huejutla, Hgo. Op. Cit. 
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INVENTARIO DEL RECURSO TIERRA EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA 

u s o 

Agr!cola 

- de temporal 

- de humedad 

Ganadero 

- extensivo . 

- intensivo 

Forestal 

- maderable explotado 

- maderable no explotado 

- no maderable explotado 

- no maderable no expl. 

Fundo Legal Agr!col 

Fundo Legal Ganadero 

Improductiyas 

Usos MGltiples 

Ociosas 

- agr!cola 

- ganadera 

SUMA SECTOR 

Urbano 

TOTAL MUNICIPAL 

N.O. No disponible 

l 9 8 3 l 9 8 4 
HECTAREAS HECTAREAS 

581 

131 

450 

375 

275 

100 

021 

13 

339 

850 

819 

130 

45 

525. 

238 

~ i6á 

034 

431 

28 380 

28 780 

581 

131 

450 

375 

'""N.O. 

N.O. 

7 021 

N.O. 

N.O. 

N.O. 

-N.O • 

. ·130 

45 

525 

238 

~ i6á 

034 

431 

28 380 

28 780 

NOTA: el 100% de la tierra es ejidal y comunal 

l 9 8 6 (HAS.)** 
ACTUAL POTENCIAL 

581 

121 

460 

375 

N.O. 

N.O. 

7 021 

N.O. 

N.D. 

N.O. 
N;D 

130 
45 

525 

238 

~ i6~ 

l 034 

l 431 

28 380 

28 780 

11 205 

10 005 

200 

12 748 

N.O. 

N.O. 

24 

N.O. 

N.O. 

N.O. 

N.O. 

130 
45 

525 

238 

~ i6á 
034 

431 

28 380 

28 780 

FUENTE: •"oricnt.:ici6n Programática Municipal 1985-1987, Huautla, Hqo" 
COPLADEHI 

S.A.R.H. • Programa Distrital de Desarrollo Rural Integral 1987-
1992" 



IV. ECONOMIA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 

IV. 4 .1 Poblaci6n. 

Para 1980 el Municipio de Huautla cuenta con una población de - -

23· 595 habitantes, que significa el 1.52\ de la poblaci6n estatül .. 

El 52.43\ de sus moradores oscila entre los O y los 19 años; si -

consideramos a los que son menores de 49 años, su magnitud alcan
za el 86 .. 3% del total. . .!!/ 

En el año de 1983, según estimaciones del COPLADEHI la poblaci6n 

municipal es de 24 075 habitantes, lo que demuestra un bajo índi

ce de crecimiento ( 0.77% anual ), debido a que el Municipio es -

expulsor neto de poblaci6n dadas sus características de atraso y 

marginaci6n. Sin embargo la densidad de poblaci6n no e~ tan baja 

como pudiera pensarse, toda vez que se cuenta con 83 hab/Km 2.--
lo que presiona sobre los escasos recursos, principalmente agrop~ 

cuarios, con que cuenta el Municipio. 

En el Municipio de Huautla el 1B.4% de la población mayor de 5 -

años habla lengua indígena: de éstos el 52% conoce y habla espa -

ñol en tanto que 23.2% no lo habla, es decir, son monolingües. El 

problema del monolingüismo*se acentGa entre la pob~aci6n mayor de 

35 años, aunque esta situaci6n es más crítica aún entre quienes r~ 

basan los 50 años, ya que el 49\ de éstos hablan sólo el dialecto -

Náhuatl. Lo anterior obedece a la alta concentraci6n de poblaci6n 

indígena en el Municipio y a la ausencia,en tiempos pasados, de la 

educación bilingile y bicultural en la ~egi6n,asr como a la corres

pondiente falta de programas de castellanizaci6n. Los efectos de -

esta situaci6n se han visto CCJntrarrestadoz con la instalaci6n en 

tiempos recientes1 de centrcsde castellanizaci6n como base para la 

impartición de la primaria bilingüe, lo que ha repercutido en el ab~ 

timiento del monolingilismo* entre los grupos de menor edad. A ese -

respecto encontramos que entre ~a población de 10 a 24 años el mo

nolingüismo* asciende a 9. 7\ como promedio, mientras que entre los 

MonolingUismo Indigena 
iil SPP. OF. Cit. 
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25 y 34 años dicho promedio es de .27.9\. 

Referente al aspecto religioso el 91.l\'de la poblaci6n censada de

clar6 ser cat61.ica; el 6.34% ateos; el_ 2.·4_3\- protestantes y evangl!

licos y el resto otras diversas. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

Según el " X Censo General de Poblaci6n y Vivienda " la población -

econ6micamente activa del Municipio es de 57.66\ del total.; la po -

blaci6n inactiva es por tanto de 42.34\;de ese porcentaje el 30.56\ 

corresponde a las mujeres. En el caso de los hombres inactivos el -

83$ son menores de 19 años, lo que habla de las menores oportunida

des de ocupación remunerada ~a la mujer, que en mucho tiene que -

ver con el contexto social. 

Por lo que se refiere a los ·niveles de ocupación imperantes entre 

la P.E.A. municipal, apenas el ~.lf. son profesionistas; el 0.2% té.f:_ 

nicos y personai especializado: los maestros y afine~ ( relaciona -

dos con el sector educativo ) representan el 4.1%. Por otro lado e~ 

tá el grueso de la población, que se dedica a labores agropecuarias 

con el 55.3%, ya que esa es la actividad predominante e~.el Munici

pio. 

Una característica de la ocupación que vale la pana señalar, lo 

co:istituye el hecho de que el 18.1% de l.3. P.E.A. se ocupan como trl!. 

bajadores dorn€stico~, en tanto que' el co~ercio y los servicios ab -

sorben solo al 3.2%; los artesanos y obreros son el 2.7i, mientras 

que los oficinistas representan el 0.4%: lo que es un refle..jo del -

bajo nivel de desarrollo de este Municipio. 

Para 1986 la población total del Municipio se calcula según la pres! 

dencia municipal, en 25 525 habitantes. La población econ6rnicamente 

activa se estima en 38.1% y del total el 56.1% se ubica en el sec -

tor primario, el 2% en el secundario, el 25% en el terciario y el -

17~ se incluye como no especificado que viene a ser subocupaci6n~S/ 

,,i2./ "Programa de Gobierno 1981-19B7• Estado de Hidalgo. 
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En cuanto a sus características, toda la población del Municipio 

se concentra en pequeñas localidades, de la·s cuales solo 11 cue!!. 

tan con mas de 500 habitantes y son: Huautla, Tarnoyón I, El Agu~ 

cate, Los Cerezos, El Ixtle, Chalingo, Tohuaco I, Santo Domingo, 

Cuatenahuatl, Hernandeztla y Las Puentes. 

Entre 1980 y 1985 la distribución de la población en urbana y r~ 

ral no ha manifestado variaci6n alguna; manteniéndose en 11.3% -

d~ población urbana y 68.7~ de población rural, con una densidad 

de población de 96.85 hab./Km2 para e~ último año~_§_/ 

IV. 4.2 Vivienda 

Referente a las caracteristicas de la vivienda, la s~tuación del 

Municipio no es precisamente buena, ya que solo el 5.66% de las 

viviendas disponen de agua entubada bajo cualquiera de sus moda

lidades domiciliaria o llave pGblica ); el 28.15% de las vi -

viendas cuentan con energía eléctrica y menos del 1% (0.84%) cueQ 

tan con tubería d~ drenaje.* 

Por otra parte encontramos que solo el J.56% de las viviendas -

tienen sus techos de losa de concreto, bóveda de ladrillo o si -

milar; el 32.6% los tiene de palma, tejamanil o m~dera; 26% de -

teja; 16.72% de lámina de asbesto o metálica; 3.4% es de l~mina 

de cartón; 13.82\ usa diversos materiales y 3.9\ corresponde a -

no especificados. 

En cuanto a sus pisos, el 87.02\ son de tierra; 8.97\ de cemento 

o firme; 1.5% de mosaico u otro recubrimiento; y 2.15\ no se es

pecifican. 

USO Y PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

En cuanto al número de viviendas censddas, estas fueron 4 415 -

habitadas en promedio por 5.3 habitantes cada una. 

El 87.S\ de las viviendas son propias y solo el 0.97 son rentadas; 

..1!_/ S.A.R.H. Distrito 01. Huejutla, Hgo. 
" Programa Distrital de Desarrollo Rural Integral 1987-1992 

* SPP. " X Censo General de Poblaci6n y Vivienda .. 



- 74 -

el resto no especifica su situaci6n. 

Por lo que hace a los servicios de que disponen las viviendas -· 

Gnicamente el 5.7% cuenta con baño y de ~stos el 89.5\ no cue~ 
ta con agua corriente. 

En el 18.64\ de las casas la cocina se usa como dormitorio pa

ra complementar las necesidades de alojamiento familiar. 

El combustible predominante para cocinar es la leña ( 95\ y -

gas ( 3.5% J: el 1.5\ restante usan'1'etr6leo y electricidad au~ 

que su número resulta poco relevante. 

IV. 4.3 Tenencia de la Tierra. 

En cuanto a este aspecto, el Municipio de Huautla vivi6 algunos 

problemas derivados de viejas disputas por la tenencia de la ti~ 

rra, a fines de los años setenta y principios de los ochenta. 

Durante ese per!?do se dieron serias disputas entre los ejidata

rios y comuneros por cuesti6n de limites y contra los pequeños -

propietarios por considerar que ten!an derecho a los terrenos -

que ástos últimos detentaban. 

En tal virtud, encontramos que par~ 1983 aún existían en Huautla 

2 705 Has, tipificadas como pequeña propiedad, pero en aras de pr~ 

servar la paz social, estas tierras fueron expropiadas previa i~ 

demnizaci6n a sus propietarios para ser dotadas a los ejidos y -

comunidades demandantes que lo justificaban. 

para 1986, según cifras contenidas en el estudio denominado "Gra

do de Desarrollo Municipal a 1986" elaborado por el Gobierno del 

Estado a través de COPLADEHI, encontramos que ya no se cuenta con 

ninguna superficie considerada como pequeña propiedad y el total 

de las tierras se distribuye de la manera siguiente: 
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Superficie Ejidal 24 100 has 83. 7% 

Superficie Comunal 665 has. 16.2% 

Otros Usos 15 has. ~% 
1 

28 780 has. 100.0% 

Respecto al número de beneficiarios de estos terrenos asciende 

a 3 377 ejidatarios y una suma de 866 comuneros, que disponen -

de aproximadamente 6.78 has. en promedio para el desarrollo de 

sus actividades, como puede observarse en el cuadro anexo en la 

siguiente página: 
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HUAUTLA HJ:DALGO 

Teriencia de la Tierra 

l 9 8 6 

NG..tnero de Ejidos 33 

Número de Comunidades N.O. 

Número de Ej idatarios 3 704 317 

NGmero de Comuneros N.O. 866 

Superficie Ej idal (Has} 22 153 il/ . 24 100 il/ 

SupP.rficie Comunal (Has) 922 il/ 665 fl/ 

Superficie Pequeña Propiedad (Has) 705 

Otros 15 

Dotaci6n Promedio (Has} _N,:.O.:. ~-18_ -
- Ejidos s,98 7.13 

- Comunidades N.O. 5.38 

N.O. No disponible 

11./ Incluye fundo legal, agrícola, ganadero, zona urbana, etc. 

FUENTE: El.aborado con base en datos contenidos en 11 Orient~ 

ci6n Programática Municipal 1985 - 1987, Huautla, 

Hgo." COPLADEHI y • Grado de Desarrollo Municipal a 

1986 " COPLADEHI. Cobierno Estado de Hidalgo, As! -

como Delegaci6n Agraria Especial en la Huasteca Hi

dalguense. 
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4.4.4. Salarios Mtnimos. 

En el Municipio de Huautla según datos consignados en el Programa 

de Gobierno 1981-1987, la desocupación rural alcanza el 44%,dest~ 

cando dentro de este rango las mujeres con 3/4 partes del total. 

Por otra parte, el hecho de que mas de la mitad de la P.E.A. se -

dedique a labores agropecuarias, 18% a actividades domésticas y -

solo alrededor de 6.5% encuentren ocupaci6n dentro de actividades 

distintas, son indicadores de la nula diversificaci6n de la econ2 

mta municipal, lo que redunda en la falta de oportunidades no so

lo de empleo sino de·obtener un salarib remunerador, que en muchas 

ocasiones ni siquiera alcanza a ser el mtnimo. 

Según la misma fuente, el 68% de la población gana el salario mí

nimo, en tan~o que según informaci6n obt~nida directamente el sa

lario mínimo no es respetado, ya que en septiembre de 1987, por -

ejemplo, éste se calculaba en $ 2 500.00 diarios, lo que repercu

te necesariamente en una situaci6n de deterioro constante de las 

condiciones de vida, a la vez que impide el desarrollo de expecta

tivas de progreso dentro de la gente trabajadora, con su consecue~ 

te impacto en el estancamiento de las actividades productivas y 

de distribuci6n . 

Si a lo anterior agregamos que el 41.5\ de la P.E.A. del Munici -

pio de Huautla no recibe ningún ingreso mensual y que de este to

tal el 35\ se dedica a la agricultura, ganadería, caza, pesca, -

etc. podremos imaginarnos la dificil situación econ6mica que vive 

la mayor parte de la poblaci6n municipal. 

Ahondando un poco mas; en el "Cua~erno de Información para la Pl~ 

neaci6n", elaborado por el INEGI en 1987, se consigna con relaci6n 

a los ingresos," cerca del 38\ de la poblaci6n económicamente acti 

va, obtuvo remuneraciones inferiores al salario mínimo de 1980, -

proporci6n muy por encima de la media del país, que es de 25\". E~ 
to desde luego, no constituye ningún aliciente para el d~sarrollo 
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de la economía municipal. 

4. 4. s. Producci6n y Consumo. 

En el Municipio de Huautla la actividad predominante es la agro~ 

cuaria, por lo que la descripci6n que a continuaci6n se hace es -

mas abundante a este respecto. 

AGRICULTURA 

Esta actividad se realiza en 1 200. has. aptas para riego ylll69.3..Q_/ 

has. de temporal, que de acuerdo con los parámetros técnicos de -

productividad pueden dar soporte a 7 729 familias a nivel de sal~ 
rio mtnimo. .!§./ 

Los principales cultivos desarrollados en el Municipio son maíz y 

frijol, en tanto que los principales frutales que se obtienen son 

la naranja y el limón. Para apoyar estas actividades se cuenta con: 

1 pozo, asistencia t~cnica, programa de sanidad vegetal, y seguro 

aqr!cola aunque en baja proporci6n. ~/ 

Los rendimientos obtenidos durar.te el ciclo otoño-invierno 85/86 -

son: frijol, 390 Kg. por ha.; maíz, 677 Kg. por ha.; caña 'de azú 

car, 38 955 Kg. por ha.; naranja, 15 toneladas por ha. 1.Q./ 

Para el ciclo primave.a-ver~no/86 se obtnvo un rendimiento de l 129 

Kg. de maíz por ha. (no se consignan datos de los otros cultivos). 

En este sector de la producci6n no se observan grandes mejoras en 

cuanto a los niveles de productividad,*ya que persisten técnicas 

de cultivo anticuadas y por lo tanto inadecuadas adem&s de una -

insuficiencia de recursos para apoyar su desarrol¡o. Dentro de los 

principales problemas que confronta esta actividad podernos señalar la 

falta de mecanizaci6n, pues el nGmero de tractores así como los c2 

Ver página 79 
.!!!./ hsemblanza socioecon. Mpal."Gob. del Edo. de Hgo. Sría de Pla

neaci6n, 1986". 

49/ Orientaci6n Pxogramática Mpal. 1985-19B7, Ht~autla, Hgo. "COPLADEHI• 

50/ "Programa Distrital de Desarrollo Rural Integral 19P1-1992" 
S.A.R.H. Distrito 01. Huejutla, Hgo. 
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rsn 
SAUR 

rrsrs 
Di A.Íí 

rrespondientes equipos para su operaci6n resultan escasos en el 

Municipio, aunque resulta justo reconocer que en determinadas -

situaciones las mismas caractertsticas del terreno no permiten 

su utilización. 

Respecto a los esfuerzos para mejorar los índices de productivi -

dad, tenemos que para 1981 se di6 asistencia t~cnica a 6 126 has. 

de cultivosbásicos y en 1983 ésta se proporºcion6 a 6 758.5 has. 

obteniéndose los resultados siguientes: 21./ 

·l !f- B 1 1 9 B ·3 

CULTIVOS CICLICOS KG/HA. KG/HA. 

Matz Otoño - Invierno ººº 1 550 

Frijol 600 . 130 

Chile 500 

Matz Primavera-Verano 760 1 657 

RENDIMIENTO POR HEr.TAREA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DURANTE 

EL PERIODO 1901 - 1905 • 

C U L T I V O s R E N D I MI E N T O P O R HA. (TONS) 

1900 1901 1902 1903 1984 l'.185 Promedio 

Ma!z l. o o. 94 0,67 l. 3 o.a l. o 0.95 

Frijol o.6 o. 6 0.31 0.15 0.36 0.35 0.39 

Cafll o.5 0.5 0.24 0.5 0.5 0.45 

Caña de azúcar 35.0 35. o 20.0 27. o 35.0 JO.O 30.33 

Naranja· 12.0 12. o 4.44 9.5 10.0 B.O 9.32 

- No disponible 

NOTA: Toda la. información se refiere a cultivos de temporal y aba.E, 
ca la totalidad del distrito 

_g/ 

* MPrograma Oistrital de Desarrollo Rural Integral 1987-1992~. 
S.A.R.H. Distrito 01. Hue~utla, Hgo. 

"An~lisis de resultados de la evaluaci6n operativa 1983" Distr! 
to Agropecuario de Temporal No. 51 Huejutla, Hgo. 
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RENTABILIDAD DE LOS l'RINClPAl.ES CUL'rIVOS 

(HILES DE PESOS) 

CULTIVO Y NIVEi. 
TECNOLOG 1 CO 

tRIJOL 

HAIZ 

NARANJA 

COSTO POR 
llECTAREA 

( 1) 

Jl,.5\6 

JJ. 200 

126.635 

151.070 

REKDlHIENTO 
( TON/llA ) 

( 2) 

.520 

1.275 

12,J60 

.410 

l 9 8 6 

COSTO POR PRECIO Hf:DIO VALOR BRUTO DE 
TONELADA RURAL POR TQ U. PRDDUCCtoN 
(l - l ) HELADA POR llECTARM 

' 5• 2 X 4 

1"3.JOO zoo.o 101o.oo 

26.0l9 96,0 122.40 

10.245 12,U 148.JZ 

368.463 1 ~oo.u 61S.OO 

PROBl!HATICA 1 Unu de loa prJncipaieR prnbh11111a que se ¡irelle11t11 e1 le CC1111ercinl1~nctón 
de lu11 productDR debido Rl Jnterrriedhrismu 11xletente 111 Jo ~01111, 

FUENIEr Dhtdto de ll111nrrollo Rural Nu111, 060 

" Progr11ma Dlatrlt.;il Dci11.1rrullo Rnr11l lntt1Kral 1':11:!7-1992" 

Y.A.R.11. Dhtr.lto 01 lluf!Jt1tla, llttº• 

RENTABILIDAD 
BRUTA 

(6 .. 5/1) 

1,40 

3.bCJ 

1.17 

4.07 

Cuadru No, 
INGRESO HETO ($Hll.ES) 
X TONF.LADA X llECTAREA 
( 7• 4-J) (S • !1-1) 

56. 700 

69.961 

l. 755 

l lll.,537 

29.484 

69.200 

:!'l.684 

.463.9]0 
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GANADERrA 

Los empleos que a nivel de salario mtnim? soporta la ganader!a son 

1 173, de acuerdo con los parámetros para esta actividad. 

La ganader!a es practicada en 22 ejidos colectivos, sobre una supeE 

iicie de 8 420 has~, con la participaci6n.de 1 540 productor~1 lo · 
cual es indicador de la participaci6n de los ejidatarios en activi

dades diversas con el fin de mejorar sus ingresos. Es decir que la 

tierra se explota de acuerdo con sus potencia1idades y posibilidades 

de ?roduCci6n. 

NOTA: En el Municipio existen 25 unidades ganaderas. 

La importancia eGon6mica de la ganadería es grande, ya que la regi6n 

fué en 90% ganadera, pero esta situación vari6 a raíz de los proble

mas de tenencia de la tierra suscitados a finales de la década de los 

70. 

Dentro de las especies ganaderas explotadas tenemos las siguientes 

por orden de importancia: g¡ 

1.- Bovino ( Producci6n de carne y doble prop6sitc 1 

2.- Avícola ( aves de engorda ) 

3.- Porcinos 

4 .- Apícola 

s.- Ovinos 

Los productos obtenidos de estas especies son: carne, leche miel, ce

ra y piel, que son comercializadas y constituyen la principal fuente 

de ingresos en este rcngl6n. En cuanto a su mercado, los bovinos de 

carne se comercializan a nivel nacional y los de doble prop6sito a -

nivel regional. 

En cuanto al tipo de explotaci6n "predominC11 las de tipo extensivo --

Ver p~g ina 7 O 
~/~An~lisis de Rec.ultados de la Evaluaci6n Operativa 1983 • 

Distrito agropecuario de temporal No. 51 Huejutla, Hgo. 
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en praderas cultivadas, aun cuando los qanaderos se han preocupado 

por ~ejorar sus phes de cría y por introducir pastos mejorados en 

sua potreros. A la vez se han llevado a cabo cruzas de ganado cri2 

llo con ganado de alto registro con el fin de elevar los niveles -

de productividad da ·leche y carne. 

Como puede observarse, la especie bovina se encuentra en el primer 

nivel de importancia; esta situaci6n 'se d
0

ebe a que la zona presen 

ta las condiciones 6ptimas para su explotaci6n, lo que determina -

que se le re~onozca como la mayor fuente... de ingresos para los gan~ 

daros. 

Las especies menores, es decir las aves de engorda, son explotadas 

en construcciones rGsticas para el autoconsumo =egional. y en ocasi,E_ 

nes estatal, en tanto que la producci6n de huevo es 100% de traspa

tio, por lo que existe dependencia de surtidores foráneos. 

La porcicultura es explotada también rústicamente, a nivel familiar, 

y solo alcanza a cub~ir las necesidades regionales. 

La apicultura se ha desarrollado igualmente en forma rústica y no -

se hace nada por tecnificarla por lo que no tiene trascendencia ec2 

n6mica. 21/ 

El grupo pecuario destaca de los dem~s por su extensi6n territorial, 

valor total generado y por su producci6n. 

FUENTE:3l./An41isis de Resultados de la EValuaci6n Operativa 1983 " 

Distrito agropecuario de temporal No. 51 Huejutla, Hgo. 
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ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA PRODUCCION 1981 - 198S 

HUAUTLA, HGO. 

RAZA PRE- NUMERO DE CABEZAS 

ESPECIE• DOMINANTE 1981 1982 1983 1984 198S 

Bovinos CebG./Suizo 
Doble prop. 480 9SO sos 99s' 213 

Carne 410 870 3SO 2 3SO 808 

Porcinos Criol.la 2 47S 2 600 2Ú 4SO S23 

Aves erial.la 11 640 360 001 019 178 

Col.menas Criolla 100 l lSO l 19?1 080 'l 290..'.:1 

NOTA: En todos los casos, la explotaci6n se realiza eh forma extensiva.' 

~/ Para 1983 y 1985 predomina la raza Italiana. 

FUENTE: S.A .. R .. H. Distrito 01. Huejutla", Hidalgo. 

" Programa Distrital de Desarrollo Rural Inteqral 1987 - 1992 " 
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ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA PRODUCCION 1986 

HUAUTLA, HIDALGO 

ESPECIE RAZA PREDO 
MINANTE 

Bovinos Cebú/Suizo 

Doble prop2 
sito 

Carne 

Porcinos Criolla 

Aves Criolla 

Colmenas Italiana 

No. DE 
CABEZAS 

500 

224 

960 

2 615 

1 429 

SUP. CE PASTOS 
NATURAL INDUCIDA 

1 976 2 259 

PROBLEMATICA DE LA 
PRODUCCION 

- La producci6n de 

leche se ve 1 imi 

tada por la ese~ 

sa alimentaci6n 

del ganado y def~ 

ciencias en su m~ 

nejo. 

- La maYor poblaci6n 

ganadera se explo

ta en forma tradi

cional a nivel fa

miliar 

- Su explotaci6n 

lleva a cabo en -

forma tradicional 

y a nivel familiar 

- La producci6n de -

miel se vió afecta

da por las lluvias -

durante la floraci6n 

de otoño. 

NOTA: En todos los.casos, la explotaci6n se realiza en forma extensiva 

FUENTE: "Programa Oistrit~l de Desarrollo Rural Integral 1987-1992" 

S.A.R.H. Distrito 01. Huejutla, Hidalgo. 
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PESCA 

En el Estado de Hidalgo se tienen 281 estanques en operaci6n, que 

cubren una superficie de 76 héctareas.&La producci6n estimada de 

dichos estanques es de 266 toneladas, mediante la implantación de 

sistemas de cultivo, en los cuales se mantiene un control total 

sobre el proceso de producción, que incluye desde la siembra hasta 

la cosecha de los peces. 

Por lo que se refiere al Municipio de Huautla, también ha contado 

con actividades tendie~tes a fomentar la cr1a de peces mediante el 

sistema de estanquería rústica. Corno producto de este esfuerzo se -

encuentran funcionando los estanques siguientes: 

LOCALIDAD SUPERFICIE PRODUC. ESPERADA 1987 ESPECIE 

BARRIO ALTO: 369 m 2 3.2 tons. carpa 

BARRIO BAJO * 9 800 m2 4.4 tons. 

El IXTLE •• 2 579 m2 l. o tons. 

·FUENTE: SEPESCA, Delegaci6n Hidalgo. 

* 2 Estanques rústicos, diseñados exciusivamente-para acuacultura. 

"*Por operar 

El costo de construcci6n de los estanques es cubierto con recursos -

estatales y federales en virtud de tratarse de programas institucio

nales, dentro de los cuales se considera seguir apoyando esta activ! 

dad durante 1987 en las localidades ~ue se indican a continuaci6n: 

BARRIO DEL SALTO 7 000 m 2 

COATZACUATL 000 2 
m 

EL BARBECHO ººº m 2 

LAS PUENTES 7 ººº 
2 

m 

PAHUATITLA 10 100 m 
2 

Vf CENTE GUERRERO 000 2 
m 

' I.nformaci6n relativa a 1986. 
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La ejecuci6n de la inversi6n necesaria se encuentra sujeta a la apr2 

baci6n de los recursos por parte de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto y del Gobierno Estatal en su proporci6n. Una vez aproba

dos los recursos, SEPESCA se avoca a la realizaci6n de la obra y pa~ 

ticipa desde la construcción hasta la asesoría para el manejo del 

estanque, con el fin de lograr los mejor.es r!!sultados en cuanto a v2 

lumen y calidad de la producción, que favorezca la alimentación y 

economía de las familias participantes. 

La especie seleccionada para su cultivo es la carpa, debido a que ha 

demostrado ser mas manejable, no requiere cuidados muy especiali.za -

dos, es resistente a enfermedades y manejo, tiene un alto contenido 

proteínico y puede ser alime.ntada con desperdicios domésticos, lo que 

aunado a su rápido crecimiento la han convertido en favorita para -

ser cultivada, ya que representa un bajo costo de producci6n. 

Entre las ventajas que tienen los participantes en este programa se 

enumeran: Crías donadus por la SEPESCA; no se requiere la compra de 

alimentos balanceados; se pueden utilizar forrajes como alimento, -

ademlis de tortilla, pan duro, pasto, etc., el fertilizante requerido 

pued~ ser proporcionado a base de estiércol y es cada. 15 días, por -

lo que puede decirse que es una actividad que no resulta gravosa y -

no quita mucho tiempo, proporciona una actividad que beneficia a la 

comunidad ya que la producción se destina principalmente al autocon

sumo .. 

El tiempo de producción oscila entre 6 y. 8 meses, se logra una sola 

cosecha y se vuelve a llenar el esta~que con nuevas crías.* 

Los estanques se ubican cerca de fuentes de agua, que con el cambio 

constante de ésta benefici~n a la agricultura, dado el contenido de 

fertiltzantes y desperdicios que sirven de abono a la tierra. 

FUEUTE: * SEPESCA. Delegación Hidalgo 
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Para 1983 aan no existen unidades pesqueras ni capacitaci6n ai 

respecto • .2.!I 

Ya en el año de 1986 se cuenta con 4 estanques que abarcan 1.87 

has., para el desarrollo de esta actividad, que mas que fuente 

de ingresos se pretende que apoye la alimentaci6n de la comuni

dad • .22./ 

ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL. 

Para 1983, en el Municipio de Huautla no se cuenta aGn con ning~ 

na industria; sin embargo para 1986 ya existen 19 agroindustrias, 

segGn el cuadro de la página siguiente que rePresentafl solo el -

4.2% de las totales del Estado, lo que nos indica el bajo nivel -

de elaboraci6n que adquieren los productos generados en el campo 

y la escasa importancia que tienen las agroindustrias como fuente 

de empleo directo y de ingresos por ventas en este Municipio. 

En total en el Estado de Hidalgo se cuenta con 452 aqroindustrias 

distribuidas en 61 Municipios. 

~/ COPLADEHI 
"Orientaci6n Programática Municipal 1985-1987., Huautla, Hgo." •-

COPLADEHI 
•erado de Oesa~ro1lo Municipal a 1986. "Gobierno del Estado de' 
Hqo." 
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ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 

EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA, HGO. 

NUMERO DE 

ESTASLECIMIENTOS 

l 9 e 6 

Y G I R O 

'.Era piches 

Ollas y similares 

carpinter1as 

Despulpadora manual de caf~ 

.curtidur!a de pieles 

Panaderías 

Elaboraci6n de quesos 

Cohete ría 

canastos y Chiquihuites 

FUENTE: "Programa Distrital de Desarrollo Rural Integral 1987 - 1992" 

S.A.R.H. Distrito 01. Huejlltla, Hgo. 
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4.4.6 Comercio y Servicios 

Para satisfacer las necesidades de abasto de la poblaci6n, el Muni 

cipio de Huautla cuenta con 10 tiendas campesinas·~/, además de u~ 
tianguis dominical que se instala en la cabecera municipal, donde 

es posible proveerse de los art1culos elemen~ales para el consumo 

familiar a precios accesibles. En estos tianguis es posible comer

cializar algunos de los productos obtenidos por los campesiros de la 

región ya que, cabe aclarar que debido a la poca superficie con que 

cuenta la mayoría de la poblaci6n aunada a los bajos r¿ndimientos que 

se obtienen de la tierra; los excedentes comercial.izables son dema

sido pequeños, es decir que la mayor parte de la producci6n se des

tina al autoconsumo. 

En cuanto a los servicios con que cuenta el Municipio, su sistema de 

ciudades se comunica por carret~ra y caminos vecinales al 93%,y al -

100% si consideramos a las cabeceras da subsistema. 

La longitud de la infraestructura de superficie asciende a 40 Km. de 

carretera estatal y 58. 8 Km. de caminos rural.es de terracerra.2.1/. 

Por otra parte, la cabecera municipal es la única que cuentq.con ser

vicio telefónico con un total de 19 aparatos. Los serv~cios de correo 

y telégrafo se consiguen también exclusivamente en la.cabecera muni

cipal. 

La señal de radio y televisi6n si abaz.ca la totalidad del municipio -

destacando por su importancia la correspondiente al radio que es un -

importante medio de comunicaci6n, ne solo para el Municipio sino para 

toda la reg i6n 521 • 

~/ "Semblanza socioecon6mica Municipal" Gobierno del ERtado de Hidalgo 
· secretaría de Planeaci6n. 1986 

S'll FUENTE: "Orientación Programática Municipal 1985-1987, Huautla, Hqo" 
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~elativo al transporte se cuenta con lineas interurbanas únicame~ 

te, que P.ermiten efectuar el traslado de personas y productos a -

bordo de autobuses, microbuses, camiones y camionetas de redilas 

que prestan el servicio de carga y pasaje. En este sentido, la -

mayor capacidad de transporte se localiza en los camiones y cami2 

netas que permiten una mayor versatilidad en cuanto a las posibi
lidades de transporte y acceso a caminos accidentados.·~..!!/ 

En cuanto' a los servicios que se pueden ofrecer a los visitantes, 

no existen en el Municipio hoteles ni restaurantes, por lo que la 

gente que tiene que realizar alguna visita'ae trabajo o de et.ro -

tipo deberá trasladarse hasta Huejutla, distante 29 Km.para enea~ 

trar alojamiento, pudiendo encontrar alimento solo en algunos es

tablecimientos de car~cter in'formai.2.2./ 

Por lo que hace a las v1as de comunicación, es notoria la ausen -

cia de v!as eficientes, ya que la red de caminos alimentadores -

resulta inadecuada para satisfacer la demanda de comunicaci6n re

gional y en ~poca de l!uvias es intransitable.i.Q./ 

En la regi6n no existe comunicaci6n fluvial ni ferroviaria aunque 

se cuenta con pista de aterrizajeº en la localidad de La Mesilla 

del Municipio de Huautla.!2.I 

BIENESTAR SOCIAL 

El tndice de bienestar social del Estado de Hidalgo mantiene una 

estrecha relación con la· ubicación geográfica, que define los ni

veles de vida diferenciados para cada una de las regionen: nivel 

alto para los Municipios del sur del Estado; nivel medio en los-

58/ FUENTE: "Orientaci6n Programática Municipal 1985-1987, Huautla,Hgo." 

59/ ~erado de Desarrollo Municipal a 1986" Gobierno del Estado de Hgo. 

§.Q_I S.A.R.H.Oistrito 01 Huejutla, Hgo. Op. Cit. 
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del centro de la entida_d y un bajo nivel en l.::>s Municip~os del 

Norte del Estado donde se encuentran enclavados la sierra y la 
huasteca.ll/ 

Los Municipios con las mejores condiciones de vida tienden a con

tar con una estructura econ6mica diveiSificada, con predominio en 

las actividades industriales, (sobre todo manufactureras y de cop~ 

trucci6n) y de servicios (destacando transporte). En cambio, -

los Municipios con un mayor grado de pobre=a relativa exhiben es

tructuras productivas concen~radas, sobre todo en las actividades 

agropecuarias, con un 5~% de la P.E.A. de estos Municipios ocupa

da en el sector primario. 

Los Municipios con mayor pobreza relativa del Estado de Hidalgo, 

son entre otros: La Misi6ry, Tlahuiltepa, San Bartolo Tutotepec, -

Yahualica, Pisaflores, Juárez Hi~algo, Tepehuacán de Guerrero. 

La totalidad de los Municipios con un nivel de vida bajo se loe~ 

lizan en las regiones de la H~asteca, Molango, Tulancingo y Zi-

mapán, al norte del Estado. 

En cuanto a las actividades econ6micas también cpncentran su im

portancia en razón de su localizaciSn geográfica tal como sucede 

con la ganadería, que representa con el primer lugar en importan·· 

cia la Región Pachucar en seguñqo, la Región Tulancingo; en ter

cer lugar queda la Región Huasteca. 

Respecto al analfabetismo entre la población de 10 años J más, 

este es del 26%,*que resulta superior al promedio r.acional que -

oscila alrededor del 15% como promedio. 

ALFABETISMO 

En este caso la situación se presenta ligeramente mejor que el --

• Promedio para el Estado de Hidalgo 
!.!/ INEGI. Hida.Lgo " Cuaderno de Inforn1acién para la Planeaci6n. 

1987" 
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promedio estatal ya que el 74.9\ de la poblaci6n en edad escolar 

'(6-14 años} sabe leer y escribir y el 25.l\ no lo sabe hacer. De!!. 

tro de este altimo grupo predominan los niños de 6 a 9 años, cuyo 

nCimero es de l 391 en tanto que el total es de 1 591. 

Respecto a la poblaci6n mayor de 15 años el 52.5\ están alfabeti

zados y el 47.5\ no lo está, lo que difiere notablemente del pro

medio estatal y es un indicador del grado de atraso que existe en 

esa zona del Estado. 

Globalmente, es decir considerando a ~a poblaci6n desde los 6 has

ta los 65 años y más, .encontramos que el 59. 7\ est& alfabetizado -

y el 40.3\ son analfabetas. Esta situaci5n se agudiza entre los --· 

grupos de mayor edad:~/ 

NIVEL DE INSTRUCCION. 

A este respecto tenemos que el 26.5% de la poblaci6n considerada -

en el rango de 6 y más años no cuenta con ninguna instrucción; - -

47.9% cursaron primaria; 7.4% cuentan con instrucci6n post-prima -

ria y del 18.2% no se aclara su situaci6n, aunque seguramente este 

grupo corresponde a los analfabetas. 

En cuanto a las personas que terminaron primaria, esas representan 

solamente el 9% del total. 

Infrae,structura Educativa. 

En este aspecto el Municipio cuenta con atenci6n a la demanda des -
de el nivel preescolar hasta secundaria, de la siguiente manera:!2/ 

N I V E L 

Educación Preescolar 

Educaci6n Primaria 

Educación Secundaria 

fil/ SPP Qp. Cit. 

NUMERO DE ESCUELAS 

~ .l....LL§. 

37 

57 

11 

41 

61 

12 

2]_1 Gobierno del Estado de Hidalgo. Sría. de Planeaci6n 
• semblanza Socioecon6mica Municipal." 19ij6 
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SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN HUAUTLA, HGD. .§..i/ 

1 9 8 6 

No. de No. de No. de No. de Eficiencia 
N I V E L Escuelas Au.las Maestros Alumnos Terminal (\) 

Preprimaria 41 39 52 048 98 

Primaria 61 217 196 459 49 

Secundaria E 1 15 25 294 N.O. 

como puede observarse en el cuadro anterior,los niveles de instrus 

ci6n tiendena elevarse gracias a los esfuerzos realizados a partir 

de 1981 mediante los cuáles se dot6 de servicios a las ·localidades 

que carecfan de éstos y se tiende a la consolidaci6n de lbs ya exi~ 

tentes .. 

Agua Potable y Alcantarillado • .§2/ 

Estos servicios existen Gnicamente en la cabecera m11nicipal y en 3 

localidades más. 

Electrificación. ~/ 

Esta beneficia a 39 localidades, de un total de 60 !o que represen

ta una cobertura del 65%. 

E Incluye Gnicamente Secundaria T~cnica Agropecuaria 

iil s.A.R.H. Distrito 01. Huejut1a, Hgo. 
Op. Cit • 

.§2.I Gob. de1 Edo. de Hida1go. Secretaría de P1aneaci6n.1986. 
Op. Cit. 
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SALUD 

En esta importante materia,, el Municipio de Huautla cuenta con 

2 centros de salud, 2 consultorios rurales, 4 unidades m~dicas r!! 

ralee del IMSS-COPLAMAR, 2 casas de salud del Patrimonio Indíge

na del Valle del Mezquital y la Huasteca Hidalguense (PIVMHH) y 

un puesto periférico ISSSTE. 

En total se dispone de 11 instalaciones rn~dicas que permiten ate~ 

der la demanda que se genere para este servicio, aún cuando éste 

no sea. posible proporcionarlo en cada a.na de las localidades del 
Municipio. G6-/ 

Los principales servicios que prestan las instituciones de salud 

son: Vacunaci6n permanent'e, control de la tuberculosis, control de 

enfermedades diarreicas, campaña contra el paludismo y rabia, in-

vestignción y control de hipertensi6n arterial, detección oportuna 

de cáncer, planificaci6n familiar, estomatología, educación para -

la salud, mejoramiento nutricional, prevención de enfermedades y 

de accidentes en el hogar. 

Para atender los problemas que se presenten en materia de salud, 

se cuenta con 5 médicos, 18 enfermeras par&medicas y un total de -

20 camas, con lo que se está en condiciones de res~lver las neces! 

dades mas comunes que pudieran presentars~. 

En el aspecto salud también se presentan condiciones desfavorables 

ya que las tasas de mortalidad general e infantil, de habitantes -

por médico y por cama hospitalaria son.superiores a los registra -

dos a nivel nacional. Situaciones similare.'s presentan los indica -

dores do empleo y alimentación, lo que ubica a la entidad por deb~ 

jo de la media del país, de tal forma que comparado con el resto -

de las entidades, se encuentra entre los cinco altimos sitios, con 

un nivel de bienestar social semejante al de los estados de Puebla 

y zacatecas. * 

~/ "Semblanza socioecon6rnica Municipal" Gob. del Edo. de Hgo. Se
cretar.ta de Planeacifi 1986. 

Hidalgo " Cuaderno de Informaci6n para la Planeaci6n " INEGI 
1987 
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TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO 

DE HUAUTLA, HIDALGO. 

l 9 8 

PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Infección vtas respiratorias tajas 

Desn'.ltrici6n 
Parasitosis intestinal 

Infección vías respiratorias altas 

Infección de ·1a piel y sus anexos 

CAUSAS DE MUERTE 

Paro cardiorespiratorio 

Coma cerebal 
T.B. Pulmonar 

Insuficiencia cardiaca 

Anemia 

TASAS DE MORBILIDAD (%) 

8.36 

7. 22 

6.90 

6.75 

6.75 

TASAS DE MORTALIDAD (%) 

0.33 

o. 20.. 

0.20 

0.16 

0.10 

FUENTE: " Programa Distrital de Desarrollo Rural Inte9ral 1987-1992" 

S.A.R.H. Distrito .01. Huejut:la, Hidalgo. 
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CAPITULO V. 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGIA DE PLANEACION EN EL MUNICIPIO 
DE HUAUTLA, HIDALGO. 

V.I ANTECEDENTES DE LA PLANEACION EN EL ESTADO DE HIDALGO. 

V.1.1. Marco General' 

La planeaci6n para el desarrollO de la Entidad ha sido concebida 

y ejecutada como un proceso democrático y participativo, tendien 

te a recoger en el lugar donde se generan, las demandas populares, 

las necesidades sentidas de la poblaci6n y las aportaciones que 

personas f1sicas o morales, presenten en los Foros de Consulta -

Popular instituidos por·e1 c. Pres!dente de la Repúb~ica y en --

las Audiencias Acuerdos Públicos, 

del Arq. Rosell. 

comunes durante el Gobierno -

Para cumplir con estos prop6sitos se cre6 el Comité de Planea -

ci6n para el Desarrollo de la Entidad (COPLADFHI) y sus 6rganos 

de apoyo: los Cornit~s Regionales y los Comités Municipales de Pl~ 

neaci6n. 

Con el prop6sito de impulsar el desarrollo regionál, el Gobierno 
Federal está llevando a cabo una politica de descen~ralizaci6n -

para fortalecer la participaci6n de los Estados y Municipios en -

el proceso de desarrollo econ6mico y social del país. 

Corno parte integrante de esta pol!tic.a, funcionan los Comités de -
Planeaci6n para el Desarrollo Estatal (COPLADES),cuyo antecedente 

inmediato lo constituyeron los Comit~s Prornotoren de Desarrollo -

Socioeconómico (COPRODES)- concebidos ~orno 6rganos colegiados de 
planeaci6n ycoordinaci6a en que participan los diversos órdenes -

de gobierno y los sectores social y privado. En apoyo de estas -

acciones se cuenta con el Convenio Unico de Desarrollo entre la -

Federaci6n y los Estados, que es un instrumento que compromete a 

"Manual de Organizaci6n y Procedimientos de los COPLADES" 
Comité de Planeaci6n para e1 Desarrollo. Estado de Hiddlgo. 
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los tres 6rdenes de gobierno, en 'torno a programas · espec!ficos- de 

desarrollo en el ~mbito regional. 

De acuerdo con ese objetivo se entientle el desarrollo regional -

como un proceso de transformaci6n de las condiciones econ6micas 

y sociales, que pretende el aprovechamiento equitativo y racional 

de los recursos naturales a lü vez quP·la utilizaci6n de la fue~ 

za de trabajo disponible dentro d~ sus propias regiones. 

La descentralizaci0r. de,la vida nacional se funda en la concep -

ci6n de la Planeaci6n Regional del desarrollo como el medio idó

neo para lograr un cambio fav~rable en las condiciones generales 

del país con base en decisiones, cuyos frutos se consoliden a -

mediano y largo plazo. 

El prop6sito básico de la política de desarrollo regional es lo

grar tanto en lo econ6mico como en lo social, el fortalecimiento 

del federalismo, impulsando el desarrollo de los estados y muni

cipios en forma equilibrada. 

De esta manera, la política regional a desarrollar identifica co

mo una de sus pr~ncipales ~!neas de acci6n obtener un.desarrollo 

estatal integral, en donde los Estados y Municipios cuenten con 

una capacidad econ6mica y administrativa que le~· permita alcan

zar mayores niveles de bienestar y pr:oqreso. Las acciones más -

importantes que se proponen para conseguir estos objetivos son: 

- Una mayor vinculación de las economías rural y urbana. 

- La organización de los Sistemas Estatales de Planeaci6n. 

- El fortalecimiento del Municipio 

- La programaci6n-presupuestaci6n del gasto regional, orienta-

do a eliminar las desigualdades regionales¡ y 

- La participaci6n social en los programas de desarrollo cegio

nal.. 

Bajo esas condiciones se hace necesario concertar objetivos, pri~ 

cipios y estrategias entre los tres niveles de gobierno que redun 
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den en obras, acciones y servicios factibles, que permi~an aten

der a las necesidades de su respectivo sector social, sin romper 

el orden de prioridad establecido y promover su avance a mayores 

niveles de bienestar, en el menor tiempo, al mAs bajo costo y con 

la clara previsi6n y justificaci6n de sus efectos positivos. 

La manera de lograr que los objetivos anteriores sean alcanzados 

radica en la identificaci6n y congruencia entre el Plan Nacional 

de Desarrollo y el Programa de Gobierno del Estado y a su vez, -

entre ástos Gltirrosy los planes de suS Municipios. De esta manera 

se podrl garantizar la captaci6n de los anhelos populares median- . 

te la participaci6n de los diversos grupos y sectores, en forma -

tal que permita ordenar los planteamientos generados,_ por regio -

nea Y sector'es, encuadrarlos dentro de un programa que conjugue -

prioridades y posibilidades para su evaluaci6n a la luz de crite

rios de beneficio mayoritarios. 

V. l.2 Ley de Planeaci6n del Estado de Hidalgo. 

El lº de junio de 1981, el H. Congreso del Estado de Hidal.go, 

aprob6 la creacl6n del Comit~ de Planeaci6n para el Desarrollo 

del Estado de Hidalgo (COPLADEHI), cuyo prop6sito'"es promoverY.i:-a!:, 

ticipar en la forrnulaci6n, actualizaci6n, instrument~ci6n y evalu~ 

ci6n de las acciones del Programa de Gobierno. Busca hacer compa

tibles en la entidad los esfuerzos de los gobiernos federal, est~ 

tal y municipales, tanto en el proceso de planeaci6n, programaci6n 

evaluaci6n e inforrnaci6n, como en la ejecuci6n de obras y la pre~ 

taci6n de servicios pGblicos. 

OBJETIVOS: 

coordinar a los sectores Público, Privado y Social para mant~ 

ner y elevar la generaci6n de empleos y mínimos de bienestar, -

atendiendo con prioridad las necesidades de alimentaci6n, educ~ 
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ci6n,. ~alud y vivienda. 

- Promover un crecimiento económico, sostenido y eficiente; y 

- Mejorar la distribuci6n del ingreso entre las personas, los fa~ 

tares de la producción, las regiones y los Municipios. 

Dentro de las principales funciones que la Ley de Planeación del 

Estado de Hidalgo asigna al COPLADEHI, destacan: 

- Promover y coadyuvar en la elaboración y permanente actualiza -

ci6n del Programa de Gobierno. 

- Instrumentar la adecuada coordinación entre.los gobiernos fede

ral, estatal y municipales, y la partipación de los sectores s2 

cial y privado. 

- El control y evaluación de las acciones del Programa de Gobier

no. 

- Formular y proponer a los· ejecutivos federal y estatal progra -

mas de inversión, g~sto y financiamiento para la _entidad; y 

- Actuar como vínculo entre los Sistemas Nacional y Estatal de Pl2_ 

neaci6n Democrática. 

En este sentido, el Convenio Unico de DesarrolJ.o señala .. al COPL.~ . .O.~ 

HI como la máxima y única instancia de compatibil~zaci6n en cuanto. 

a la programaci6n, ejecuci6n y evaiuaci6n de las .obras, acciones y 

servicios en el estado. 

Por J.Q que respecta a su estructura territorial, el COPLADEHI tie

ne su expresi6n regional en los Comités de Planeaci6n para el Des~ 

rrollo Regional (COPLADER} y su manifestaci6n municipal er. los 

Comités de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). 

Por lo que se refiere a los Comités de Planeaci6n para el Desarro

llo Regional.,éstos responden a la necesidad de fortalecer la es -

tructura funcional del COPLADEHI reforzando los mecanismos de apo

yo, seguimiento y controlen el proceso integral de la p1aneaci6n -
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para el desarrollo mediante su operación en cada una de las nue

ve .regiones en que está subdividido el Estado. su acci6n busca -

propiciar la participación organizada de las comunidades en la -

formulación de proyectos de inversión, en el seguimiento de su -

ejecución y en la operación de obras y servicios, a la vez que -

conjunta la~ acciones que desarrollen los COPLADEM. 

Los Comit~s de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal, creados 

a ratz de las reformas al arttculo 115 constitucional que amplían. 

la capacidad polttica, económica, adm1nistrativa y financiera de 

los Municipios, tienen como objetivos los siguientes: 

- Establecer una coordinación eficiente entre los niveles fede

ral , estatal y municipal. 

- Fortalecer la consulta popular a través de la participaci6n so

cial, atendiendo las necesidades básicas y mejorando el nivel -

de vida de la poblaci6n de las comunidades, ·en funci6n de la -

disponibilidad de recursos. 

- E~ COPLADEM tendr~ como compromiso priorizar sus programas y 

acciones y la responsabilidad de supervisar y evaluar las obra~, 

los programas y las acciones que se desarrollen en su &mbito -

geogr!fico. 

ESTRUCTUR.I\. FUNCIONAL DEL COPLADEHI * 

El COPLADEHI, como órgano colegiado está integrado por: 

- Un Presidente, que es el Gobernador Constitucional del Estado. 

- Un Coordinador General, que es el Secretario de Planeaci6n del 

Gobierno del Estado. 

- Un secretario Técnico, que es =l delegado regional de la Secre-

• De acuerdo con la Ley Estatal de Planeaci6n de1 Estado de Hgo. 
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taría de Programaci6n y Presupuesto. 

- Un Coordinador Operativo a cargo de la Unidad de Control y-Segui

miento de programas. 

- Los titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal y Funcio

narios que señale el C. Goberni'.dor del Estado. 

- Todos los Delegados y Representantes de las Dependencias Federa-. 

les y empresas paraestatales que actúen en el Estado. 

- Los Presidentes Municipales. 

- Los representantes del sector social en grupos organizados, Sind,b 

Cjtos, Cooperativas, Instituciones de Educaci6n Superior, Centros 

de Investigación, Colegios de Profesionistas, Clubes de Servicio,. 

eti::. 

- El H. Congreso del Estado. 

- El H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

- Los C.C. Diputados Federales y Senadores por el Estado. 

As1 pues, el COPLADEHI lo integran todas las Dependencias, DAlega -

cienes, Institucion~s y grupos representativos del Estado.de Hidalgo. 

En el seno de este Comité se proponen y elaboran l?·s programas a re! 

lizar en el Estado, se evalúan sus resultados en cada ejercicio y se 

el~bora bajo la rector1a de su Presidente la propuesta anual de in -

versi6n federal. 

FUNCIONES' 

- Promover y coadyuvar, con la participaci6n de los diversos secta - -

res de la comunidad, a la elaboraci6n permanente y actualiz~ci6n -

del Plan Estatal de Desarrollo, asegurando su congru~ncia con 

los que a nivel nacional, sectorial y regional, formule el Go 
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bierno de la República. 

- Fomentar la coordinaci6n operante y eficaz entre las tres insta.!!. 

cias de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal y, la participa -

ci6n de los sectores social y privado, para la instrurnentaci6n a 

nivel. local, de los planes Nacional y Estatal, Sectoriales y -

Municipales. 

-- Coordinar el control y evaluaci6n tanto del Plan Estatal de Des~ 

rrollo, como de los Planes del Sector Público Federal que inci -

dan a niv~l estatal. 

- Disponer medidas y acueró:ls para contribu1r al oportuno cumplimie,!l 

to de metas y objetiVos de cada programa. 

- Elaborar y proponer a los Ejecutivos Federal y Estatal, programas 

de inversi6n, gasto y financiamiento para la Entidad, a fin de -

enriquecer los criterios conforme a los cuales se definen sus -

respectivos egresos. 

Sugerir a los Ejecutivos Federal y Estatal, programas y acciones -
a concertar en el marco del Convenio Unico de Desarrollo. 

- Promover la celebraci6n de acuerdos de cooperaci6n entre el Est~ 

do.y las dependencias federales, el sector social y privado y -

otros, en materia de acciones tendientes al desarrollo de la En

tidad. 

- Coordinarse con otros Comités para la definici6n, ejecuci6n, con

trol y evaluaci6n de Planes para el Desarrollo de Regiones Inter

estatales. 

- Fungir como 6rgano de consulta, tanto del Gobierno del Estado, -
como el Gobierno Federal y los Ayuntamientos, sobre la situaci6n 

socioecon6mica de la Entidad. 

- Proponer al Gobierno Federal, Estatal y los Ayuntamientos, medi -
das de carácter jurídico, administrativo o financiero, necesarias 

para el cumplimiento de las funciones y la consecuci6n de los ob

jP.tivos del propio Comité. 
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- Acordar la creaci6n y establecimiento de subcomit~s sectoria

les y especiales. 

- Apoyar el buen funcionamiento de los COPLADES Regionales y Mun_! 

cipales, as! como de grupos de trabajo. 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PkESIDENTE: 

- Presidir, dirigir y sancionar, todas las actividades del Comit~. 

- Representar al Comité ante toda clase de autoridades y de Inst! 

cienes P<iblicas y Privadas. 

- Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias; sectoriales y 

plenarias, por conducto del Coordinador General. 

- Acordar ccn al Coordinador General y con el Coordinador Operati

vo, los ajustes y correcciones necesarias al Plan de Desarrollo 

Estatal, en funci6n de la's metas establecidas, de los acuerdos 

suscritos con la Federación, de los medios y recuFsos humanos y 

materiales con que se cuente en cada una de las regiones y Muni

cipios del Estado, a fin de agilizar Y.racionalizar el logro de 

los objetivos del Comit~. 

- Determinar la integraci6n y operaci6n de Sub-comit~s, recibir y 

sancionar sus informes. 

FUNCIONES DEL COQRDINADOF GENERAL. 

Suplir al Presid~nte en casos de ausencia. 

- Coordinar las actividades del comité y verificar el cumplimiento 

de los acuerdos qu~ establezca con los COPLAOES Y COPLADEMS. 

- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias atendiendo 6rde

nes del Presidente. 

- Propon~r al c. Presidente la formaci6ry de grupos de trabajo y de 

Sub-comités. 



- 104 -

- Colaborar a efecto de que la unidad de control y seguimiento 

de programas del organismo, reciba con regularidad la confo~ 

maci6n de avances f!sicos y financieros de obre por progra

ma. 

- Coordinar en tiempo y forma el proceso de prograrnaci6n anual -

para propuestas de inversi6n federal con base en información -

por dependencias, Sub-comités y proposiciones program4ticas de 

los COPLADES Regionales y Municipales. 

FUNCIONES· DEL SECRETARIO TECNICO. 

Proporcionar la asesor!a t6cnica que requieran los 6rganos --- · 

del Comité. 

- Dar a conocer al Presidente en sesi6n plenaria, las inversiones 

federales autorizadas por la Federaci6n a cada Dependencia y -

Programa. 

- Coadyuvar para que la unidad de control del COPLADEHI reciba -

regularmente informes mensuales de avance f!sico y financiero -

de las Dependencias Federales. 

- Encargarse de las funciones de presupuestaci6n, evaluaci6n e i!!, 

formación que se requieran y opinar acerca de l~ necesidad que 

las motive y los beneficios que reportan. 

- Participar con el Coordinador General en la formaci6n de grupos -

de trabajo y Sub-comit~S. 

DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS PEL EJECUTIVO ESTATAL. 

-·Formular y registrar su programa anual enfatizando lineamientos 

y objetivos dispuestos por el C. Gobernador Constitucional del 

Estado, y el COPLAOEHI. 

- Reportar avance físico y financiero mensual al Coordinador Ope

r~t~vo del COPLADEHI, según tiempo y forma que §ste determine. 
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DE LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PUBLICO FEDERA~ QtJE OPERAN EN 

EL ESTADO. 

- Participar en la planeaci6n y programaci6n anual de su área en 

coordinación con el Coordinador General y en tiempo y forma 

que determine el orqanismo. 

Proponer al,Presidente programas y acciones adicionales o co 

rrectivas a convenir por el Ejecutivo Estatal y las Dependen -

cías del Ejecutivo Federal. 

- Cumplir fielmente la letra del Convenio Unico de Desarrollo vi

gente, suscrlto por los Ejecutivos Federal y Estatal. 

- Formular y presentar al Coordinador Operativo, titular de la -

Unidad de Control, avance físico y financiero por programa y -

obra en tiempo y fo::-ma que éste lo solicite. 

- A los titulares en funciories de cabeza de sector corresponde or

ganizar y presidir las mesas sectoriales de trabaio creadas como 

grupos-de auxilio al organismo, con l~ participaci6n organizada 

de los titulares de las Dependencias que integran su área res -

pectiva y son a la vez, miembros activos del Organismo. 

A LOS CIUDADANOS PRESIDENTES MUNICIPALES CORRESPONDE' 

- Apoyar solidariamente la planeaci6n y programaei6n estatal con -

base en las tesis proqramS.ticas SUSfritas por las tres instancias -

de Gobierno .. 

- Impulsar el COPLADE Municipal en el cumplimiento de sus objetivos. 

- Con la representaci6n de su COPLADEM, participar en las reuniones 

plenarias del COPLAOEHI con voz y voto. En igual forma represen

tar& a su Municipio en el COPLADE Regional respectivo. 
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DEL SECTOR SOCIAL. 

Debidamente representado por sectores y orqanismos, podrán incorpo

rarse al COPLADEHI las Asociaciones Civiles, Sindicatos, Coopera -

tivas, Uniones de Ejidos, etc. sea a solicitud diregta o por peti -

ci6n del Presidente, con todos los derechos y obligaciones de los -

miembros activos. 

LINEAMIENTOS GENERALES. 

Para todos los miembros del COPLAOEHI, queda convP.nida su partici

paci6n conforme a los lineamientos que a~ efecto se apcueben, aten 

diendo los réquerimientos que en su materia le sean solicitados -

por el Presidente del Organismo y a lo que en forma específica es

tablece la •Ley Estatal de Planeaci6n". 

El COPLADEHI sesionará una vez al mes en reuniones ordínarias y las 

veces que sea necesario en reuniones extraordinarias. Ambas serán -

convocadas por el Presidente, con la debida oportunidad, sea por -

decisi6n propia o a petici6n de parte. 

EVALUACION DE RESULTl.DOS 

El ejecutivo del Estado en coordinación con el Ejecuti 1ro Federal -

evaluará mensualmente los resultados de las actividades del Comité. 

COPLADER 

LOS COPLADER (Comités de Planeaci6n para el Desarrollo Regional ) , 

han sido creados para apoyar un desarrollo creciente y arm6nico de 

las 9 sub-regiones en que se ha divido alEst.ado y se integran confo_;: 

me a los objetivos, coordinaci6n, atribuci:mes y evaluaci6n que sir -

ven de base al COPLADEHI. 

Las nueve sub-regiones son: HUaRteca, Molango, Tulancingo, Sahagún, 

Pachuca, Tula-Tepeji, Ixmiquilpan, Huichapan, Zimapán. Para la de

limitación de las regiones señaladas, se han tomado en cuenta las -

caracter!aticas semejantes y el medio socioecon6mico cuya suma ge

nera estas 7.onas homogéneas. 
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El objetivo primordial de regionalizar al Estado es" fortalecer al 

Municipio; deucentralizar y hacer pronto y expedito todo tipo de 

trámites, por medio dP. centros impulsores de desarrollo que se -

ubican en las 9 subregiones. 

EVALUACION 

La evaluaci6n de las actividades del COPLAOER, la sancionará y -
realizará el COPLADEHI. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS COPLADER: 

Se establecerá un Comité de Planeaci6n para el Desarrollo Regio

rial para cada subregi6n y será un instrumento de apoyo al COPLAD§. 

HI, responsable de coordinar las acciones de los diversos secta -

res que actúen a nivel regional en la formulaci6n, instrumentaci6n, 

control y evaluaci6n de los planes, programas y proyectos para el 

desarrollo de 1.é\ región, así como el acopio y manepo de la infor -

maci6n necesaria para tales efectos. 

Dicho Comité sesionar~ peri6dicamente en las instalaciones del 

centro impulsor de desarrollo de la regi6n, a la vez que deberá 

promover y auxiliar , en coordinación con lo:; sectores que ac -

túan a nivel Estatal y regional, en la elaboraci6n de los planes • 

y programas para el desarrollo de la región, bu~Cando su congrue~ 

cia con los que formulen los Gobiernos Federal, Estatal y Munici

pal, a la v~z que coordinar el central y evaluaci6n de los mismos, 

buscando el oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Formular y proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, 

programas de inversión, gasto y financiamiento público para la -

regi6n. Dichas propuestas deberán presentarse al COPLAOEHI a ni

vel de obras y servicios claramente Jerarquizadas a partir fund-ª. 

mentalmente, de las prioridarlés señaladas en el programa de go -

bierno. 

Sugerir a los GobierrosFedera1, Estatal y Municipal, programas y 
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acciones a concertar, con el prop6sito de apoyar el desarrollo -

de la regi6n. ~simismo evaluar la ejecuci6n de dichos programas y 

acciones. 

Promover la coordinaci6n con otros Comités Regionales para contri -

b.llren la formulaci6n, instrumentaci6n, control y evaluación de -

planes y programas para el desarrollo de zonas homogeneas en las 

regiones. 

Fungir como órgano de consulta de los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal s~bre la situaci6n socio-econ~mica de la región. 

!NTEGRAC!ON 

El Comit~ de Planeaci6n para el Desarrollo de la Regi6~ correspo~ 
diente se integrar~ de la siguiente manera: 

- Un Consejo de Coordinaci6n que lo constituir~n los Diputados Lo

cales cuyos Distritos se encuentren circunscritos total o parci..a! 

mente en el territorio de la región; y los Pre~identes de los -

COPLADEM de la misma. 

- Un Secretario T~cnico que será un funcionario de la Oelegaci6n R~ 

gional de la Secretarta de Programaci6n y Presupuesto, que se 

encuentre asignado a la regi6n. 

- Los titulares de los 6rganos de las Dependencias del Gobierno del 

Estado, ubicados en la región, as1 como los titulares de las De

pendencias y Entidades del Gobierno Federal. 

- Los titulares de las Comisiones donde participen los sectores pú

blico, social y ~mpresarial, cuyas ac~iones interesen al desarro

llo socio-económico de la regi6n. 

- Los representantes de las organizaciones de empresarios, obreros 

.Y campesinos, asr como las sociedades cooperativas que actúen a 

nivel regional y que estén debidamente registradas ante las aut2 

ridades correspondientes. 
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- Otros representantes de los sector~s social y empresarial así -

como de servicio que la coordinaci6n del Comité estime pertine~ 

tes, incluyéndose también las asoci~ciones civiles~ 

El Gobierno del Estado se compromete a dictar las medidas conduce~ 

tes, a efecto de que sus representantes participen eficaz y efi -

cientemente en el Comité y colaborar en ·la promoción para que los 

representantes de los órganos de las Dependencias y Entidades del 

Gobierno Federal y de loE sectores social y empresarial que ac -

túen a nivel regional, participen de esa misma manera. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

El Comité·sesionará regularmente una vez al mes y extraordinaria

mente, cuantas veces se requiera. 

El Comité enviará al Coordipador del COPLAOEHI, un informe mensual 

de sus actividades, destacando lo& acuerdos más importantes y en -

su caso planteamientos concretos. 

FUNCIONES DEL COPLADEM 

En forma general l3s princip~les funciones del COPLADEM son: detes 

tar la problemStica Municipal: estudiar, analizar y tomar resolu

ciones de los problemas prioritarios con base en fas necesidades -

Municipales. Mediante audienciaspúblicaspariódicas, captar las in

q~ietudes de la poblaci6n del Municipio. Dentro de las reuniones -

plenarias que se harán peri6dicaménte, RC elaborar~n planes y pro

gramas que coadyuven al fortalecimiento del desa=rollo municipal, 

en congruencia con los que formulen los GobiernosFederal y Estatal. 

El COPLAOEM constituye así, el canal de comunicación para que la -

poblaci6n del Municipio manifieste sus inquietudes y necesidades, 

elimin!ndose la formaci6n de comisiones especiales de vecinos para 

el planteamiento y trámite de sus carencias y problemas. 

El Comic~ de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal (COPLADEM!, -
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se integrar& y funcionar& seqGn lo estipulado en-el Convenio Uni

co de Desarrollo que para su establecimiento y operación celebra

r&n el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de que se trate. 

El COPLADEM es un organismo formado por una asamblea plenaria y -

por subcomit~s. La asamblea plenaria está formada por: 

- Un C~ordinador General; que ser§ el Presidente Municipal. 

- Un Secretario Técnico; que ser~ el Jefe de la Oficina de Desa-

rrollo Municipal. 

- El Presidente de la Asamblea Municipal. 

- Los titulares y/o representantes de los Organos de ~as Dependen-

cias del Gobierno del Estado. 

- Los Funcionarios Municipales que invite el c. Presidente Munici

pal. 

- Los titulares y/o representantes de los 6rganos de las Dependen -

cias y Entidades del Gobierno Federal, cuyas acciones se circuns

criban en el ~mbito Municipal. 

- Los titulares de las comisiones donde participan los Sectores Pú

blic~, Social y Empresarial, cuyas acciones convengan al Desarro

llo Socio-econ6mico del Municipio. 

- Los representantes de las organizaciones de empresarios, obreros 

y campesinos, así como de las sociedades cooperativas que actUen 

a nivel Municipal y que estén debidamente registrados ante las -

autoridades correspondientes. 

- Los Presidentes de los Comisariados Ejidales del Municipio. 

- Los Presidentes de los Clubes de Servicio o Asociaciones Civiles. 

- El Presidente de la Cámara del Pequeño Comercio. 

- El Presidente de la Unión de Locatarios d¿ Mercados. 

- El Presidente de ld Confederaci6n Nacional de Autotransporte de 

la Secci6n correspondiente. 
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- El Inspector de la Zona Escolar B&sica. 

- Los Diputados Federal y Local tn cuyo Distrito Electoral se -

ubica el Municipio. 

ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR GENERAL. 

- Coordinar la actividades del Comité. 

- Convocar sesiones ordinarias y extraordinarias, a la asamblea -

plenaria. 

- Proponer a la consideraci6n del Presidente del COPLAOEHI, las -

resoluciones de la asamblea plenaria que por su impacto en las 

estrategias de desarrollo municipal lo ameriten. 

- Elaborar el programa anual de trabajo, así como también el info~ 

me anual de actividades del Comit~, los cuales se pondrSn a con

sideraci6n de la asamble~ plenaria. 

- Representar al Comité ante las 3utoridades Estatales,Federales 

y Municipales, así como ante los representantes de los sectores 

público, social y privado. 

- Representar al Comité en las sesiones plenarias del COPLADEHI. 

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TECNICO DEL COMITE. 

- Proporcionar asesor!a cuando se requiera de introducir nuevas 

t~cnicas y m~todrs para el mejor funcionamien~o del Comité, -

que tiendan a lograr objetivos y metas del mismo, con una mayor 

optimizaci6n de recursos. 

- Estudiar y analizar los seguimientos que deber&n regir durante 

las sesiones que celebre la asamblea plenaria. 

- Consclidar el proceso para el logro de los objetivos y metas -

conferidos a los sub-comit~s. 

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA PLENARIA. 

- Establecer grupos de trabajo, cor. el fin de detectar la proble

mStica Municipal. 
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Estudiar, analizar y tomar resoluciones de los problemas priori
tar.ios con base en las necesidades Municipales. 

- Establecer audiencias pGblicas peri6dicas, para captar las nec~ 

sidades e inquietudes de la poblaci6n del Municipio y darles -

pronta soluci6n. 

- Formul.ar y proponer ante el EjecutivoEstatal, programas de gasto, 

inversi6n y financiamiento que ayuden a solventar la problemáti

ca Municipal. 

- Elaborar planes y programas que conlleven al fortalecimiento del 

Desarrollo Municipal, en congruencia con los que formulen los 

GobiernosFederal y Estatal. 

- Elaborar y aprobar el programa anual de trabajo y presentarlo a 7 

la consideraci6n del COPLADEHI, as! como tambi~n el informe anual 

de actividades del Comitéª 

La asamblea plenaria sesionará con la presencia del Coordinador, -

Secretario Tácnico y la totalidad de los miembros que formen el -

Comit6. 

LINEAMIENTOS GENERrtLES, 

Los Sub-comitás serán creados por la Asamblea Plenaria, quien def!_ 

nirá s~s funciones, objetivos y metas, ast como su integraci6nª 

Todo COPLADEM deberá contar con su reglamento internoª 

El Comité sesionará una vez al mes en reuniones ordinarias, y en -

forma extraordinaria, cuantas veces sea menester. 

El comité deberá enviar al Coordinador General del COPLADEHI y al 

Coordinador de su COPLADER respectivo., un informe mensual de sus 

acti•,¡idades destacando los acuerd,..,s más importantes y en su caso, 

planteamientos concretos. 

LA PROGRAl-1.ACION 

Dantro de la planeaci6n, se le da una gran importancia a la progr~ 

rr.aci6n de obras, acciones y serv.icios, toda vez que es en jU realiza-



- 113 -

ci6n donde se concretan los resultados de ~sta. A trav~s de la 

programaci6n se seleccionan las obra~, servicios y acciones que 

la comunidad requiere, con base en los esque.~as de prioridad -

establecidos que justifiqu~n su mas pronta realizaci6n. Por tal 

motivo es necesario apegarse estrictam~nte a los principios --

rectores de la pvlítica sectorial ast como sus lineamientos, -

mediante la consiguiente presentaci6n de propuestas que resul -

ten factibles y convenientes para programarse en los ejercicios 

fiscales de cada año; es necesario considerar que para llevar a -

cabo las actividades programadas, se cuenta .con rec.ursos presu

puestales limitados, que por lo general provienen de: la feder!!_ 

ci6n, Estado, Municipios y beneficiarios. 

Las programaciones que se realicen a nivel Municipal son la ba

se de las propuestas del Estado para la inversi6n federal, bajo 

los siguientes criterios: 

- Acreditar que cada acci6n propuesta, encaja en los lineamien

tos principios y tesis del programa de gobierno ( el estado -

hace lo propio con relaci6n a1 Plan Nacional de Desarrollo}. 

- Si la aportaci6n correspondiente a1 Municipio.y sus beneficia-• 

rios forman parte del costo, así debe constar' en.. \a propuesta. 

- Si no puede cubrirse la aport~ci6n Municipal ni razonar justi

ficada.mente la necesidad de un trato preferencial, propondrá -

al Ejecutivo Estatal formas alternas de cubrirlo o facilidades 

para hacerlo. 

- Ante peticiones que no se ajusten a los princi~ios rectores -

del Programa de Gobierno, el COPLADEM se mante,1drá solidario -

con las tesis programática& y explicará a los interesados lo -

conducen-ce. 
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- Para proposiciones que contengan aportaci6n Municipal sea -

directa o.de sus beneficiarios, el COPLADEM razonará los fu~ 

damentos que la justifiquen y corresponder~ al Ejecutivo, d~ 

cidir lo propio: atendiendo a la justificaci6n presentada y 

la que adicionalmente le sea proporcionada por el COPLADEHI. 

- El mismo criterio se aplicar! a inversiones 100\ federales -

que requieren en conjunto, la sanci6n del Ejecutivo Estatal 

para optimizar las inversiones globales que propo~ga y con -

venga con el Ejecutivo Federal. 

VERTIENTES DE LA PROGRl\MACION, • 

Dentro de las consideraciones que se deben tener en Cuenta pa

ra programar el destino de los recursos, se encuentra la conviE 

ci6n de que el desarrollo se basa en la producci6n, y que los -

beneficios de ~ste deben ser distribuidos de la mejor manera a 

los diversos segmentos de la sociedad por medio de acciones que 

favorezcan una elevaci6n de los niveles de producci6n; mejoren 

la distribuci6n, en sus aspectos de comunicaciones y abastos P2 

pulare~; promuevan el bienestar social, en las ~reas de equipa

miento urbano, educaci6n y salud. 

Producci6n, distribuci6n y bienestar, constituyen por tanto, -

las tres grandes vertientes de la programaci6n, dentro de las -

cuales se encuentran las siguientes actividades espec!ficas: 

Producci6n: Incluye a la agricultura; 9anaderfa, silvicultura, 

pesca, agroinctustria, turismo e industria. 

Distribución: Relativo a comunicaciones,abarca carreteras feder~ 

les, carreteras estatales, caminos vecinales, aeropuertoS, correos, 

telégrafos, radio y televisi6n y, concesiones de ruta. Por el la

do de los abastos populares busca la adecuada acci6n de centrales 

de abastos, conasupers, tiendas urbanas, tiendas rurales, farma -

cias populares, distribuidoras de semillas, fertilizantes, y 

pesticidas as! como herramientas: centros receptores de 

*Comité de Planeaci6n Fara el Desarrollo- Estado de Hidalqo. 
• ManUal d~ Organización y Funcionamiento de los COPLA.DES • 
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cosecha, tiendas m6viles, tianguis, servicios de protecci6n al 

consumidor, servicios de orientaci6n, control de precios. 

BIENESTAR SOCIAL 

Engloba lo referente a : 

Equieamiento·urbano. Agua potable y alcantarillado, electrifica

ci6n, pavimentaci6n de calles, guarniciones y banquetas, reserva 

urbana, vivienda y ecología. 

Cducaci6n. Construcción y reparaci6n de escuelas, creaci6n de -

centros educativos, escuelas de arte y oficios. 

~- Centros de salud , Operatividad del sistema de salud, se~ 
vicios preventivos, calamidades y emergencias. 

A continuación, se definen'los objetivos que prioritariamente deb~ 

rán ser considerados dentro de los trabajos de prog;-amaci6n, rela

cionados con las actividades de producci6n, distribuci6n y bienes

tar social, a nivel estatal: 

PRODUCCIQN: 

Tendr& que dejar de ser actividad primaria pura para ser asociada -

con la a9roindustria. 

Deber! ampliar su universo productivo, aspecialmente en regadlo. 

Definir cultivos id6neos para cada Muncipio en funci6n de suelo Y 
clima. 

Elevar la intensidad de uso del suelo productivo para aumentar el 

porcentaje de doble cosecha anual. 

Fomentar la producci6n de semillas adecuada para cada reqi6n. 
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Proporcionar apoyo crediticio tanto de avto como refaccionarior 

el primero deberá otorgarse con oportunidad y el segundo tendie~ 

do a la mecanizaci6n del agro. 

El programa anual de siembras que SARH entregará en diciembre de 

cada año, servirá de base para el plan de operaciones BANCESUR*

que deberá tener la sanci6n del Gobierno del Estado y SARH. 

Las áreas que reciban apoyo crediticio tendrán atenci6n de asis

tencia t6cnica especializada por parte de la SARH o de las mis -

mas instituciones de cr~dito. 

Especializar la producci6n por Municipios y regiones. 

Integrar programática.mente todas las dependencias del sector agr~ 

pecuario en torno a los planes regionales definidos según los pu~ 

tos anteriores. 

Definir la fuerza de trabajo en demasía respecto de algunos culti 

vos con el fin de impulsar la creación de asociaciones agroindus

triales de los produ=tores. 

Establecer experimentaci6n agr1cola aplicada por cada regi6n (SARH) . 

Incrementar en 500 Kg./ha. la producci6n de ma1z en riego para 1984. 

Incrementar en 200 Kg/ha. la producci6n de ma1z en temporal para 1984. 

El autoconsuroo, en la crisis debe generar formas de econorn1a fami -

liar y comunitaria que lejos de ser degradante, se convierta en una 

opci6n valida de desarrollo. 

Ganaderta 

- Corregir el mal uso de la tierra y de granos que pueda hacer la -

ganadería en beneficio de la econo~ia y la justicia alimentaria. 

- Asociarla en todos los casos a la agricultura y en lo posible a -

la agroindustria. 

* Banco de c~édito Rural del Centro Sur. 
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Definir especies id6neas para Municipios y regiones. 

- Apoyo crediticio a proyectos con la sanci6n pr.evia de l.a SARH 

y Gobierno. 

- Desde la.esfera oficial, elaborar f6rmulas alimenticias pecua

rias adecuadas para las especies seleccionadas en cada regi6n, 

con productos y •subproductos locales. 

- Promover ei mejcramiento genético de toda especie de impulso -

con centros reproductivos de sementales, canje de sementales -

por ejemplares c~iollos y programa de inseminaci6n artificial. 

- Establecer centros de distribuci6n de forrajes de Hidalgo para 

suministros internos y extraestatal. 

-.Establecer centros de producción ovina en Villa de Tezontepec, 

Apan y Huichapan. 

- Impulsar la apicultura en las regiones "Huasteca•, "Zimapán" y. 

"Tulancingo". 

- Fomentar el establecimieilto de granjas familiares con base en 

loa paquetes familiares de SARH. 

- Apoyo al ganado ovino en zonas de baja precipitaci6n. 

- Impulso a la reproducci6n de especies ~enores utilizando la in-

fraestructura existente. 

Silvicultura 

- Activar en la entidad, el acuerdo de crear cua~ro distr~tos fore~ 

tales. A partir de estos, atender a la reforestaci6n, la organi

zación de l~ producci6n forestai primaria y su industrializaci6n. 

- En el. menor plazo, no debe salir madera del Estado sin procesar, 

por lo que se deben fo mentar y apoyar las unidades coop~rativas 

forestales. 

- Adicionalmente se señala que no deberá permanecer ociosa ninguna 

superficie productiva, y en lo posible se impulsará la doble co

secha anual. 
- El COPLADEM promoverá la elabor~ci6n del inventario actualizado. 
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de recursos productivos; suelo agrícola de riego, de temporal, 

de pastizales, de praderas, de frutales y de bosques a fin de 

promover su producción óptima. 

AgroinduRtria 

Se concibe a la agroindustria como un medio para alcanzar los oB 
jetivos de producción y bienestar sin convertirse por si misma -

en un fin. Bajo estas bases se manejar&n todas aquellas empresas 

de los productores primarios que fundadamente ofrezca incorporar 

valor agregado a los productos del Campo¡ reducir sus costos de 

producción, o elevar el nivel de bienestar del núcleo campesino .. 

Las características a observar son: 

- Ser de pcopiedad y de beneficio colectivo. 

- Tender b&sicamente, a la creaci6n de una economía familiar es-

table de los asociados. 

- Fijarse como meta la ocupación plena de la colectividad en sus 

diferentes niveles de edad y sexo. 

- ser tan diversa como factibles sean los proyectos de aprovecha

miento de recursos y mano de obra disponible. 

- Propender a la autoformaci6n de protecci6n social del núcleo -

(s~guro de grupo, servicio médico, recreaci6n,~ etc.). 

- Ser financiada sólo en términos de segura recupe~aci6n Y manej~ 

da con criterio empresarial y se= independiente en lo adminis -

trativo de la actividad primaria. 

- Fortalecer a la producci6n primaria (agropecuaria) y no ser nuE 
ca substitutiva de ésta. 

- Contar con el apoyo de los Gobiernos Federal y Estatales, 

a). Con estudios de especialistas 

b), Con acciones y criterios convergentes 

e). Con protecci6n en sus zonas de influencia y !mbito de com

petencia. 
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- Ser regida por los principios de los derechos agrarios. 

Producción Pesquera 

- Incrementar la producci6n pesquera a un 50% de la autosuficie.,!1 

cia en 1998. 

- Desarrollar sistemas de pr~ducci6n p~squera vía la acuacultura 

y la captura,anoci~ndolos a lo~ Distritos de desarrollo rural 

integral. 

- Organizar esta actividad tomando el trabajo cooperativo como -

base, incrementar las acciones de capacitaci6:.1 pesquera, y de

sarrollar sistemas de abasto y distribuci6n de productos pes -

queras para satisfacer al 100\ la demanda. 

- Recurrir a la banca especializada y a otras instituciones cre

diticias a efecto de disponer de recursos para el establecí 

miento y operación de unidades de producción pesquera. 

De esta manera se tratará de pro~over el aprovechamient.o en pes

ca de todo cuerpo de agua y corrientes existentes•en el Munici -

pie: realizar inventario y entregarlo al sector, con el fin de -

elaborar el Programa Municipal~ 

Re forma Aqrar ia 

Con la participaci6n del Municipio ~n los progrqmas de empleo rB 

ral y creaci6n de aqroindustrias se establecen•tos siguientes 02 
jetivos: 

- Consolidar a las organizaciones agrarias conformando unidades 

de prod ucci6n. 

- Dar prioridad al arraigo de la poblaci6n a través de la parti

cipaci6n organizada de productores en la so!uci6n de sus pro -

blemas. 

- Dentro del marco de la planeaci6n democrática programar, dis -

tribuir y comerciaiizar, buscando el aprovechamiento 6ptimc de 

los recursos propios y de terc~ros que incidan en ei programa. 
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En general se busca mejorar el nivel de vida de las comunidades 

donde actúa el Municipio directamente, por medio de la creaci6n 

de empleos permanentes con intervenci6n de la S.R.A. 

Sectorialmente se pretende constitu1r e integrar a las coopera

tivas y a los grupos agrarios organizados de las áreas vecinñs 

en unidades de desarrollo rural para incorporar a los campesi -

nos al proceso de desarrollo de la entidad y del País en gene -

ral y al mismo tiempo utilizar las subregiones actuales como 

unidades básicas de planeaci6n, o sea núcleos estratégicos. 

Objetivos regionales de la S.R.A. en Coordinaci6n y co~ apoyo -

del Municipio. 

- Incrementar la prod.uccicSn y la productividad de las cooperat!, 

vas. 

- Generar e incrementar el empleo pe.rmanente. 

Mejor a r el. ingreso de los productores directos agrarios -

capitalizando su trabajo en actividades productivas en los 

sectores secundario y terciario. 

- E 1 e v a r los niveles de bienestar de los núcleos y comuni

dades agrarias del Municipio a través de convenios interinst! 

tucionales. 

- I m pu 1 s ar la participaci6n organizada de la t>oblaci6n rural 

en el proceso de desarrollo, incorporando en el nenor plazo -

posible, la unidad cooperativa. 

- Ampliar la cobertura del programa para formar mas unidades de 

producci6n, cooperativas ejidales y de minifundistas en las -

áreas rurales de los Municipios estratégicos. 

El desarrollo del sector turismo, en el Estado toma como bases: 

- Identificar la oferta potencial diversificada, donde se prese~ 

tan atractivos naturales y culturales fácilmente desarrollables. 
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- Promover la participaci6n integrada de los sectores público y 

empresarial. Con este fin el sector público puede aportar: la 

promoci6n de los atractivos y los proyectos globales, las 

obras de infraestructura básica, los permisos, licencias y au

torizaciones federales y estatales, est1mulos fiscales y de d~ 

rechos, etc. Por su parte, el sector· empresarial puede aportar: 

capital necesario para las obra~ y servicios que se programen, 

con inversiones y/o financiamientos que las respalden, opera -

ci6n y administración de los negocios que se establezcan, lo -

que en conjunto contribuirá a la soluci6n de los problemas es

tatales mediante la captación de divisas iegionales e interna

cionales. 

El objetivo final es crear una mayor capacidad instalada, princ~ 

pa1mente en la zona vital turística, en una primera etapa,para -

generar paulatinamente la~demanda tur!stica en el Estado. 

Tesis Global. 

La etapa por la que atraviesa la economta nacional reclama el de 

&arrollo de la actividad turística, toda vez que crea empleos -

con menos inversión por plaza que otros sectores: brioda salud, 

cultura y solidaridad humana¡ contribuye a un de?arrollo regio -

nal mas equilibrado, etc. 

Industria 

La industria debe preparar el acceso de la población excedente -

del sector primario. Debemos crear preferentémente con tecnolo -

g!as propias, las industrias medianas y pequeñas que estructuran 

horizont~l y verticalmente el sistema industrial ~etropolitano. 

El retorno a los oficios es una tesis rectora que debe vinculaE 

se a la educación, de tal forma que se otorgue una educaci6n para 

saber vivir en los Munic~pios de origen y no una educací6n para -

emigrantes. De esta manera se busca otorgar el máximo d~ va1or -



- 122 -

agregado posib1e a las materias primas y recursos disponibles 

en el Estado de Hidalgo. 

DISTRIBUCION. 

Infraestructura de superficie. 

En este aspecto se buscar~ cubrir las necesidades para comunicar 
e intercomunicar en lo procedente, los Sistemas de ciudades del -

Estado y las Areas de producci6n; se hará al mismo tiempo la con

servaci6n' y revisi6n de especificacio~es de las carrete~as estat~ 
les, caminos vecinales, camiros rurales y caminos de herradura, pa- · 

ra lograr su mejor integración y complementariedad. 

Aviaci6n. 

Conservar y mejorar las aeropistas existentes; constituir una -
red de aeropistas dentro de las cuales se incluyan Huejutla y Las 

Piedras y disponer de unidades al sector primario agricultura pa

ra sanidad vegeta~. 

Transportes. 

Establecer central de autobuses y de carga en cada regi6n, redi

señar ·las 11neas concesionadas en rutas, corridas·y paradores in 

termedios. En forma complementaria otorgar nuevas crncesiones UE 
banas e·intraurbanas para asegurar la comunicaci6n a todos los -

si~temas de ciudades y apoyar la distribuci6n de mercancías y -

alimentos. 

Fomentar la exportación de todo tipo de productos, como gusano -

de fango, ar~esan!as, cereales, legumbres, pescado, madera, etc. 
aunque sin descuidar el mercado propio. Con este fin se fortale

cerá el sistema estatal tle abastos para asegurar a toda la pobl~ 
ci6n productos básicos y de consumo generalizado a precio oficial 

mediante la instalación en cada región de una Central de Aba3tos; 
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en cada cabecera Municipal, un Conasuper y en cada localidad -

acreditada en el sistema de ciudades, una tienda; incorporando 

a la red oficial de comercio la farmacia popular y la oferta de 

insumos, herramientas y enseres. 

Por otra parte se procurará establecer centros de acopio de co

sechas locales y orientar la producc~6n alimentaria conforme a 

la demanda estatal. 

En cuanto a lo ya existen~e se reestructurarán y fortalecer~n -

los tianguis semcnales y se reforzará el abasto con unidades m~ 

viles .. 

Telecomunicaciones 

Para favorecer la comunicaci6n y fomentar la unidad y particip~ 
ci6n ciudadana se pretende equipar con tel~fono y tel~grafo, en 

red urbana y rural, tod~s las localidades acreditadas en los -

sistemas Municipales de ciudades; mejorar la recepci6n de radio 

hasta lograr la cobertura total del Estado; proqramar las emi -

siones de radio y T.V. de acuArdo a la composici6n étnica de las 

poblaciones. 

BIENESTAR SOCIAL 

Desarrollo Urbano. 

De las 2 435 localidades d~l ~stado, únicamente 11 tienen m&s de 

10 000 habitantes, lo que determina que la entidad tenga un car§.s 

ter eminentemente rural y una a~ta dispersi6n "poblaciOhal. Por -

tal motivo y con base en el Plan Nacional de Desarrollo y en el -

Programa de Gobierno,el E3tado ha sido dividido en nueve regiones 

que propicien la formaci6n de un sistema de ciudades, tomando co

mo base el crecimiento de los subsistemas urbanos que se inducirán 

en los centros de atracci6n pobl~cional, en una cantidad tal que -

permitan a toda la población el acceso a los servicios pGblicos, 

siempre y cuando el tipo y volumen de la demanda de servicios jus

tifiquen su dotaci6n en torno a los asentamientos humanos. 
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En cuanto al Municipio de Huautla, los centros poblados son : la 

cabecera Municipal, 8 cabeceras de subsistema y 51 localidades -

menores. 

conforme a las tesis de desarrollo urbano, solamente se programa 

equipamiento en esta materia a los dos primeras clasificaciones -

ya que las localidades menores suman en la entidad 2 092; para -

las que resultar!a sumamente difícil y costoso programar el esta-

. blecimien~o de los satisfactores a lo~ que su poblaci6n tiene --

acceso en las cabeceras de subsistemas.* 

Por tal motivo en el Municipio de Huautla se defini6 un sistema -

de ciudades basado en el siguiente esquema: 

Subregi6n: Huasteca 

Cabecera Subregional Huejutla. 
Cabecera Municipa~. Huautla. 

Cabecera de Subsistema: No. de Habitante~ 

El Aguacate 342 
EÍ Ixtle 500 
Tamoy6n I 600 

Ahuatitla 610 
Cuatenahuatl 625 

Coatzonco 713 
Chalingo oso 
Acate pee 300 

• usemblanza Socioecon6ffiica Municipal" Gobierno del Estado de 
Hidalgo. Secretaría d~ Planeaci6n.l986. 

•• Hidalgo: Programa de Gobierno 1981-1987 
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La importancia del sistema de ciudades radica en la dispersi6n -

poblacional que impide intentar SJ~uiera, programar llevar a to

das las localidades dispersas, los servicios públicos elementa -

les. 

El programa de Gobierno, deLalla para.cada Municipio, su propio 

sistema de ciudades; en forma complementaria, los COPLAOEM, po

dr&n proponer las loc~lidades que a su juicio cumplan cor. el m~ 

jor propósito <le llevar los servicios públicos a su máxima ex -

presi6n. Por tanto, cada centro de atracci6n habr& de equiparse 

debidamente en lo urbano, disponer de todos los servicies y --

crear una reserva territorial paca su ampliaci6n ponderada con 

base en la población dispersa de su área de influencia. 

Con este criterio, las inversiones a dichos centros, que en el 

sistema Municipal de ciuqades tienen el carácter de cabeceras -

de subsistema, son absolutamente prioritarias sobre todas las -

demás y por tanto, la programación guardará esta ~!nea de pre -

ferencia. 

Los poblados menores, servidos a través de un centro de atrae -

ci6n no serán programables en equipamiento urbano, sin. antes h!!_ 

b_er cubierto con servicios plenos, el primer nivel. 

Agua Potable y Electrificación 

IndefectiblementP. se dará preferencia a los proyectos destinados 

a los centros de atracci6n problacional. 

Espacios Escolares. 

En materia de escuelas, se hará un uso intensivo de los espacios 

escolares construídos, que deberán ser ocupados entre 10 y 12 ho

ras diarias como mínimo, organizando las labores de enseñan:a de 

forma aue ae presten servicios de educaci6n primaria, tele-secun-
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daria, alfabetizaci6n, capacitaci6n y educaci6n para adultos. 

Educaci6n 

se tiene como meta lograr mayor eficiencia en los objetivos del 

servicio educativo estatal, en sus dos modalidades; formal y no 

formal, la primera desde preescolar hasta nivel superior y la -

segUnda que abarca las labores de alfabetizaci6n, castellaniza

ci6n, sistemas abiertos y la capacitaci6n para y en el trabajo. 

En este sentido, se mantendr~ el acceso a la educación de los -

habitant~s del territorio, con capac~dad de aprender e interés 

de estudiar, asegurando sobre todo la impartici6n de la educa -

ci6n b~sica, (desde preescolar hasta secundaiia), mediante la -

ampliaci6n o establecimiento de los centros educativos necesa -

rios. 

Se apoyará la alfabetización y educaci6n básica para adultos, -

mediante recursos humanos y materiales. 

La capacitación para el trabajo deber~ estar basada en los re -

querimientos que demanda el empleo y se dirigir& al perfeccion~ 

miento de industrias primarias de transformación de los produc

tos de la región. 

Por otra parte se fomentará la educaci6n bilingüe y bicultural -

de las comunidades indígenas, al tiempo que se des0rrollar~n y -

se defendcr~n las culturas ind!genas y populares, promoviendo su 

difusión regional y estatal. 

Adecuar la oferta habitacional ~ las condiciones socioeconómicas 

de la pobla~i6n demandante. 

Regular el mercado de materiales de construcción tanto en su pro

ducción como en su distribución. 

Desarrollar la tecnolog1a necesaria para apoyar los programas de-
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autoconstrucci6n y canalizar mayores recursos financieros-a la 

producci6n de viviendas. 
, i 

Creaci6n de fuentes de trabajo a travé.s_ de. :ia p~oducci6~ de i,!!. 

sumos de vivienda. 

Crear los mecanismos adecuados que permitan· impulsar el desa -

rrollo de cooperativas de vivienda. 

Salud y Seguridad Social 

La zonificaci6n de las instituciones de salud, se ajustará a la -

regionalizaci6n estatal considerada en el Plan Estatal de Desarr~· 

lle. 

OeberSn contar con unidad óe salud del 2° nivel de atenci6n (UO!!, 

pital General ) las nueve cabeceras subregionales consideradas en 

el actual Programa de Gobi~rno. 

Deberán ser consideradas e implementadas con unidad médica del pri 
mer nivel, las cabeceras del subsistema considerada; en el sistema 

de ciudades u otras que se determinen en los estudios del COPLADEM 

teniendo prioridad los centros de atracci6n poblacional. 

En las cabeceras de subsistema que actuálmente no cuerrtan con uni 

dad de salud corresponde a los servicios de la s.S.A. situadas a 

nivel MunicipaL implementar las acciones para ofrecer este servi -

cio. 

En el seno del COPLA.DEM se identiXicarán las comunidades que no e~ 

tanda consideradas en el sistema de ciudades, deber~n ser inclu1 -

das como .1rea de influencia de una cabecera de subsisterr.a o de -

una localidad servida. 

Los programas prioritarios que identifican en el ámbito Estatal -

las instituciones de salud son los correspondientes al ~rea pre -

ventiva; de planificaci6n familiar; educativa en salud: en nutri-
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ci6n e higiene; reconociendo la necesidad de participar en la for

maci6n de Juntas Municipales de Defensa Civil en prevenci6n de 

emergencia o desastre. 

El objetivo respecto de las instituciones de salud es el de inte

qrarse funcionalmente en· el contexto del sistema estatal de salud. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS COPLl\DEM EN EL ESTADO DE HIDALGO 

Los Comit~s Municipales de Planeaci6n se integran con la finalidad 

de ser el canal de gesti6n ante las de~endencias estatales y fede

rales de tddas aquellas necesidades y carencias que se le planceen 

por las comunidades asi como de aquellas que detecte por sí mismo. 

Sin importar el tipo de obra de que se trate ni los recursos desti

nados a ella es decir, sean estatales o federales: para todas las -

obras la comunidad deberá participar con mano de obra o materiales, 

o con recursos económicos de acuerdo con sus posibilidades, trata~ 

do con esto de evitar que el Gobierno sea visto como el único obll 

gado a solucionar la problem~tica que se presente entre los diver

sos sectores de la sociedad y hacer entender a la poblaci6n en su 

conjunto que con el esfuerzo de todos se brinda una mejor atenci6n 

a las diversas necesidades que se presenten. 

En cuanto a los recursos presupuestales destinados ·a la realizaci6n 

de las obras necesarias, el Gobierno del Estado los canaliza a tra

vés de los siguientes programas: 

Normales: son aquellos que se realizan con recursos aportados en su 

totalidad por el Gobierno estatal y que fueron aprobados dentro del 

presup..i.csto de egresos respectivo. 

Convenio unico de Desarrollo ( CUO) . Estos recursos se derivan de la 

concertación de acciones entre el Gobierno Estatal y el Federal pa

ra la ejecución de una ob~a determinada. 

Fortalecimiento Municipal. Mediante este programa se le otorgiln re

cursos al Municipio, adicion~lcs a los considerados en su presupue~ 

to de ingresos, cuyo monto depende de las disponibilidades del Go -
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bierno del Estado en materia financiera. Dichos ingre~os adiciona

les deben ser destinados a la realizaci6n de las obras no conside

radas dentro del Programa Normal pero que redundarán en el benefi

cio de la colectividad; para recibir eston apoyos no es necesaria 

la presentaci6n previa de un programa de gasto e inversi6n, pero -

al recibir el dinero sí se debe establecer un programa donde se -

aclare cómo y en qué se van a utilizar lÓs recursos recibidos. El 

planteamiento·y ejecución del mencionado programa cae bajo la re~

ponsabilidad de las autoridades Municipales; la única exigencia en 

este sentido es que parte de esos recursos se dediquen a la conso

lidaci6n de la seguridad pública. 

Funcionamiento de los Subcomités. 

El funcionamiento de los subcomités así como el de los propios Co

mités se vió limitado debido a la falta de elementos con la capac_b 

dad, preparación, interés Y'recursos económicos, que les permitie -

ran llevar a cabo las funciones requeridas, tomando en cuenta el -

bajo nivel cultural prevaleciente entre la poblaci6~ adulta, las e.:!. 

casas oportunidades de obtener un ingreso remunerador, determinado 

en gran medida por la composici6n eminentemente rural de la pobla

ción. Esta situación genera un bajo nivel de participac~6n, toda -

vez que primero se busca resolver los problemas pe~sonales y des -
pués los de tipo social. 

P~rticipaci6n de las Dependencias oficiales en l~ Planeaci6n. 

Durante la primera ~tapa de las libares de planeaci6n en el Estado 

de Hidalgo ( 1982-1987), los programas anuales de cada sector se -

fundamentaban en los planteamientos recibidos por los COPL.,DER, e 

inclusive se podían dar modificaciones y adecuacione$ de los pro -
gramas y sus metas conforme a las necesidades cñptadas en raz6n de 

la participación irrestricta de la ciudadanía dentro de la vida M~ 

nicipal. 

La participaci6n de todos los Presidentes Municipales y de los re
pr~sentantes de las dependencias estatales y federales asentadas en 
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ia reqi6n, se daba sobre el mismo marco de apertura que buscaba 

favorecer la interrelaci6n y comunicaci6n de los diversos sect~ 

res participantes en el proceso de la planeaci6n. 

En las reuniones de COPLADER, coincidían Presidentes Municipales; 

funcionarios federales, estatales y Municipales; a la vez que los 

representantes de los sectores productivo y social, lo que impli

caba que las decisiones tomadas eran un compromiso y no solo la -

promesa de algo que dificilmente sería cumplido, o por lo menos -

esa era la intención. Estas reuniones propiciaron la formación -

de bloques de Presidente Municipales, no sólo para el planteamie~ 

to conjunto de obras de beneficio común sino también para presionar 

respecto a la remoci6n de funcionarios estatales y federales que a 

su juicio no se estaban desempeñando correctamente o incumplían -

con lo ofrecido en las reuniones celebradas. Esta misma· unión per

miti6 que se cuestionaran algunos programas y decisiones que bajo 

otras circustancias no hubieran acarreado discusión. 

Para la elaboración del "Programa de Desarrollo Integral" del ac

tual régimen de gobierno estatal (1987-1993), cada dependencia ofi 

cial presentó sus objetivos y las correspondientes propuestas para 

alcanzarlos. La captación y concentración de la información corres

pondió a·la s.A.R.H. y sus resultados sirvieron par~ orientar el 

programa de gobierno del Lic. Adolfo Lugo Verduzco. 

En cuanto a los programas que actualmente están llevando a cabo -

las representaciones de las diversas Secretarías de Estado y otras 

Instituciones coordinadas sectorialmente, éstos corresponden total

mente a las programadas en cada uno de ~sos sectores específicos, -

con apego a los lineamiencos y políticas eStablecidos en el respec

tivo programa s~ctorial. 

Bajo el actual régimen gubernamental se realizan reuniones mensua

les del COPLADEHI con la participación de los representantes de -

las Instituciones federales y estatales, siendo éstas de caracter 

eminentemente político e informativo, tendientes a conservar la ---
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unidad y armonta entre los diversos sectores participantes, aun

que sin hacer ninguna labor de planeaci6n. 

Cada dependencia del gobierno federal y estatal elabora sus pro

gramas de acci6n de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

su coordinadora sectorial, sujetando a é3tos las peticiones recib! · 

das a nivel Municipal y regional. La prog.ramaci6n se realiza por 

tanto, co~ base en la informaci6n y criterios de que dispone para 

su operaci6n cada dependencia, buscando evitar las actitudes pa-

ternalistas que sólo llevan a los benefi.c:iaI:.iosde~!:'ltas a una si -

tuaci6n de insensibilidad ante sus propios problemas y esperan -

si~mpre que éstos les sean resueltos por las diversas dependencias 

gubernamentales sin costo alguno. 

Programa de Mejoramiento de la Huasteca 

Entre los principales objetivos de este programa destacan: Ata -

car la problem~tica relativa a los servicios público~ como son -

luz eláctrica, agua potabLe, caminos, construcci6n y reparaci6n 

de auias, etc. de aquellas localidades colindantes con otros est~ 

dos para evitar que la sicuaci6n econ6mica-social prevaleciente en 

ástas, afecte la convivencia con las localidades de los estados -

vecinos, como podr!a suceder por la invasión de tierras, robo de -

ganado, migraci6n, etc. Al mismo tiempo se pretende apoyar las -

actividades producti1as locales mediante la asistencia técnica, -

créditos, etc. 

El apoyo econ6mico para este programa se deriv6 de la transfe~encia 

de recursos autorizados a otras localidades y Municipales h~cia -

aquellos que se consideraban afectados (programa finiquitado). Ac

tualmente el programa de fortalecimiento municipal• tampoco está -

operando debido a las restricciones presupuestales. 

* Programa con caractertsticas Rimilares, que busca~a apoyar la la
bor del Municipio ai interior de sus comunidades y con~tituye el 
antecedente inmediato del Programa de mejoramiP.nto de la Buaste -
ca. 
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El programa de gobierno del rAqimen estatal vigente en el estado -

de Hidalgo, es identificable con el Plan de Desarrollo Estatal. -

que determina como prioritarias las ,actividades tendientes a mejo

rar las condiciones de la producci6n, educaci6n y salud, seguridad 

pa.blica e infraestructura. El Plan de Desarrollo Estatal, conside

ra que para que la planeaci6n alcance di.tnensiones que permitan una 
constante p.articipaci6_n de los habitantes y sectores de los Munic! 

pioa, cada uno de los Municipios del Estado debe contar con un -

Plan de Desarrollo Municipal, que permitir! que sean ahora las -

~residencias Municipales quienes ejecu~en las obras que anterior

mente eran ·llevadas a cabo por el Gobierno de.l Estado directrunen

te. Para tal fin, las auto~idades municipales tendrán facultades 

para realizar por su cuenta o a trav&s de contratistas obras ta -

les como : pavimentací6n de calles1 introducci6n del servicio de 

agua potable, instalaci6n de alcantarillador construcci6n y repa

raci6n de aulas y consultorio m~dicor etc. 

Al elaborar su Plan de Desarrollo Municipal, se fijar5n metas y -

costos que deben ser cumplidos, aunque pueden ser modificados de

bido a prob1emas inflacionarios, lo que repercutir~ en su amplia

.ci6n, reducci6n o modificaci6n .. 

Por lo que hace a la utilizaci6n de los recursos, ~1 Gobierno del 

Estado vi9~lar! que las obras se manejen sobre bases previamente 

convenidas y conforme a las normas establecidas. A1 finalizar el 

ejercicio fiscal, el Presidente Municipal deber§ hacer 1as compr2 

bAcionea correspondientes ante el H. Congreso del Estado, lo que 

equivale a una evaluaci6n de1 qasto ejercido, mediante la comr)ar~ 

ci6n de las unidades físicas de obras ieportadas como conclu!das 

contra las que fueron originalmente planeadas. 

Las obras a rea1izar por las Presidencias Municípalesr deben ser 

aprobadas por su COPLADEM, por lo tanto el Presidente Municipal 

es responsable ante su ciudadan!a junto con los integrantes del -

COPLADEM, de las obras que algunas comunidades consideren de ca

rActer necesario, no programadas. Oel mismo modo, corresponde al 

Presidente Municipal decidir qué obras pueden dejar de realizarse, 

cuando en vjrtud del techo financiero disponible, e1 _presupuesto 
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resulte insuficiente para cubrir todas 1as necesidades que le sean 

p1anteadasª 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Dentro de los objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo 

destaca lo relativo al fortalecimiento de la autonom1a Municipal 

~ que presupone la capacidad econ6mica suficiente para hacer frente 

a las obligaciones que la Constituci6n General de la República co.!! 

fiere a los Municipios en los términos del articulo 115 de dicho -

ordenamiento. 

Para lograr el fin arriba mencionado, se hicieron las reformas n~ 

cesarías para que el Municipio perciba una mayor aportación de la 

federaci6n·y del propio Estado donde se ubique, a la vez que los -

impuestos recaudados dentro del Municipio por diversos conceptos, 

se queden ah! mismo. 

En el. caso del Municipio de Huautla, sus ingresos globales fueron 

creciendo (ver apéndice) , lo que le permiti6 asumir mejor su papel 

de promotor del desarrollo. Desafortunadamente, su capacidad de -

captaci6n de impuestos por diversos conceptos es baja, debido a 

su precaria situaci6n econ6mica, lo que determina que la mayor -

parte de loe recursos dispuestos provengan de las participaciones 

federales y de los recursos asignados por el Gobierno del Estado -
lo que redunda en el ejercicio limitado de la autonom1a y capaci -
dad de·autogesti6n de los Ayuntamiento Municipale~ y los convier -

te en administradores de los recursos aportados por la Federaci6n 

y el Estado. 

La planeaci6n en el Estado de Hidalgo, deriva en un proceso de pro

gramaci6n tendiente a lograr eficiencia en el uso de los rec~rsos -
disponibles para la realización de los g:andes objetivos naciona 

les, mediante la coordinaci6n de tos tres niveles de gobierno para 
evitar el dispendio de recursos y la duplicidad de acciones que 11~ 

q6 a darse en ocasiones anteriores. 

Podemos concluir que a partir de la acepci6n dada a la Planeaci6n -
no solo a nivel estatal sino también a nivel nacional, se ob~erva -

un apego en cuento a su aplicaci6n como la manera de lograr un uso 
mas racional de los recursos gube:rnamenta1es que conlleve a la obte~ 

ci6n de los objetivos fijados. 
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Sin embargo, lo· anterior ·no .qui"e::e>.de:cii que: tcdo.S- los<objetiVos~·se_ 
han logrado, sino C¡ue- So1Ó ·:s--~~c~eC:o~~~~-- .1a: vl,.lid~~~:de -Ta-· mete;do'logfa 

programlitica como ÚÍla mane~;,_·. de ~og:C~·~:-·i~· e'f~~i~'nC·i~~- ~-~- -·ef ~~-So ~de. 
los recursos. 

Por otra parte, resulta .,d.if~cil·. ~Í.cilnz~r los_ objetiVos planteados 

toda vez que para la realize:ci6n.:de lás Ob~-'a,9 ·-que implican se re"' 

quiere de la participaci6n indiscutible de las instancias gnbe::na

mentales. 

Un caso que constituye un buen ejemplo para esto, lo es el de la 

instalación de los subsistemas de ciudades, que fue abandonado ---· 

debido al alto costo que requiere y a las pocas expectativas que 

en términos econ6micos ofrecen, ya que como sabemos la introduc -

ci6n de la infraes~ructura necesaria resulta d~masiado costosa y 

en muchos casos la ideología de la pobluci6n impide ~u 6ptimo apr_e. 

vechamiento y llegan a ser subap:ovechadas e inc lusi ..-e abandonadas. 

De cualquier manera,se programan y se llevan a cabo•las obras que 

permitan los recursos presupuestales y que tiendan a elevar el -

nivel de bienestar de las comunidades, aunque éste solamente se -

ha reflejado en el aspecto U":."ban!.st1co en tanto que las condicio

nes económicas se conservan igualmente críticas que si~mpre y no -

ofrecen una alternativa real de despegue para el ,.iunicipio. 

Esta situación se debe a -::¡ue las condi-:iones imperant;es respecto 

a la producci6n, distribución y patrones de consumo siguen siendo 

b~sicamente los mismos y no generan r.ucvas po!;ibilidadP.s ~"'! empleo 

y por tanto de arraigo para las personas que carecen de la ~osibi

lidnd de desarrollar una actividad remunerada. 

La pianeaci6n por tanto, se ha avocado hacia la realizaci6n de -

obras públicas y no ha influido suficientemente sobre les aspee -

tos productivos. Por otra parte, vale recordar que en ese senti -

do no es posible lograr un r:ip~.do avar.c<:! ya que la totlil idad de -

la superficie laborable Municipal es ejidal y comunal y que daüo 
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el tamaño de la dotacic5n promedio por bcneficiario'-.-(6:._a·a hii-~J ·y 
las caracter!sticas del terreno y·-de las- ~x'.p1a·ti~i.~~:es .'-:ag·rr~_olils 
y g11nadcras se requiere de un esfuerzo cx~cPc_i~·~~\~----pa~li- ~-~-g~-~i7.ii:r 
y capitnlizar el campo. · ·· ··",:-'.,-, 

Adicionalmente, la ubicación del MunicipiO' as_( con;~:::~U-;·l?iÍ.'ji:;;~-Po'ten .. 
cial de mercado limita la e~istencia de algGn tfPci' ·-d~· ~-~p4~-~~ :.~u'e_: 
viniera a aliviar la econorn.í.a Municipal. ·--,,<_::. __ ,., ~ 

Las pocas empresas existentes son de carácter 'a;te~i~,;~:<~~·~;~~~7 
sienes revisten un carSctcr ocasionn.l, bs . dcc_~~-·-q_u_~-'- S,~;~---~~:--~~td~d 
va ligada a los resultados de las actividades 7 3.g:i:c:i~ci6tl~~ia'S :,y a·l·-

- - - , ---·-·,-:;'-:·~:~-,'"-::--:.' ' ./ -

temporal prevaleciente. 
·é 

La nula diversificacl6n económica,. la escasa ~~tt~f~-~,f?fn~:~~~~'{~Í~
y de servicios d.etcrminan una dependencia caGi ·abaOÍut'.a '.del ;sCctcir 

agropecuario: el bajo nivel de desarrollo de l!ste,. as~ como··el lim,!. 

tado apoyo que recibe repercute necesariamente en l~s condiciones 

d~ vida de la población. 

La total dependencia de los créditos y asistencia técnica por parte 

de instituciones oficiales (Bancesur,. S.A.R.111 hace al Municipio -

sumamente sensible a las limitaciones presupuestales que inciden 

directamente en la cobertura de sus acciones. {ver Páginas 150 y -

151). 

En la zona de referencia la mayor parte de los campesinos cultivan 

la tierra en forma precaria y por tanto ineficiente, debido por -

una parte a la falta de recursos cconómicqs, a la vez que por el 

desconocimiento de los niveles tec.1ológicos adecuados para sus -

cultivos, por lo que resulta común observar a los campesinos usar 

equipo rústico tanto para la pr~paración del terreno como para la 

cosecha, lo ~ue determina ta obt~nción de bajos rendimientos en -

sus cultivos, los cuales no han tenido incramantos o;ignificativos 

durante la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, encontrtindose 

en 1986 casi al mismo nivel que en 1980 y en algunos casos por de

bajo de loR obtenidos en ese año (ver pág. 148). 
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Otros de los obst&culos que limitan el desarrollo de este sector 

es que en la reqi6n no se cuenta cor. una casa distribuidora de -

semillas mejoradas ni oficial ni particular, lo que impide el uso 

de nuevas variedades ya que el agricultor no puede proveerse de -

ellas. La misma situaci6n prevalece en cuanto a los fertilizantes 

de todo tipo (principalmente nitr6geno Y fosforado) lo que limita 

su utiiizaci6n, ya que el traerlos de Pachuca, Hgo., u otros lu

gares, encarece los costos y resulta antiecon6mico tomando en -

cuenta el tamaño de la parc~la fa.miliar promedio que no excede -

de 6-00 Has. 

Igualmente limitado resulta el uso de insecticidas debido a sus -

altos precios y a la falta de recursos econ6micos para adquirir -

los por parte de los ca..~pesinos, lo que aunado a los problemas -

primeramente señalados impide el avance tecnológico en la regi6n. 

Por otra parte, la irr.egularidad en la tenencia de .la tierra, ly 

falta de organizaci6n imperante y la carencia de personal suficie~ 

te por parte de las instituciones crediticias, tienen repercusi5n 

para que muchos productores no gocen de créditos y seguro. 

La ideolog!a, el dialecto y el baje nivel socioculturar del produE 

tor, constituyen otra limitante para el buen cumplimiento de los -

programas tendientes a elevar el nivel de produ~Ci6n. 

L3 falta de maquinaria agrícola y d~ capacitaci6n del agricultor 

al respecto, impidP.n el aprovechamiento de la totalidad de las s~ 

perficies susceptibles de mecanizar en el Municipio. 

Por lo que hace a la ganadería la carencia del producto básico -

(leche) para autoconsumo a nivel regional, es determinada por el 

tipo de ganado que se está exploLando actualmente, en su mayoría 

bovinos de carne, ya que las explotaciones que se tenían con fines 

de doble propósito desaparecieron casi en su totalidad después de 
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la expropiaci6n de la tierra a los pequeños propietarios y actual

mente no se cuenta con estas explotaciones a nivel comercial debi

do a que la mayor parte de los Ejidos colectivos explotan bovinos 

de prop6sito carne, por lo que la ganadería se ha venido despl~ 

mando ya que de niveles tecnol6gicos regulares que se tenían con -

los pequeños propietarios pasaron a unos mas bajos. Esta situaci6n 

se explica toda vez que el Ejido por lo general carece de recur -

sos propios para la explotaci6n de la tierra, por lo que necesita 

del crédito para su explotaci6n, as! como de la debida asistencia 

técnica. Por tales motivos y debido a l~ dinámica misma d~l sec -

tor primario, la actividad agrícola y ganadera muestra una innega

ble incapacidad para generar los empleos que son requeridos por la 

poblaci6n que constantemente se incorpora al mercado de trabajo. 

Aún cuando la agricultura y ganader!a pueden incrementar su produs 

tivldad, no generan los empleos necesarios por lo que resulta me -

nester dotar a la poblaci6n de otras expectativas de ocupación. 

Dentro de este marcn, es imperativo fomentar el uso racional de -

los recursos naturales as! como la incorporaci6n de t~cnicas ade

cuadas de cultivo y explotaci6n ganadera, buscando la instalaci6n -

de unidades de produc·ci6n agr!cola y ganadera o la combinaci6n de -

ambas, que funcionen concriterios de racionalidad. Ei. desarrollo de 

los niveles de productividad por encima de los de autuconsurno per

mitirá sentar las bases para establecer algún tipo de agroindustria. 

Tomando en consideración que al Estado como rector de la econom!a -

corresponde en gran medida buscar las alternativas que tiendan a -

elevar el nivel de vida de la población, coordinar con apoyo de -

las instancias de gobierno acciones de carácter concertado entre -

los diversos sectores productivos tratando de hacer coincidir en -

el lugar preciso los diversos factores de la producción (recursos 

naturales, capital, fuerza de trabajo, etc.} mediante la promoción 

o con el apoyo oficial, que permitan la asociaci6n con fines pro -

ductivos para la implementación de proyectos económicamente viables 
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en los cuales participen tanto miembros del sector privado como 

delsector social {ejidatarios, comuneros) bajo condiciones pre -

viamente fijadas que no lesionen lo~ legítimos intere~es de nin

guna de las partes ni cambien el orden jurídico prevaleciente, -

sobre todo en el sector social. 

Una situaci6n así requerir!a de la flex.ibilidad necesaria para -

permitir que lo que se asiente en el papel se lleve a la realidad, 

lo que redundar§ en una mejoría de la economía regional, liberar 

recursos de las instituciones oficiales de asistencia t~cnica y -

crediticia; promover la producción; fortalecer el mercado interno 

y con esto incrementar la posibilidad de una mayor recaudaci6n 

fiscal por parte del Estado. 

Por otra parte, con el consecuente desarrollo de la producción se 

reduciria el problema del subempleo, la emigración del campo a la 

ciudad y la persistencia d~ condiciones de vida indignas entre 

grandes sectores de la población rural y urbana marginal. 

Para lograr los fines planteados, es necesario pla~ificar la econ2 

mía con medidas interrelacionadas que consideren los problemas de 

la economía en su conju~to y hacer una promoci6n efectiva para ej~ 

cutar las actividades que se identifiquen como indispensables para 

el cumplimiento de los grandes objetivos naciona~es. 

En tal virtud, debemos reconocer que la riqueza ~S mal explotada, 

destru!da o desperdiciaCa por la ignorancia, debido a la falta -

de una adec1Jg,da planeaci6n de la•cultura que vincule a esta con -

la economía y tenga la capacidad de dotar al individuo de las ha

bilidades y destrezas, necesarias pa::a el dominio de su entorno. 

La educación debe tender por tanto, a mantener a la poblaci6n en 

sus lugares de origen y no ser una educaci6n para emigrantes: se 

debe buscar que los recursos huntanos formados en una región dete!: 

minada permanezcan y sirvan a ella. Esto se logrará cuando los pr2 

gramas de estudio de las diversas opciones de educaci6n terminal -

respondan a las necesidades de la producci6n así como de la socie

dad en su conjunto y las carreras (profesionalea y técnicas) dcri-
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vadas de ~stas ofrezcan una posibilidad real para su ejercicio que 

permita el desarrollo profesional y personal a quien la ostente. 

Bajo las circunstancias señaladas, sobra decir que lo realiz~do -

en el Municipio deHuautla y en el Estado de Hidalgo no constituye 

una verdadera planeaci6n, toda vez que no se cuantifican los obje

tivos por alcanzar en cada sector de la economía, ni se definen -

los medios necesarios para lograrlo a la luz de la revisi6n cuida

dosa de las necesidades existentes y de los recursos disponibles -

para su atenci6n. 

Dentro de los esquemas tradicionales d0 comportamiento, las activi 
dades que es posible emprender en el corto plazo para dar soluci6n. 

a los problemas mencionados, en la regi6n donde se ubica el Munici 

pio de HUautla, deben tener como objetivo fundamental ?batir el de

sempleo y mejorar los bajos ingresos de los campesinos, promovien
do un buen manejo de los recursos naturales y humanos con que se -

cuenta, en forma tal que permitan satisfacer la demanda de materi

as primas de origen agropecuario para la industria, y comerciali -

zar directamente lJs productos, evitando la intermediaci6n. 

Para ese fin es necesario una estrecha coordinaci6n de las activi

dades realizadas por las dependencias involucradas en el sector -

agropec"uario, para que conjuntamente canalicen sui:;. objetivos hacia 

la soluci6n de los diversos problemas que obstruyen el 6ptimo - -
aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Como una manera de lograr que el sector agropecuario supere sus -
niveles de producción y productividad, resulta necesario mejorar 

la explotaci6n pecuaria mediante la adopci6n de principios zoot~c
nicos adecuados a la zona, que conduzcan °a un mejoramiento gradual 

de las razas y propósito del ganado. Por otro lado se debe apoyar 
y fomentar la utilizaci6n de insumos que favorezcan el desarrollo 

de la agricultura~como son: semillas mejoradas, fertilizantes, pl~ 

guicidas y maquinaria agrícola para el uso y conservaci6n del sue

lo. 



- 141 -· 

De acuerdo con la problemática observada se hace necesario; en el 

corto y mediano plazo: 

- La aplicaci6n de paquetes tecnol6qico~• para lograr mayores re.n. 

dimientos de producci6n, mejorar la alimentaci6n e incrementar 

la obtenci6n de productos y subproductos de origen vegetal y 

animal, basado en las características y necesidades de la re -

gi6n. 

- Toda vez que la aplicaci6n de los avances tecno16gicos está con

dicionada por la topografia del terreno y principalmente por las 

condiciones climatol6gicas encontramos que en el Municipio de --. 

Huautla es posible avanzar en ese sentido ya que su topografía -

es aceptable y puede aplicarse el paquete tecnol6gico completo. 

- Ampliar la frontera agrícola mediante programas de desmonte y -

despiedre. 

- Generar .procesos de comercializaci6n y de transformación indus -

trial de los productos del campo, para evitar el ~oyotaje e inte~ 

mediarismo. 

- Establecer .centros distribuidores de insumos que cumplan eficaz

mente y con oportunidad con los requerimientos del productor. 

- Proporcionar asistencia t~cnica para mantener y ~levar los nive

les de productividad. 

- crear centros agrtcolas experimentales que hagan investigaci6n 

aplicada, referepte a los cultiVos tradicionales y de otros que 
por las condiciones climatol6gicas, tipos de suelo y topograf1a, 

puedan adaptarse a la regi6n, procurando impulsar el cul~ivo de 

productos con fines industriales, que podrian generar mejores -

ingresos a los productores. 

- Organizar grupos de producción rural con el fin de hacerlos su

jetos de crédito, previa regularizaci6n de la tenencia de la -

tierra. 

semilla mejorada, mecanización, insecticidas y fer~ilizaci6n. 
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Proporcionar maquinaria agrícola con el fin de eliminar los sis

temas tradicionales de cultivo y mejorar la productividad. 

- Mantener en buen estado los caminos existentes y dar facilidades 

para el transporte de los productos obtenidos, mediante la crea
ci6n de centrales de transporte. 

Proporcionar no solo asistencia técnica al productor, sino capa

citarlo para el uso de las mejores técnicas conforme a la acti -

vidad desarrollada. 

- Reestructurar los programas de asist~ncia técnica en apoyo a la 

ganadería· .. 

- Concientizar a los productores para implementar técnicas adecua

das a sus explotaciones. 

- Establecer una figura asociativa que represente a cada Unidad -

Ganadera. 

- Dotar de pies de cría suficientes en cuan~o a calidad y cantidad 

para mejorar el hato ganadero del Municipio. 

- Vencer la ideolog!a del productor para que cambie el sistema de 

explotaci6n familiar rústica, por el de ganadería comercial in

tegra~ colectiva. 

- Contar con instalaciones adecuadas en las unidades ganaderas de 

doble prop6sito. 

- Promover la utilizaci6n de esquilmos agr!colas y forrajes deshi

dratados y verdes, mediante la realización de hornos, silos y -

las obras que resulten necesarias-

- Continuar con las obras en proce~o para irrigar una superficie -

d~ 1 200 has. 

- Organizar al Ejido como agroempresa a efecto de elevar su produs 

tividad; discriminar el apoyo crediticio por tipo de actividad. 

- Organizar las tierras para definir los tipos de cultivo adecua -

dos en cada sector del Municipio, buscando su diversificaci6n; -
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identificar las tierras aptas para uso ganádero y promover esta 

actividad 

Solucionar el rezago agrario. 

- Fortalecer las actividades de acuacultura, mediante el desarrollo 

de centros pisc!colas. 

- Desarrollar alguna forma de industria (agroindustria). 

En cuanto a las potencialidades de los recursos existentes se plaE 

tea su utilización bajo los límites señalados a continuaci6n:* 

Asricul.tura 

Suelos hasta 4% de pendiente; maíz y frijol. 

Fruticultura 

suelos hasta 8% de pendiente; cítricos y papaya 

cafeticultura y Silvicultura 

suelos con mas de 13i de pendiente 

Ganader!a 

Suelos hasta 13% de pendiente, ganado bovino de engorda (cruzas 
de cebú y europeos) .. 

* SARH •programa Cistrital de Desarrollo 
Rural Integral 1987-1992." 



A PE N DICE" 



- 144 -

A partir de 1980, se observa un incremento considerable en el --

monto de los ingresos municipales, como consecuencia fundamental

mente, de aumentos en lasparticipacioncs federales a raíz de la -

implantación de la "Ley de Coordinaci6n Fiscal". Esta Ley contem

pla la creación de los Fondos de Participaciones Federales ( Fon

do General de Participaciones, Fondo Financiero Complementario y 
Fondo de Fomen~o Municipal) a ~rav6s de los cuales, las entidades 

federativas y Municipios obt~enen recursos financieros como resul 
tado de compartir lü recaudaci6n de impuestos federales. As1, los 

ingresos brutos Municipales han crecido, sobre todo por el lado -

de las participaciones, ya que los Municipios han recibido mayo -

res recursos por el cobro o administración de impuestos federales. 

En forma particular, entre 1980 y 1984 se observa un notable cre

cimiento de los ingresos debido a que las tas&s de diversos impue~ 

tos federales han aumentado y, en consecuencia las participaciones 

municipales. 

A partir de 1983, con las reformas al Articulo 115.constitucional, 

tendientes a fortalecer la autonom1a 1aunicipal, el impuesto pre -

dial lo cobran los Municipios en lugar de los Estados, que lo re

caudaban anteriormente, redundando en una mayor recaudaci6n de -

ingresos para los Municipios. 

Es conveniente mencionar que los rec~rsos manejaQos para el forta

lecimiento MunicipRl durante los años 1983 y 1984, repi:e~entan aprQ 

ximadamente el 50~ de los ingres~s municipales anuales. ua situa -

ci6n anterior nos Ja idea de que efectivamente se pretende otorgar 

a los Municipios una autonomía que no solo se de en los decretos -

tanto Federales como estatales sino que encuentra su base y apoyo 

en la fortaleza económica de los Municipios y en la libertad para 

decidir con base en la detecci6n y jerarquizaci6n de necesidades -

el destino que habrán de tener, evitando de este modo que el Muni

cipio y sus autoridades sean solo administradores de los recursos 

estatales, al mismo tiempo que se favorece el cumplimiento de las 

actividades encomendadas al Municipio e.n el articulo 115 de la -

Constitución General de la Repüblica. 

• Investigación Directa 



HJ:DALGO: 

CONCEPTO 

Total del 

Huautla 
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INGRESOS BRUTOS MUNJ:CJ:PALES. 1980· y 1984 

Pesos Corrientes ) 

MUNICIPIO DE HUAIJTLA 

9 8 o 1 9 a· 4 

Ingreso Bruto Ingreso Bruto 

Estado 248 930 791 100.0 221 843 838 
146 431 0.46 18 863 ººº 

' 
100.0 

o.es 

FUENTE: Hidalgo. • Cuaderno de Informaci6n para la Planeaci6n•. 

INEGI. 

HIDALGO: PARTICIPACIONES FEDERALES POR MUNICIPIO. 1980 y 1984 

( Pesos Corrientes 

CONCEPTO 

Total 

del Est!!. 

do. 

Huautla 

Participa 
cienes Fé' 
derales -

o 

81 357 489 100.0 

703 684 0.86 

ParticiEa 
ci6n comO 
1. de los 
ingresos 
brutos 

32.68 

61. 38 

Particip!!, 
cienes Fe 
derales.-

166 795 57~ 100.0 

12 847 590 1.1 

Participa
ci6n como 
\ de los -
ingresos -
brutos 

52.51 

68.11 

FUENTE: Hidalgo. Cuaderno de Informaci6n para la Planeaci6n R 

INEGI. 
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INGRESOS-EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 1983-1984, _HUAUTLA, HGO. 

( Millones de Pesos 1 

CONCEPTO 

Total de Ingresos 

Participaci6n Federal 

Participación Estatal 

Ingresos Propios 

Total de Egresos 

Ad.ministraci6n 

Obra Pública 

l 9 8. 3_. 

4.6;7 

3._133 

.381 
1.163 

.!:.lli 
3.441 

.923 

l 9 8 4 

PRESUPUESTO 

ll.:.lli 
16.962 

.509 

.814 * 

ll.:.lli 
9.106 

9. l 79 

• La reducción se debe que a partir de 1984 los Municipios dejaron -

de cobrar algunos derechos, incrementándose las participaciones F~ 

deral y estatal. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Hidalgo. COPLAOEHI 

.. Grado de Desarrollo Municipal a 1986 11 

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA,HGO. 1986. 

~sos 

Concepto 

Sector Político y de Seguridad Pública 

Sector tinanciero y Administrativo 

Sector de Obras Públicas y Asentamiento Humanos 

Subtotal. 

No sectori:?able 

H. Asamblea Municipal 

Sindico Procurador 

Presidencia Municipal 

Total. 

{Pesosl 

13 190 000 

363 260 

19 194 740 

37 748 000 

494 000 

910 000 

130 ººº 
454 ººº 

42 242 ººº ==-=-=»:=== 

FUENTE: Contaduria General de la H. C&mara de Diputados del 

Estado de Hidalgo. 
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SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN 

EL ESTADO DE HIDALGO 

(HECTAREAS) 

R E G O T E M p o R A L 
CULTIVOS l 9 8 O l 9 8 I 9 8 5 l 9 8 6 l 9 8 O 9 8 4 l 9 8 5 l 9 8 6 

MAIZ 54 936 58 104 58 953 62 942 201 172 228 670 248 169 235 332 

FRIJOL 120 678 5 808 8 872 41 611 49 416 46 957 43 645 

TRIGO 396 491 291 319 259 735 288 

CEBADA 767 810 846 5 697 67 664 99 789 100 734 102 458 

JI TOMATE 928 148 529 2 655 

CJIILE 133 677 099 2 787 168 129 62 

OTROS 

ALIMENTOS 9 503 559 13 400 10. 510 622 3 802 303 130 

ALFALFA 27 505 29 7J.4 29 367 29 994 

CAFE 26 286 . 49 528 53 000 65 596 

OTROS PERE-

NES 5 .276 4 975 889 4 408 8 222 8 476 3 018 12 163 

OTROS FO -
RRAJES 3 564 5 177 3 801 4 180 

120 128 124 333 126 983 132 364 347 745 440 069 455 916 463 674 

FUENTE; Delegaci6n de la S.A.R.ff. en el Estado de Hidalgo, Subdelegaci6n de Planeaci6n. 



CULTIVOS 

MAIZ 

FRI.JOL 

TRIGO 

CEBADA 

.JITOMATE 

CHILE 

OTROS 

hLIMENTOS 

ALFALFA 

CAFE 

OTROS PERE!:! 

NES 

OTROS 

FORFllJES 

9 e o 

3.313 

l. 357 

3.401 

2.702 

11.333 

6.534 

16.707 

85.299 

96.051 

20.245 

RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL 

ES1'ADO DE HIDALGO 

3.384 

l. 583 

3.036 

3.368 

19.496 

7.851 

10.486 

88.338 

(TONELADAS POR HECTAREAI 

9 8 5 

3.848 

1.279 

3.134 

2.697 

20.162 

7.572 

8.829' 

88. 648 

9 8 6 

3.435 

1.079 

2.847 

2.447 

21. 433 

5.647 

l. 027 

85.07.0 

9 8 O 

0.916 

o.sos 

l. 032 

4.129 

3. 880 . 

0.4SO 

0.8S4 

o. 499 

l. 929 

l.S36 

0.309 

0.799 

º" 72S 

74. 300 82~190 51. 540 as.ooo 22.424 

20.929 20.895 20.918 

FU.t=:N'l'E: Delegación de la S.A. R. H. en el Estado de Hida1.go, Subdelegación de Planeaci6n 

0.885 

o. 71S 

l. 909 

l. 427 

1.663 

o.s1s 

19.436 

148 

9 e 6 

0.760 

O.H3 

1.264 

l. 396 

3.919 

0.924 

1.531 

27. 966 



A fl o 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

EVOLUCION DEL INVENTARIO GANADERO EN EL ESTADO DE HIDALGO 

DURANTE EL PERIODO 1977 - 1987 

BOVINOS PORCINOS OVINOS CAPRINOS AVES 

540 439 890 490 479 510 235 187 319 794 

520 196 944 454 6H 387 424 157 6 378 713 

457 870 986 846 498 948 424 159 247 81 ¡ 

511 235 525 041 589 416 347 616 501 192 

520 711 570 041 597 108 370 086 005 766 

529 285 584 434 606 618 373 891 282 471 

535 118 594 480 614 821 353 719 578 084 

499 842 3'9~ 604 621 157 342 980 213 575 

507 838 341 9J4 625 1s5 340 290 817 180 

516 086 482 882· 627 893 347 088 080 588 

523 3.1 487 710 630 957 354 040 105 165 

149 

COLMENAS 

20 000 

20 ººº 
72 000 

69 701 

75 062 

76 555 

87 072 

87 942 

88'847 

79 966 

79 966 

FUENTE& Oelegacl6n de la s.A.n.H. en el Estado de Hidalgo. Subdelegación de Planeaci6n. 
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H U A U T L A, H .G 

Programa de Asistencia Técnica: 

~ 
CONCEPTO 

Superficie {has) 

Cabezas 

Productores 

1 9 B 7 

255 

837 

695 

1 9 B B 

Cobertura crediticia: AV10 y 

~ 

CONCEPTO 

superficie (has) 

Cabezas 
Productores 

Asistencia T~cnica 

~ 

CONCEPTO 

Cajas 

Productores 

CONCEPTO 

Cabezas 

Productores 

1 9 B 7 

1 9 

10 

2 

429 

695 

B 

540 

695 

7 

Cobertura crediticia. 

CONCEPTO 

Cabezas 
Productores 

1 9 8 7 

5 000 
n 

l 9 B B 

1 

559 

2 695 

9 B 

11 594 

695 

B 

1 9 B B 

5 000 
JO 

1 

.7H. 

695 

9 B 9 

12 648 

695 

l 9 B 9 

5 000 
JO 

·1·;990;' 

i 69~.f 
-- -=..-.{ 

l. 9 9 2 

10 aes 

257 

695 

113 

670 

722 

l 9. 9 ·º .l•~.:9¡;1 .~·· l. 9 9 2 

13 102·-

695 

1 9 9 o 

000 
JO 

-•--14 ·-756.-" 

2 695 

1 9 9 1 

000 
45 

··---1s 810 

2 5q5 

1 9 9 2 

000 
45 
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CReDITOS DE AVIO PROGRAMADOS EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA, DURANTE 

CULTIVOS 

Matz 

Naranja 

caña 

CaflS 

EL PERIODO 1987 1992. 

SUPERFICIE HABILITADA 

1 9 B 7 1 9 B 8 
sup. Hab. sup. Hdb. 

!has.) !has.) 

sao S60 

100 

000 

20 

100 

224 

1 9 B 9 
sep. nao. 

!has.) 

627 

30 

112 

2SO 

1 9 9 o sup. nao. 
!has.) 

702 . 
40 

112 

ZBO 

1 9 9 1 sup. nao. 
(has.) 

786 

so 

125 

314 

1 9 9 2 
sup. nao. 

!has.) 

BBl 

60 

12S 

JSZ 

FUENTE: SARH. "Programa Distrital de Desarrollo Rural Integral." Distrito de 

desarrollo rural No. 60 Huejutla, Hidalgo. 

Nota.- En cuanto al nGmero de productores beneficiados se pretende que 

al igual que la superficie apoyada con créditos vaya en aumento, 

aunque la. superficie promedio por productor no cambia mucho y -

se mantiene entre 1.5 y 2 has. como máximo. 

Respecto a la planeaci6n de las diversas actividades, los prograrres y -

su realización se manejan a nivel regional, siendo responsabilidad de 

cada dependencia apegarse a los programas sectoriales fijados a nivel 

central. En su limbito de competencia se someten a 'los objetivos dete.f_ 
minados institucional y sectorialmente, .entre los cuales se mantiene 

una estrecha cordinaci6n. 
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