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I N T R o D u e e I o N 

El problema de la excesiva concentraciOn de las actividades 
productivas y administrativas en la Ciudad de México y de -
las situaciones que conlleva como el desempleo, escasez de -
vivienda, dificultades de tr~sito e insuficiencia de trans
porte, entre otras, ha sido y es, en los 6ltimos sexenios -
principalmente, una preocupaciOn relevante que demanda una -
acciOn prioritaria. 

Por otra parte, las politicas y estrategias sobre la descen
tralizaciOn de la vida nacional no se consideran como algo -
acabado u olvidado. A6n se habla de descentralizar or,ganis-
mos p6blicos y privados a la provincia y es por ello que el 
presente estudio sobre "DescentralizaciOn de la vida nacio-
nal. Estudio de caso1 El Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografia e Inform!tica•, intenta plasmar una experiencia -
real, que invite a la reflexiOn. 

En el primer capitulo, se presenta un breve bosquejo histOr~ 
co con el fin de contextualizar y dar una ubicaciOn lOgico
histOrica al fenOmeno de la concentraciOn en México. 

En el segundo apartado se habla sobre los diversos programas 
y medidas de indole oficial, en torno a la resoluciOn del -
problema mencionado y se presentan las principales leyes y -
reglamentos que dan legitimidad juridica a la acciOn descen
tralizadora del Estado. 

En el ~ercer capitulo se entra de lleno al estudio de caso -
propio del tema1 El Instituto Nacional de Estadistica, Geo~
grafia e Inform!tica (INEGI), En él se describe primeramente 
al Instituto y su trayectoria, sus funciones e importancia. 

También se hace menciOn de algunas caracterlsticas de la Ci~ 
dad de Aguascalientes en el año 1985, año en que el INEGI d~ 
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cidi6 su traslado a esta Ciudad capital. 

Se dan algunas referencias generales sobre sus principales -
actividades econ6micas, su clima, poblaci6n y costumbres. E~ 
to con el fin de dar una idea de c6mo era la Ciudad de Agua~ 
calientes en el momento de ser electa para tan importante -
proyecto. 

En el capitulo cuarto se hace menci6n sobre las tres formas 
de 'deacentralizaci6n' del INEGI y se dan a conocer los re-
aultados obtenidos por medio de la aplicaci6n de un cuestio
nario en el a~o de 1991 1 respecto a la aituaci6n de la clase 
trabajadora del Instituto, a cuatro atios de su reubicaci6n -
en la Ciudad de Aguascalientes. 

Se .pretenden dar a conocer en este apartado sus expectativas 
ante el cambio, su experiencia y evaluaci6n del mismo. 

Finalmente, en el capitulo cinco se hace un an<l.lisis retros
pectivo, vinculado a la situaci6n actual. Ello tiene como b~ 
se una labor de entrevistas previamente realizadas, as! como 
la experiencia misma del investigador. 

Se trata sobre la situaci6n del trabajador a seis al'los de su 
traslado fuera de la capital. Aqui la experiencia es ya mAs 
rica y acabada. 

En este apartado se vuelve a realizar una caracterizacidn d~ 
la Ciudad de Aguascalientes, pero ahora hacia el año de 1990, 
tratando de detectar las transformaciones m!s importantes -
que ha tenido de 19B5 a 1990. 

Cabe hacer notar que los tres actores principales de esta -
obra de descentralizaci6n1 EL IhEGI, sus trabajadores y la -
Ciudad de Aguascalientes, han tenido cambios notables duran
te el tiempo de elaboraoi6n de este trabajo y ello se preteu 
de plasmar a lo largo del mismo, 

Por 6ltimo, en las conclusiones, se busca dar respuesta al -



) 

objetivo final del presente trabaje con base en una serie de 
reflexiones que permitan evaluar el programa de descentrali
zaci6n de la vida nacional en una de sus aplicaciones mAs -
completas 1 la descentralizaci6n del INEGI, Y, de esta manera, 
decir de qué modo resuelve un problema real, de preocupaci6n 
creciente; con el fin de sentar las bases para una futura P2 
litica de reubicaci6n de otros organismos. 

: ,:· 
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ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL PROBLEMA DE LA CE~TRALIZACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1,1, Historia de la concentracl6n en México 

"Ei crecimiento exhorbi tan te de la Ciudád de r:.éxico no obed~ 
ce, históricamente hablando, a un destino fatal e inexorable, 
sino a la decisi6n de los hombres de cada época," ( 1 ) 

El fen6meno de la centralizaci6n en México se dio como una.
consecuencia hist6rica. Sin embargo, ya en los 80s, se perfi 
la como un problema de inaplazable soluci6n. 

Desde la época prehisP!nica, en el viejo Tenochtitlan, auto
ritarismo y centralización fueron comunes. Después, durante 
el imperio espa1\ol y pese a una posible divisi6n de reinos, 
de acuerdo con la costituci6n politica de la ReP~blica1 Nor
te, Noreste, Occidente, Centro, Oriente, Sur y Peninsula de 
Yucat!n, se conform6 un solo reino denominado de La Nueva E~ 
pana, sometido durante JOO anos a la corona española. 

Después de la guerra de independencia se dio un intento de -
descentralizaci6n llamado federalismo, obstaculizado a medi~ 
dos de 18L9 por un México fragmentado y apolitico, asi como 
constantemente amenazado por invasiones extranjeras. 

MAs adelante, ante nuevas amenazas de invasi6n y después de 
la pérdida de medio territorio, surgi6 como necesaria una -
acci6n dentralizadora que, desafortunadamente, se convirti6 
en presidencialismo y desemboc6 en dictadura. 

Anterior al movimiento armado de 1910, en México si existia 
una divisi6n de poderes, pero ésta no era por democracia, -
sino por autoritarismo local, basado en un poder econ6mico -
regional. 

(1) .- Alejandra Moreno Toscano, "La Ciudad y el pais" en --
DIALOGOS, Vol. 8, n!lm. 6, P• 11 
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Posterior a la Revoluci6n, los caudillos revolucionarios, en 
posesi6n de la Capital, se dieron a la tarea de deshacer po
deres locales y reconstruir un poder central capaz de dar -
forma a la naci6n. 

En el momento de pasar de las armas a las instituciones, se 
hizo un llamado a todos los revolucionarios para integrarse 
a un dnico partido1 El Partido Nacional Revolucionario (PNR), 
favoreciendo as! la creaci6n de un poder central que reorga
nizase el desarrollo econ6mico y social del pa!s, 

Pese a la oposici6n de intereses locales la vida en México -
se institucionaliz6, llegando a su cumbre en el sexenio del 
presidente LAzaro C~denas. Su politica de masas institucio
naliz6 a obreros y campesinos como actores politices del nu2 
vo sistema a través de La Confederaci6n Nacio.nal Campesina -
(CNC) y La Confederaci6n de Trabajadores de México (CTM), 

Con su politica de reparto de tierras y el apoyo a las demao 
das obreras se logr6 la fuerza necesaria para ser contrapue~ 
ta a las fuerzas locales que pudieran surgir, para impedir -
la definlci6n de la presidencia y el gobierno federal como -
fuentes principales y decisivas del acontecer politice en M~ 
xico. 

Después de 1940, el centralismo mexicano se consolid6 mAs m2 
diante la conservaci6n en el poder de un partido que no de-
seaba correr el riesgo de favorecer los intereses caciquiles 
de los gobernadores o del gran capital provinciano. 

Lorenzo Meyer lo define as! 1 

"Si algo positivo se puede decir de este proceso es que, 
frente a las heterogeneidades locales, frente a las insufi-
ciencias materiales y las presiones externas cre6 y mantuvo 
el Estado nacional. Pero también ceg6 la democracia, la ini
ciativa local y trajo ineficiencias y distorsiones monstr.uo
sas que hoy son mAs obstAculo que apoyo para el desarrollo -
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sano del Estado mexicano,,,( 2) 

El proceso de centralizaci6n del poder politico conllev6 a -
otros tipos de centralismo, entre ellos el industrial, cultu
ral y demogr!fico. 

Desde su fundaci6n, la Ciudad de México fue sede comercial, -
politica y militar de La Nueva España. Mantuvo eu importancia 
en el M!xico independiente y se consolid6 como centro en el -
Mbico post-revolucionario. 

Cabe agregar que, durante 1876-1910, se dieron algunas deter
minantes hist6ricas para una preocupante concentraci6n econ6-
mica y demogr!fica en la Ciudad de M!xico, en relaci6n cona 

a) La construcci6n de un sistema ferroviario con centro en la 
capital. Su linealidad ciudad grande-ciudad chica y peque
ñas bifurcaciones hacia la gran ciudad fueron lo m!s coe-
teable, reforzando as! el centralismo politico y econ6mico 
y dejando incomunicadas a las dem!s regiones entre si.(J) 

b) Aparici6n de la energ1a hidroeléctrica al servicio del ceo 
tro. 

c) Transformaci6n del centro en el principal mercado de bie-
nee (concentraci6n industrial) y fuentes de trabajo (migr~ 
ci6n del campo), 

d) Eliminaci6n de aduanas interiores, permitiendo as! el con
trol del mercado nacional. 

e) Absorci6n de un gasto p6blico superior al destinado a la -
provincia. 

(2) .- Lorenzo ¡,;eyer, "Un tema ai\ejo siempre actual1 el centro 
y las regiones en la historia mexicana" en DESCENTRALIZACION 
Y DEMOCRACIA EN I.\EXICO, p, J2 
(J),- Situaci6n semejante ocurri6 con las carreteras. Ve!se -
E .A ,J. Johnson, "Las grandes ciudades y las consecuencias ma
croecon6micae de las economias dobles" en DESCENTRALIZACION -
DE POBLACIONES E INDUSTRIAS, P• 167 
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Despu6s de la Revoluci6n de 1910, las obras de reestructura--· 
ci6n del pala aceleraron la concentraci6n con pollticas de -
subsidios a la inversi6n industrial en la capital1.caminos, -
electricidad, duetos para transportar hidrocarburos, comunic~ 
cianea, obras por dotaci6n de agua, educaci6n superior, cen-
tros de investigaci6n y servicios urbanos. 

El habitante del D.F. empez6 a gozar de varios subsidios que 
en el interior no se dieron1 transporte urbano, consumo de -
agua, catastro, recolecci6n de basura, etc. 

Hacia 1986 la Ciudad de México ya era, en términos demogrAfi
cos, la segunda mAs grande del mundo.( 4l Contenla en 1 200 Km2 

el J7% de la poblaci6n urbana del pala y cerca de la mitad de 
la producci6n industrial, comercial, de servicios y transpor
te. Se reafirmaba, por ende, como eje polltico, cultural y f! 
nanciero de la naci6n, 

Paralelas, aunque en menor escala, las ciudades de Guadalaja
ra y Monterrey se vieron también afectadas por un proceso ceg 
tralizador. 

El origen de su desarrollo industrial desproporcionado se dio 
por motivos semejantes a los que hicieron posible la central! 
zaci6n en la capital, por ejemplo1 

a) La posibilidad de asimilaci6n de innovaciones extranjeras 
con base en mAs y mejores medios de comunicaci6n e inform~ 
ci6n en dichos centros que en otras ciudades de provincia. 

b) Cercan1a de grandes mercados en continuo crecimiento. 

c) Disponibilidad y oferta de mano de obra, incrementada con 
la migraoi6n del campo a la ciudad. 

d} El aprovechamiento de las economlas de escala creadas por 
la infraestructura existente. 

( 4). - Ulises Bel tr!n y Santiago Portilla, "El proyecto de -
descentralizaci6n del gobierno mexicano (19BJ-19B4¡• en DES-
CENTRALIZACION Y DEMOCRACIA EN MEXICO, p.109 
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l,2, Indices de co~centraci6n 

A partir de los a/los 40 y 50 se dio un alto indice de creci-
miento en la capital del Pa1s, G&1,te atra1da por mejores o -
unicas posibilidades de empleo, negocio y educación. 

Se~ diagnóstico del PND, para 1986 mé.s de la cuarta parte -
de los mexicanos habitaban en Guadalajara, Monterrey y, sobre 
todo, la Ciudad de l.lhico. 

Las tres urbes ocupan s6lo el 0.2% del territorio nacional, -
pero concentraban 53% del monto total de sueldos y salarios, 
42% del personal ocupado, 49% de las ventas de los productos 
duraderos, 90% de la producción de aparatos eléctricos y 91% 
de la de medicamentos y otros productos farmac6uticos,(5) 

Paralelo a esta concentración que deriva en hacinamiento hum~ 
no, aparecen en torno a la Ciudad de México barrios insalu--
bres y desempleo creciente, sobre todo para inmigrantes, ese~ 

( 5), - Ulises ilel tré.n y Santiago Portilla, "El proyecto de de¡¡ 
centralización del gobierno mexicano (1983-1984)" en DESCEl'l-
TRALIZACIOl'I Y DEMOCRACIA EN MEXICO. Op. Cit. p.109 
(*) La Ciudad de México, en lo particular, concentra el 17% -
de la población total y monopoliza los servicios, la indus--
tria, el comercio y la cultura. 
Produce el 95% de los libros y discos. Tiene el 41% de las es 
taciones de radio, el 75% de escuelas profesionales, el 55% : 
de los abogados, el 58% de ingenieros y arquitectos, y el 50% 
de los medios de comunicación. 
Concentra el 53% de las industrias de lana, el 67% de las de 
confección de ropa, el 59% de las de papel y el 68% de las de 
plé.stico. 
En ella se produce el 92% de los materiales de precisión, el 
65% de los productos farmacéuticos y el 81% del material eléc 
trico del pala, -
Controla el 99% del comercio al mayoreo de materiales fotogré. 
ficos y el 90% del de materiales industriales. El 82% del co: 
marcio al mayoreo de flores, el 56% de las ventas de automóv~ 
les y el 58% de las ventas de ropa en grandes almacenes. 
(Véase Alejandra Moreno Toscano, Op. Cit. p.11) 
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eez de vivienda y servicios (agua, luz, etc,), dificultadas -
de tr!nsito y transporte, delincuencia, etress, neurosis cit~ 
dina y enfermedades, principalmente de las vias respiratorias 
y nervios, que constituyen un eerio problema de M6xico y ex-
plican la necesidad del Estado de intervenir en lo urbano re
gional a partir de la d6cada de los ?Os. 

Actualmente se vive un fen6meno mls, propio de la sobrep9bla
ci6n y concentrac16n urbana• el desarrollo urbano se inici6 -
en la metr6poli, ee continu6 en la periferia llegando a sus -
limites de miseria, y hoy se extiende al Estado de M6xico, 
(ver Anexo 1, cuadro 1), 

1,3, Problemas derivados de la concentraci6n en la Ciudad de 
M6xico 

Pese al desarrollo elevado de la Ciudad de M!xico, existe en 
ella polarizaci6n econ6mica. 

Puede decirse que el problema de la concentraci6n en M6xico -
presenta una serie de situaciones conflictivas que se agravan 
al paso del tiempo y el crecimiento mismo1migraci6n masiva y 
marginalidad urbana, deaempleo y subempleo, d6ficit de vivien 
das, medios de transporte insuficientes, contaminaci6n ambien 
tal, neurosis citadina, escasez de tiempo y per.uriae para el 
traslado de la periferia a los centros de trabajo que ocasio
nan accidentes y/o deterioro fisico y mental, as! como abandg 
no de la provincia y retraso de la misma. 

A continuaci6n se mencionan algunos de estos problemas, enun
ciando sus rasgos mls sobresalientes. 

i.3.1. El Problema de la migraciOn en México 

La crisis del desempleo y subempleo la viven en su mayoria -
las clases migrantes, quienes son atraidas por un proceso de 
industrializaci6n otrora absorvente de mano de obra. 
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Entre las causas de la migraci6n interna campo-ciudad estAn1 

a) El elevado crecimiento natural de la población y el aumen
to consecuente de la presión demogr!fica sobre loe recur-
eoe agropecuarios, adnado a la no existencia de m!e tierra 
por repartir• ªfroximadamente mAs de J 000 000 de campesi
nos sin tierra. 6) 

b) El establecimiento de industrias en la capital o cerca de 
ella para recib~r las ventajas que ofrece, sobre todo en -
materia de transporte y relación con econollliae externas. 

c) Polarización neolatifundio-minifundio. 

d) Reducción de inversiones capitalistas del extranjero y pay 
perización del campesino parcelario. 

Por ·otra parte, la Ciudad de M6xico, en los inicioe de su in
dustrializaci&n, si ofrecia fuentes de trabajo a los campesi
nos migrantes. Se estima que entre 1940 y 1960 ceroa de -----
11 000 000 de personas activas de las unidades agr1colas de -
producci&n se movilizaron hacia los sectores secundarios y -
terciarios, ( 7 l 

En esa 6poca la fuerza de trabajo no tenia mayores problemas 
para ser absorvida, pues las tareas para las que era requeri
da eran sencillas y 110 necesitaban capacitaci&n alguna. 

Pero poco a poco aument6 la cantidad de fuerza de trabajo y -. 

se restt-ingi6 la oferta de empleo con base en su calificaci&n. 

Actualmente, las personas migrantes son sobre quienes recae, 
en la mayoria de los casos, el problema de la marginalidad -
ocupacional 1 ya que, por su origen rural-humilde, no s&lo no 
tienen acceso a la educaci&n, sir.o que ademll.s desconocen las 

(6) ,- Claudio Stern, "Migración y marginalidad en la Ciudad de 
México" en DIALOGOS, vol.8, ntim.6, p.24 
(7),- Francisco Alva, "Logros y limitaciones en la absorción -
de la tuerza de trabajo en México" en DEMOGRAFIA Y ECONOMIA, 
ntim.4, p.567 
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costumbres de la capital• 

"Un contingente numeroso de mexicanos sale del pala y se con
vierte en una nueva subcultura chicana o mbico-norteamerica
na, del otro lado de la frontera o a6n dentro del mismo pals~(B) 

Para dar una idea de la gran afluencia de mano de obra a la -
capital, vadee el cuadro 5 del Anexo 1. 

Como consecuencia de esta precipitaci6n de mano de obra des -
proporcionada, con la esperanza de obtener un empleo en las -
ciudades y no encontrarlo, se crean en la ciudad ~eas con me 
dos de vida inhumanos1 

Viviendas inadecuadas, en el mejor de los casos propias, •· 
de una sola pieza y sin los servicios bdsicos de agua, luz, 
drenaje, pavimsntaci6n, etc., en no pocos casos ubicadas en 
zonas peligrosas y/o insalubres (tiraderos de basura, minas 
y otros), 

- Escasez de tiempo y penurias para el traslado de la perife
ria a los centros de trabajo, con un consecuente deterioro 
fisico, mental y moral. 

- Misera alimentaci6n, consecuencia de un ingreso infimo, ap2 
nas de subsistencia. 

Las opciones para el campesino son probar suerte en el nxtra{! 
jero, engrosar los cinturones de miseria de las ciudades o -
continuar con su pobreza en el campo. 

1. J. 2, El problema del desempleo en la C-iudad de México 

Hacia 1940 México era un pais predominantemente agricola. Pe
se a que esta actividad s6lo aportaba el 20% del PIB, incluía 
casi dos terceras partes de la poblaci6n econ6micamente acti
va. (9) 

(8) .- Luis Lenero o., "Ecologia social y distribuci6n de la -
poblaci6n" en SOCIOCULTURA Y POBLACION EN MEXICO, P• 77 
(9),- Francisco Alva, Op. Cit., P• 56~ 
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Posteriormente se dieron dos tipos de pol1ticas, de consecuen
cia laboral• 

a) Distribuci6n de la tierra y organizaci6n ejidal para la pr2 
ducci6n. 

b) Impulso a la agricultura comercial. 

En el primer caso, pretendieI'on proporcionar tierras para nue
vos asentamientos humanos y en el segundo, favorecer la produ
cci6n de alimentos para los trabajadores urbanos y materias 
primas para la transformaci6n industrial. 

Cabe senalar que dichas pollticas no dieron respuesta a la ex
plosi6n demogrlfica, aunque s! contribuyeron a una redistribu
ci6n de la poblaci6n en el campo y fomentaron adn mls la migr~ 
ci6n hacia las ciudades. 

A partir de 1960 se consolida una clara segmentaci6n del trab~ 
jo en el Ambi to rural y urbano, 

CUADRO I 
l·iEXICO, SEGMENTACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

1950-1980 
Sector 1950 1960 1970 1980 
Formal 21.6 32.2 33,9 J9·5 
Informal 9,7 lo.o 14.5 18.3 
Servicio Doméstico 3.2 3.5 3,7 J.? 
Subtotal Urbano 34.5 45,7 52.1 61.5 
Moderna 20.4 25.4 21.9 19.2 
Tradicional 44.o 27.6 24.9 18.4 
Sub total en Agricultura 64.4 53.0 46,8 37.6 
Miner!a 1.1 1.3 1.1 0.9 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

?uen te 1 "La fuerza de trabajo en México", Al va Franci seo, --
P • 573 
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ED el cuadro anterior vemos que crece el porcentaje de emple~ 
dos en el 11.mbito urbano. De J4.5% en 1950 a 6l.5% en 1980. 

Por el contrario, la poblaci6n econ6micamente activa en labo
res agr!colas desciende, de 64.4% en 1950 a J7.6f. en 1980. 

Cabe hacer notar, dentro del total urbano, el rezago como --
fuente de empleo de Servicios e Industrias (Sector Formal)1 -
as! como las pocas posibilidades de empleo que ofrece el cam
po, sobre todo en relaci6n a Agricultura Moderna, cuyo indice 
de empleo apenas rebasa en un o.8% al de la Agricultura Trad! 
cional en 1980. 

Por lo que respecta a la Miner1a, su porcentaje ea m1nimo. 
Apenas asciende en 1960 y vuelve a caer en 1970 y 19eo. 

Ya para estas fechas se perfila un alto desplazamiento del 
campo a la ciudad, agudizando los problemas de desempleo y e~ 
plosi6n demogr!fica. 

Para inicios de los 6oa, el crecimiento demogr!fico y el aco
modo de la fuerza de trabajo no eran contemplados como probl2 
mas insuperables. Pero con el paso del tiempo y la creaci6n y 
expansi6n de la clase obrera y clase media, y de un grupo con 
ingresos elevados y crecientes (sectores con educaci6n y cap~ 
citaci6n profesional), se cre6 un escenario de marginalidad -
y contrastes en el contexto de un crecimiento poblacional muy 
acelerado y de intensos desplazamientos rurales e interurba
nos. 

La absorci6n del trabajo en los sectores informales y margin~ 
les no fue una etapa transitoria sino un modo de vida perma-
nente para los sectores marginados de la sociedad, 

Frente a las limitan tes del desarrollo socioecon6mico1 agota
miento de tierras por repartir y marginalidad campesina como 
consecuencia de la "revoluci6n verde", se experiment6 un cam
bio en los anos setentas• 

- Se pas6 del cultivo de !reas de riego al de !reas de tempo-
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ral (creaci6n de empleo temporario). 

- Ante el descenso de absorci6n laboral por parte del sector 
industrial, se dio la expansi6n del sector p6blico, el cual 
se convirti6 en importante fuente de trabajo• 

"Se ha estimado que bajo la administraci6n del Lic. Luis Ech!! 
verr1a Alvarez (1970-1976), los empleados gubernamentales, de 
cerca de medio mill6n, aumentaron a mil.a de 1 000 000,"(lO) 

Con el programa de extracci6n acelerada del petr6leo en los -
ahos setentas, se vivi6 una expansi6n econ6mica, con una tasa 
de crecimiento del PIB por encima del 8% entre 1978 y 1981, 

En este periodo, la tasa de empleos super6 la tasa de aumento 
de oferta de trabajo. 

Sin embargo, en 1982, el crecimiento del pais tuvo una inter
acci6n y la econom!a entr6 en una recesi6n profunda. 

Aparecieron sintomas de desajustes y cuellos de botella en el 
proceso de absorci6n del trabajo. El calificado se volvi6 es
caso y caro y el no calificado abundante y barato. 

Al mismo tiempo, algunos de los patrones de acomodo de los -
marginados urbanos empezaron a llegar a su limite. Miles de -
obreros furon despedidos y se convirtieron en vendedores amb~ 
lantes, multiplicados por las calles y contrapesando, en par
te, la calda de las ventas al multiplicar los puntos de inter 
cambio mercantil y llegando literalmente hasta la clientela -
en movimiento, 

La tasa de desocupaci6n urbana fue del 7% en 1970 y en 1977 -
pas6 a 7.6%. A partir de ese momento disminuy6 de manera gra
dual pero constante entre 1978 (6.9%) y el inicio de 1982 --
(J.7%), para subir al 8% a finales de 1982 y durante 198J,(ll) 

Los ci!.lculos de subocupaci6n, basados en el ingreso percibido 

(10),- Francisco Alva, Op. Cit., P• 575 
(11),- Ibídem, P• 563 
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señalan eubempleo en 1970 de un 37" a un 45% de la fuerza de -
trabajo. Sectorialmente, loa porcentajes mle elevados se encon 
traron en la agricultura (62% a 68%), y loe m!a bajos en ener
g1a-petr0leo y electricidad, transporte y gobierno.< 12> 

Para loa Blloa de 1980, 1985 y 1989, la tasa de deeocupaciOn -
abierta general en las principales !reas urbanas de la Rep6bl! 
ca Mexicana, era la eiguiente1 

Periodo 
1980 
1985 
1989 
Fuente1 

CUADRO 2 
TASA DE DESOCUPACION ABIERTA GENERAL 1980-1989 

Cd. Mllxico Guad. 
4,3 
4,9 

5.0 
3,4 

3,7 1.7 
"México en einteeie", INEGI, p.26 

Mty. 
5,4 
5,4 
3.1 

De acuerdo con lo anterior, el indice de desempleo para la Ci~ 
dad de México aumento a 0.6% para 1985 y decreciO en un 1.2% -
en 1989, 

En cuanto a las principales actividades deeempenadas por el -
personal ocupado, éstas se distribuian de la siguiente manera1 

CUADRO 3 
FORMAS DE OCUPACION DE LA POBLACION URBANA 

Concepto 
Profeeionistae y t6cnicoe. 
Funcionarios sup9rioree y personal 
directivo p6blico y privado. 
Personal administrativo. 
Com•rcillnte•, vendedores y similares. 
Trabajadores en servicios personales 
y conductores de vehiculoe. 
Trabajadores industriales. 
Total 

1980 1985 
11.7 13.4 

4,9 3.7 
14.8 15,4 
14.0 16.9 

21.4 
32.0 

100.0 

10.9 
30.5 

100.0 

Fuente1 "México en sinteaie", INEGI, p.27 

(12).- Francisco Alva, Op. Cit., p.564 

1989 
13.6 

3.5 
14.J 
17.6 

20.7 
29.0 

100.0 



16 

1,3,3, El problema de la vivienda en la Ciudad de M6xico 

Existen una serie de planteamientos que pueden hacerse en toE 
no a la escasez de vivienda en los paises latinoamericanos, -
con caracterlsticas preocupantes, aplicables a la Ciudad de -
M6xico,(l3) 

a) El precio del suelo urbanizable y construible tiende a su
bir a un ritmo similar al de la inflacibn, acentuando el -
monopolio de la tierra y dejando como dnica alternativa de 
vivienda para los citadinos pobres las laderas, colinas y 
pedregales. 

b) El incremento en los precios del suelo y de los materiales 
de construcci6n se da a un ritmo mayor que el de la iníla
ci6n en general. 

c) La pol!tica de reduccibn del daficit fiscal mediante la -
elevaci6n de los impuestos predialee, el producto de las -
rentas de viviendas de alquiler y los costos de escritura
ci6n de terrenos e inmuebles y el registro de contratos de 
arrendamiento encarecen atin m!s el costo total de la pro-
piedad. 

d) Uno de los efectos del incremento del desempleo generado -
por la crisis es la disminuci6n del nflmero de derechoha--
biente a o cotizantes directos o indirectos de programas -
sustentados por organismos estatales, como los denominados 
Fondos Sociales de Vivienda para los trabajadores1 loe cu~ 
les exigen un trabajo regular y de base, asi como la ----
acci6n directa del empresario para inscribir a sus trabaj~ 
dores y cotizar por ellos, 

e) M!s de la mitad de las viviendas de las ciudades. latinoam~ 
ricanas han sido producidas mediante la autoconstrucci6n, 
lo cual eleva su costo individual y social. 

(13),- Emilio Pradilla Cobas, •crisis econ6mica ••• " en REVIS· 
TA INTERAMERICANA DE PLANIFICACION, vol. XIK,ndm.73, pp.25·27 
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La 6.nica soluci6n que aparece como posible al problema de la -
vivienda es la reproducci6n de la vecindad o el inquilinato en 
loa barrios populares periféricos ya consolidados, la cohabit~ 
ci6n con familiares o el arriendo de loa llamados cuartos re-
dondoa. 

En cuanto a la tenencia irregular de la tierra en la Ciudad de 
M6xico, seg6n informes del Departamento del Distrito Federal, 
para 1986 habia )00 000 lotea aproximadamente en situaci6n --
irregular• 25,9% en tierras privadas, 40,15% en tierras y unid~ 

des habitacionalea y )J.5% en tierras ejidalea y comunales, -
con una superficie de 11 126 ha., afectando a mAs de 1.6 millo 
nea de habitantes. (l4) -

Al respecto se habian regularizado en propiedad privada ------
121 258 lotes, beneficiando a 655 000 habitantes y en tierras 
ejidales 61 405 lotea, beneficiando a 337 000 habitantes. 

En total se habian regularizado 182 66J lotes, con una auperf! 
cie total de 7 387,44 ha., beneficiando a 992 000 habitantes. 

No obstante, a6n son muchas las superficies de tierra por reg~ 
larizar y millones de personas a las que se tiene el compromi
so pol1tico-hiat6rico de dar una vivienda digna. 

Cabe aenalar que el problema de la escasez de vivienda en la -
Ciudad de M6xico se vio agravado por las nefastas conaecuen--
ciaa del terremoto de septiembre de 1985, del cual se harA re
ferencia mAa adelante. 

1,3,4, Calidad de vida y medio ambiente 

De acuerdo con loa estudios de Conrado Lorentz, la base del -
comportamiento animal ea el espacio vital y sus relaciones con 
seres de la misma eapecie.(l5) 

(14),- Alfonso c. Iracheta Cenecorta, "Diez al\oa de planea--
ci6n .. ,"en UNA DECADA DE PLANEACION URBANO-REGIONAL, pp.259-60 
(15), - Jerez Makowaki, "La calidad de vida y el medio ambiente 
humano,,," en REVISTA INTERAMERICANA DE PLANIFICACION, p.124 
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El espacio vital tiene dos dimensiones1 el material y el psi
quico, compuesto por modos de vida y actitudes. 

En el caso del ser humano hay un puente vital entre estos dos 
aspectos1 el sociopolitico, que significa procesos mentales y 
relaciones humanas de poder o cooperaci6n con base en un de-
terminado modo de producción. 

Como problemas de calidad de vida en una ciudad grande, se -
pueden señalar los siguientes& 

'a) Problemas materiales.- Déficits de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, energ1a eléctrica e insuficiencia de serv~ 

cías pAblicos (transporte, entre otros), 

b) Problemas ecológicos.- Contaminaci6n del aire, agua y sue
lo y reducción de superficies egricolas y forestales, priQ 
cipalmente en zonas suburbanas. 

e) Problemas de espacio ps!quico.- Pérdida de valores cultur~ 
les de los inmigrantes y aculturación para la sobreviven-
cía. 

d) Insensibil.ldad ante el patrimonio y la estética, efecto de 
vivir en una ciudad afeada y contaminada. 

e) Indiferencia hacia el entorno social, individualismo. 

f) Desconfort psiquico y amenaza a la salud mental (neurosis), 

"El empeoramiento de las condiciones de vida materiales y ps! 
quicas conducen a un empeoramiento del estado de 6nimo y de -
la atm6sfera social• esto se refleja en la disminuci6n do la 
oficiencia del trabajo y en loa crecientes costos de manteni
miento del Status Quo de la vida y en la baja de la calidad -
de la misma•:(lG) 

Como respuesta a estos problemas de las grandes ciudades, se 
dan dos vertientes• 

(16).- Jerez Makowski, Op. Cit., p. 12? 
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a) Presi6n de la ciudad hacia fuera en busca de recursos nat~ 
ralea, con riesgo de hacer extensivos estos problemas. 

b) Evasi6n de los individuos mediante drogas y alcohol, acom
patlada de conductas desviadas• delincuencia y miles de fo~ 
mas de autodestrucci6n humana. 

Puede decirse que la neurosis se ha convertido en un problema 
comtm1 

"La neurosis se enseñorea en la mayoria de los habitantes de 
las grandes ciudades como Wixico," ( 1 7) 

Sus caracteristicas fisicas son1 presi6n alterada, irritabil~ 
dad, fatiga, pupila dilatada y dolor de cabeza, Sus modos m~s 
comunes por angustia, fobia, histeria, hipocondria y conduc-
tas err6neas tales como los golpes a los hijos y/o c6nyuge. 

1,3,5, Crisis econ6mica1 Marco ideal para el problema de la -
concentraci6n en la capital de la Repdblica 

El conjunto de paises imperialistas• Estados Unidos, Alemania, 
Jap6n, Francia, Italia y Gran Bretal\a1 paises desarrollados¡ 
paises coloniales, semicoloniales y dependientes, viven una -
profunda crisis econ6mica desde finales de 1979, superior a -
la gran depresi6n de 1929-1930.<16> 

Se caracteriza por la sobreproducci6n de capitales y mercan-
cias, determinada por la caida tendencial de la ganancia con 
base en el aumento constante de la producci6n, exacerbada por 
la competencia interimperialista. 

Las respuestas dadas a esta situaci6n de crisis por los pai-
ses imperialistas son1(l9) 

(17),- ECO, Noticiciero de TELEVISA, 27 de julio de 1990, 
16140 hrs. 

(16),- Emilio Pradilla Cobos, Op. Cit., PP• S-6 
(19),- Ibidem, PP• 7-9 
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a) Calda de loe precios de las materias primas. 

b) Cambio tecnol6gico, con el consiguiente despido masivo de 
mano de obra en loa distintos sectores industrial, comer-
cial, financiero y burocrAtico-eatatal. 

c) Reubicaci6n territorial de las empresas tranenacionalea a 
donde puedan aplicar mayores jornadas de trabajo y menores 
prestaciones sociales. 

d) Sobreexplotaci6n y calda del salario real directo e indi-
recto de las clases trabajadoras. 

e) Distribuci6n y paralizaci6n de empresas pequeñas y media-
nas con la consiguiente acentuaci6n monop6lica del capital 
industrial y comercial. 

f) Puei6n de empresas monop6licas para beneficio tecnol6gico 
mutuo. 

g) Acuerdos comerciales entre paises imperialistas ante loa -
precios de loa productos agricolas, mineros o manufactura
dos provenientes de los paises coloniales, semicolonialee 
y dependientes. 

h) Politicae de austeridad del gasto p6blico con relaci6n al 
salario indirecto del obrero. 

i) 

j) 

Incremento en las tasas de interés a los deudores pdblicos 
o privados de otros paises (renegociaci6n de la deuda). 

Impoeici6n ~ medidas de apertura de fronteras y reducci6n 
o eliminaci6n arancelaria y aduana! para loe productores -
de loe paises imperialistas como parte de las condiciones 
de otorgamiento o refinanciaci6n de la deuda externa, con 
un efecto de competencia desigual sobre las atrasadas in-
duatriaa locales. 

Las consecuencias directas de la crisis para América Latina -
eon1 
a) La deuda externa, originada para financiar obras pdblicas 
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al servicio del gran capital, se socializa para su pago m~ 
diante el aumento de impuestos y la suspensi6n de obras de 
interés mayoritario. 

b) La respuesta al problema de la contaminaci6n del medio wn
biente se traduce en discurso ideol6gico-demag6gico m!s -
que en actividad real. 

"Parad6jicamente los subempleados pepenadores de basura e!l 
riquecen a distribuidores, •padrinos" y polic!as recolec-
tando desechos reciclables o reutilizables," ( 20> 

c) La mujer contribuye necesariamente al gasto del hogar, per 
cibiendo un salario inferior al del hombre. 

d) Millones de j6venes exluidos del aparato escolar y sin po
sibilidad de empleo se refugian en drogas y alcohol, impu1 
sados por los grandes productores, comerciantes y publici~ 
tas transnacionalea y locales. 

"El desempleo masivo, la dureza de las formas de subsistencia, 
el deterioro de loa niveles alimenticios, la disminuci6n de -
los cuidados médicos y asistenciales, las largas jornadas de 
trabajo en pAaimaa condiciones de seguridad industrial, los -
largu!aimos desplazamientos en medios de transporte p6blico,
lento y contaminante, la ausencia de servicios en las color~
nias y barrios, y la autocontaminaci6n causada por ello, es-
t!n destruyendo masivamente a la fuerza de trabajo urbana¡ e~ 

ta destrucci6n paulatina sumada a la de la naturaleza, hacen 
de la ciudad capitalista semicolonial una m!quina de destru-
cci6n masiva de las dos fuerzas productivas fUndamentales1 la 
naturaleza y la fuerza de trabajo ... <21 > 

Dos consecuencias inmediatas a la crisis sonr la ca!da del a~ 
lario real de las clases trabajadoras (aOnado a pol!ticas de 
austeridad y pacto social) y el alza de los precios. 

(20).- Emilio Pradilla Cobas, Op. Cit., P• 28 
(21).- Ib!dem., p. 29 
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En el caso de. México, se estima que el salarlo mlnimo era en 
1984 inferior en un 4ri%; en tÚ~inos reales, al vigente en el 
año de 1977;< 22> .· > > · ·. · .·· . 
Por su p~t~; fa e~ol~ci6n:d~ los precios en el periodo 
1975-1903 fil~ l~.~i~ie.rlte;• ··•·· · .. 

Año 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

···.·· y· · ..•. ·.· c~~DRCl 4 
':t:VOLUÓIOH DiLLOS .PRECIOS 1975-1983 

Iricrem. Por. 

11.3 
27.2 
20.7 
16.2 
20.0 

Año 

1980 
1981 
1902· 
1983 

I~cr~m: Por; 

Fuentea "Crisis econ6mica ••• 11
, Emilio Pradilla Cobos, Cuadro.·6. 

Como puede aprecia;se ,·. el mayor aumento porcentual se registra 

a partir de 1982. · 

A continuaci6n se .señala, por tipo de producto y servicio, el 
alza de los precios en el periodo 1980-1989, 

CUADRO 5 
INDICE NACIO!lAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

TASA DE CRECUilENTO, PROMEDIO ANUAL 

Concepto 1900 1987 
Agricultura, ganaderla, sil vi-
cultura y pesca. 28.6 122.7 
Petr6leo y derivados. 4.o 124.6 
Productos alimenticios, bebidas 
y tabacos. 24.1 133.1 
Fabricaci6n de textiles. 35.3 1)).0 
Productos de madera. 27,3 171.3 
Fabricaci6n de productos quimi- 24.3 156.7 
cos. 

(22).- Emilio Pradilla Cabos, Op. Cit., p.18 

1989 

)6.4 
.1.8 

16.0 
6.1 
5;7 
2;2 



Concepto 
Pabricaci6n y reparaci6n de 
productos met!licos. 
Electricidad, 
Transportes y comunicaciones. 
Otros servicios. 

1980 

25.9 
22.4 
22.0 
28.2 

Puentea "M6xico en s1nteeie" 1 INEGI 1 p.32 

153,9 
so.o 

171,3 
111.5 
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1,3,5,1, Polit~cae de austeridad y reducci6n de subsidios 

Aparecen como politicas de ajuste particularmente de austeri
dad salarial, a través de topee salariales y aumentos anuales 
o semestrales en un porcentaje menor que el indice inflacion~ 
rio1 y disminuci6n de subsidios con la consiguiente elevaci6n 
de precios de loe servicios p6blicoe1 transporte, luz, agua -
potable, recolecci6n de basura, etc. 

"De lo que en realidad se trata es de disminuir en el corto y 

mediano plazo, pero en forma sostenida, el valor de la fuerza 
de trabajo y su equivalente monetario para, al mismo tiempo, 
aumentar la plusval!a ••• y recuperar la tasa de ganancia cuya 
reducci6n llev6 a la crieie,"( 23) 

Lo anterior conlleva una gran contradicci6n pues •,,,la paup2 
rizaci6n relativa o absoluta de loe trabajadores produce una 
retracci6n del mercado interno que mantiene o acent6a la rec2 
si6n de la producci6n de bienes y servicios, lo que constitu
ye una de las contradicciones centrales de la austeridad,•< 24l 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, los problemas e§ 
tructurales de la economia de México se reconocen de la si--
guiente manera1< 25l 

- Desequilibrios del aparato productivo y distributivo. 

- Insuficiencia del ahorro interno. 

(23),- Emilio Pradilla Cobos, Op. Cit., p.19 
(24),- Ibidem, p.19 
(25),- Poder Ejecutivo Federal, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO -

1983-1988, Resuman, p.19 
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- Escasez de divisas 

- Desigualdad en la distribuci6n de los beneficios del desa-
rrollo 

1,4, Pol1ticas de Gasto POblico 

Como causa, pero también consecuencia del problema de la cen
tralizaci6n y concentraci&n en la Ciudad de México, cabe señ~ 
lar que, pese a existir algunos programas de descentraliza--
ci6n, las politicas del gasto pdblico parecen seguir favore-
ciendo la concentraci6n. 

Si se consideran las siguientes tres ciudades*, puede apre~-
ciarse la preferencia por la inversi6n en el centro. 

CUADRO 6 
INDICES DE INVERSION DEL GASTO PUBLICO 

¡ndustria 
Estado 1971-1976 .1977-1902 1983-1986 
Aguascalientes a.17 0.17 0.59 
Distrito Federal 9.83 a.ea 6.98 
Estado de México 4.65 2.25 1.99 

Agi;:icultura 
Estado 1971-1976 1977-1982 1963-1986 
Aguascalientes 0.96 0.63 0.61 
Distrito Federal 19.25 25.95 25.90 
Estado de México 4.07 3.20 7.14 

Turismo 
Estado 1971-1976 1977-1982 1983-1966 
Aguas calientes 0.22 o.oo 0.02 
Distrito Federal 6.92 15.16 35.82 
Estado de M!xico o.oo 0.01 0.03 

* se considera Agua.scalien tes por ... ser clasificada como ciudad 
media y sujeto de nuestro estudio. 



Administración y Defensa 

Estado 1971-1976 
Aguascalientea 0.20 
Distrito Federal 83,77 
Estado de MAxico 0,83 

1977-1982 
0.31 

73,33 
1.77 

1983-1986 
o.47 

65.60 
2.31 

Fuente1 "Una década de planeación urbano-regional", Varios, 
PP• 167-170 (cuadros 7 y 8), 
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Como se puede apreciar, hacia 1986 la proporción del gasto -
pOblico sigue siendo mAa elevada para la zona del D.F., y, si 
se consultan los cuadros en su totalidad (ver Anexo 1, cua--
dros 2 a 4), se verA que en un segundo lugar eat• el Estado -
de México. Ciudades medias como Aguascalientes tienen un !nd! 
ce apenas creciente en las Areaa de Administración y Defensa 
e Industria y decreciente en el subsidio para actividades de 
tipo agr!cola y tur!atico. 

A6n mAa que loa anteriores, los siguientes datos resultan re
veladores• 

CUADRO 7 
INDICES DE INVERSION DEL GASTO PUBLICO EN INFRAESTRUC'l'URA 

Estado 
Aguas calientes 
Distrito Federal 
Estado de México 

Estado 
Aguascalientes 
Distrito Federal 
Estado de México 

Fuente• Ibidem. 

Infraestructura Social 

1971-1976 
0.53 

51.06 
5.50 

1977-1982 
0.59 

47.47 
5.24 

Infraestructura Económica 

1971-1976 
0.58 

15.32 
4,92 

1977-1982 
o.48 

30.63 
5.00 

1983-1986 
0.83 

50.60 
6.60 

1983-1986 
0.59 

40.43 
3.66 
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Como se puede ver, aproximadamente la mitad de loa recursos -
destinados a loa diferentes aspectos de infraestructura ao--
cial y econ6mica se dedican al Distrito Federal, concentrdnd2 
se aa1 la inverai6n pdblica. 

"En este caso se concentra en la regi6n que secularmente ha -
ostentado loa m!a altos indices de desarrollo y bienestar en 
el pala en proporci6n casi cinco veces mayor que la que repr2 
aenta el temario de la poblaci6n.•< 26 l 

1.5. El terremoto de 1985 

A6nado al panorama ya descrito anteriormente, el jueves 19 de 
septiembre de 1985, a las 7119 hra., un terremoto sacudi6 tr~ 
gioamente la Ciudad de M6xico. 

De 7,5 grados de intensidad en la escala de Ritcher y cerca -
de 8 en la de Mercalli, tuvo su epicentro en ol mar, trente a 
las costas de Michoacdn y Guerrero1 ainti6ndoae con mayor ~-
tuerza en loa estados de Colima, Jalisco, México y D.F. 

Al dia siguiente, en la tarde, ocurrí& otro de parecida magn~ 
tud. El ealdo1 miles de personas murieron, cientos de edi!i-
cioa habitacionalea y oficinas p6blicae y privadas se derrum
baron1 loa sistemas el6ctricos, tele!6nicos, de agua potable 
y drenaje se vieron· seriamente d~ados y un gran n&nero de -
hoapi talea, guarderias y escuelas se desplomaron en un inst~ 
te, dejando atrapadas a cientos de personas bajo loa eecom--
broe y enlutando ae1 a la ciudad entera. 

En respuesta a aeta eituaci6n, el 9 de octubre de 1985 el en
tonces presidente de la Repdblica, Lic. Miguel De La Madrid -
Hurtado, inetal6. una Comiei6n Nacional de Reconstrucci6n ---

(26) ,- Juan Joet'J Palacios L., "La insuficiencia de la politi
tica regional en M6xico1 patrones de asignaci6n de la inver-
si6n pdblica federal, 19.59-1986" en UNA DECADA DE PLANEACION 
URBANO-REGIONAL, El Colegio de México, P• 164 
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como 6rgano de dil\logo, conciliaci6n y concertaci6n de grupos 
y organizaciones sociales, para llevar a cabo el trabajo de -
reoonatrucci6n y dar respuesta a loe da!tos causados por loa -
sismos. 

El Lic. Miguel De La Madrid tt., defini6 nueve puntos con base 
en los cuales se llevaria a cabo el proceso de reconatrucci6n, 
destacando la participaci6n de todos loa sectores sociales y 
reconociendo que, aunque el proceso de reconstrucci6n estarla 
dirigido principalmente a la capital, tendr1a repercusiones -
en todo el pa1s. 

Como puntos oentra1ee del programa se señalaron loa siguien-
tee1 

a) Auxilio a damnificados. 

b) coordinaci6n de la acci6n pdblica y social en torno a lae 
prioridades de reconstrucci6n de Yiviendaa, hospitales, e!! 
cuelas, monwasntoa, templos, comunicaoionee, sistemas de -
agua potable y al restablecimiento de los servicios pdbli-
cos. 

e) Fomento a la deacentralizaci6n de los diversos aspectos de 
la vida nacional, tanto del sector pdblico como de loa se2 
torea privado y social, atendiendo al equilibrio urbano y 
la integraci6n regional. 

d) Promoci6n de fuentes de financiamiento y conaideraci6n de 
estrategias y prioridadee para la asignac16n de recursos -
que demanden las tareas de reconatrucci6n. 

e) Formulaci6n de las readecuaciones necesarias a loa planea 
y programas del gobierno de la Rep6blica, ubicando eficie~ 
temente las tareas de reconetrucci6n en las politicae de -
descentralizaci6n nacional, sectorial y regional• 

t) Promoci6n y organizaci6n para movilizar la participaci6n -
social en las tareas de reconstrucci6n. 
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g) PromociOn y uso adecuado y oportuno del auxilio interna-
cional. 

h) SistematizaciOn de la expériencia de enfrentamiento de -
los problemas provocados por el sismo, para formular pro
gramas preventivos de situaciones de emergencia. 

i) Observancia de un escrupuloso, eficiente y honesto uso de 
los recursos. 

En auxilio a las labores de L~ ComisiOn Nacional de Recons?
trucciOn, el Lic. Mi~el De La Madrid Hurtado nombro seis c2 
mités de apoyo a la mismas 

1.- De RcconstrucciOn del Area Metropolitana de la Ciudad de 
México, 

2,- De DescentralizaciOn, 

J,- De Asuntos Financieros. 

4,- De Auxilio Social. 

5,- Del Auxilio Internacional. 

6.- De prevenciOn de Seguridad Civil. 

En relaciOn al Comité de DescentralizaciOn, 6ste fue instal~ 
do el dia 10 de octubre de 1985, a cargo de la Secretarla de 
ProgramaciOn y Presupuesto, con la CoordinaciOn del entonces 
Secretarior Lic. Carlos Salinas De Gortari. 

El programa de dicha ComisiOn menciono la necesidad de una -
reorganizaciOn de la AdministraciOn POblica Federal, donde -
se mantuvieran las sedes en la capital, pero se descentrali
zasen recursos, oficinas y, sobre todo, facultades como par
te de un proceso mds amplio que incluyera la educaciOn supe
rior, la actividad econOmica industrial, los servicios, el -
comercio y las finanzas. 

Para ello se habrian de preveer las posibilidades de absor-
ciOn y desarrollo de las distintas ciudades de la RepOblica. 
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"Necesitamos profundizar y acelerar las acciones en marcha de 
descentralizaci6n de la educaci6n bAsica y la salud. Promov~ 

remos la descentralizaci6n de organismos y empresas del sec-
tor pdblico, incluyendo en los casos gue proceda, la moviliz~ 
ci6n dé las oficinas principales,•< 27} 

(27),- SPP-INEGI, Palabras del Lic. Miguel De La Madrid Hurta 
do en LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL, La experien-: 
cia del Instituto Nacional de Estadistica, Geograf!a e Infor
mAtica 1985-1988, Primera etapa, septiembre 1985-febrero 1986, 
PP• 21 y 23 
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HACIA UN PROGRAMA OFICIAL DE DESCENTRALIZACION 

2.1. Antecedentes 

Como se mencion6 anteriormente, el fen6meno de la centraliza
ci6n en México se dio desde tiempos prehispdnicos1 y, si bien 
antes del movimiento armado de 1910-1917 exist!a una divisi6n 
de poderes al interior de la Rep6blica, ésta no era por demo
cracia, sino por autoritarismo local (carisma y poder econ6m~ 
co regional). 

Ante la constante pugna centro-regiones, por diversos intere
ses politices y econ6micos regionales, fue necesaria, después 
de la Revoluci6n de 1910, una constante y activa pol!tica ceu 
tralizadora1 PNR-PRM-PRI, a fin de favorecer el desarrollo -
económico-social del pala pese a la oposici6n de los poderes 
locales existentes. 

No obstante, a partir de los 80s esta centralizaci6n empez6 a 
manifestar serios problemas y fue necesario que el Estado se 
abocara a su resolución, mediante pol!ticas de descentraliza
ci6n, reubicaci6n y desconcentraci6n de la vida nacional. 

En términos generales, podemos periodizar la planeaci6n urba
no regional del pa!s, por parte del Estado, en cinco etapas1 

1.- 1915-1940. Algunas acciones pioneras. 
A ra1z de la crisis de 1929 se consider6 la necesidad de im-
pulsar el pr?ceso de industrializaci6n en México. Para ello, 
el 12 de julio de 19JO se promulg6 la Ley sobre Planeaci6n G2 
neral de la Rep6blica, con la cual se pretendi6 hacer un in-
ventario de los recursos naturales disponibles y definir el -
potencial de las distintas regiones del pa1s. 

Paralelo a esto, se busc6 la participaci6n de la sociedad, m2 
diante la creaci6n de La Comisi6n Nacional de Planeaci6n, COQ 
sejos Locales de Planeaci6n y Juntas de mejoras materiales y 
servicios p6blicos. 
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Cabe citar como acciOn pionera en el periodo 192)-1940, el es
tablecimiento de 15J colonias agr!colas segOn los lineamientos 
de la Ley de Reforma Agraria de 19151 tal fue el caso de Ciu-
dad Delicias, Chihuahua y el Programa de ColonizaciOn de La L~ 
guna, con centro en TorreOn, Coahuila, que actualmente son ci~ 
dadea intermedias.< 28 ) 

2.- 1940-1955, Politicaa de impacto territorial aislado. 

En el periodo 1930-1955 se formularon los planes sexenales del 
gobierno del PNR y del PRM y se iniciaron obras de infraea tru2 
tura hidr~ulica, comunicaciones, transportes, educaciOn y sa-
lud que transformaron al pala. 

El desarrollo regional se impulaO mediante la Reforma Agraria 
y las obras de la cuencas hidrolOgicas. De igual forma, con la 
generaciOn de energia se favoreciO la industrializaciOn de los 
productos del campo. 

Con el primer plan sexenal, 19)4-1940, se intensifico el repat 
to de tierra, se efectuO la expropiaciOn petrolera y se crea-
ron La ComisiOn Federal de Electricidad, El Banco de Crédito -
Ejidal, Nacional Financiera, El Instituto Polit6cnico Nacional 
y la Escuela Nacional de Agricultura. El segundo Plan sexenal 
da 1940-1946, siguiO los lineamientos del primero, consideran
do las repercusiones de la segunda guerra mundial en México. 

Con la Ley de PlaneaciOn de 19JO y loe planea sexenalee, se -
llevaron a cabo loe primeros intentos ordenados para aprove--
char el potencial productivo de las regiones. 

Ante la necesidad de impulsar el desarrollo de algunas zonas -
rezagadas con un alto potencial productivo y con base en las -
experiencias obtenidas en las actividades de La ComieiOn del -

(28), - Gustavo Garza, "Ciudad de México1 Din~ica Industrial y 
perspectivas de descentralizaciOn después del terremoto" en -
DESCENTRALIZACION Y DEMOCRACIA EN MEXICO, p.229 
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Baj1o, R1o Bravo y La de Fomento Agr1cola y Ganadero del Va-
lle del Yaqui, a partir de 1947 se establecieron las Comisio
nes ds las Cuencas Hidrol6gicas, 

Estas se orientaron a la construcci6n de grandes obras hidrA~ 
licas para incrementar la producci6n agrlcola, aumentar la -
oferta de energ1a el6ctrica y tener mayor control sobre las -
inundaciones. 

Adicionalmente, fueron dotando de infraestructura (comunica-
ciones y servicios) a las poblaciones ubicadas en sus respec
tivas· Areas de influencia. 

Las Comisiones actuaban como organismos descentralizados de-
pendientes de la SARH y, en t6rminos generales, aeumlan la -
responsabilidad de las inversiones del sector1 se coordinaban 
en 9.l.gunoe casos con otras secretarlas de Estado y, en ocasig 
nea, con loe gobiernos estatales para la ejecuci6n de proyec
tos de desarrollo.< 29) 

;.- 1956-1970, Predomina como polltica fundamental el proceso 
de industrializaci6n en el marco de una coyuntura externa fa
vorable. 

se dan las primeras medidas de deecentralizaci6n y se crean -
polos de desarrollo regional. 

··sin embargo, éste se concentra en la Ciudad de M6xico, Monte
rrey y Guadalajara y algunas ciudades de la mesa central y de 
la frontera norte, debido a la cercan1a de mercados y las ecg 
nomiae de escala que generan sus grandes centros urbanos, 

4,- 1970-1976, Pol1ticas urbano-regionales dentro de la estr~ 
tegia econ6mica ·nacional. 

(29),- SPP-INEGI, MEXIC01 DESARROLLO REGIONAL Y DESCENTRALIZA 
CION DE LA VIDA NACIONAL, Experiencias de cambio estructural 
19BJ-19BB, p.19 
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El entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos• ----
Lic. Luis Echeverr!a Alvarez, desde su toma de protesta plan
te6 una nueva estrategia de desarrollo que llam6 "deee.rrollo 
compartido",(JO) 

Seha16 como objetivos •,,,distribuir equitativamente el fruto 
de redoblados est'uerzos1 hacer que las regiones y loe grupos 
mAa afortunados contribuyan al desenvolvimiento de loe mAe -
atraeados,,, (evitar) ••• que los beneficioa ••• sigan conoentra-
dos en unas cuantas zonaa ••• remodelar el espacio econ6mico, -
crear polos de crecimiento •••• (Jl) 

Para ello se llevaron a cabo las siguientes medidas1 

Se estableci6 el decreto de descentralizaci&n de julio de ---
19?2 con el cual se favoreci6 la incorporaci&n y ampliaci6n -
de industrias en regiones con menor desarrollo, mediante otot 
gamiento de franquicias, facilidades crediticias y tecnologia. 

Tambi6n se estableci6 un Fideicomiso para la promoci6n de con 
juntos, parques, ciudades industriales y centros comerciales, 
para atraer industrias e impulsar el desarrollo regional. 

Fueron creadas la comisi6n Coordinadora para el desarrollo in 
tegral del Istmo de Tehuantepec, Loe Comités Promotores del -
desarrollo urbano del D.F. y estudioa tendientes al diseño -
del primer plan director del Distrito Federal. 

El 12 de noviembre de 19?5 se envi6 una iniciativa de refor-
mas y adiciones a loe art1culoa 27, 7J y 115 de la Constitu-
ci6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos, mimna que, una 
vez aprobada, se publicó en el Diario Oficial de la Federa--
ci6n el dia 6 de febrero de 1976, 

En cuanto a la modificaci6n al articulo 27, se adicionó al -~ 
texto del pArrafo tercero que la nación debla tener facultad 
~ara diotar las medidas necesarias • ••• para determinar en los 
(Jo).- Luis Unikel, "Los dilemas de la Ciudad de México" en -
DIALOGOS, vol.lJ, nam.4, julio-agosto de 1977, p.Jl 
(Jl).- Ibídem. Luis Unikel cita a Luis Echeverr1a en eu "Die 
curso de toma de posesión" del 1 de dic. de 1970., pp.180-184 
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términos de la ley reglamentaria, la organización y explota
ci6n colectiva de los ejidos y comunidades.(JZ) 

En el articulo 73, fracci6n XXIX-e, se proclama la necesidad 
de coordinar los planes y acciones de los distintos niveles 
de gobierno, 

Por su parte, la iniciativa de reformas al articulo 115 fue 
presentada ante la CAmara de Senadores el 6 de diciembre de 
1982 y aprobada el 27 de diciembre del mismo al\o, sin ningu
ná enmienda sustantiva• devolver y garantizar algunos ingre
sos a los municipios representaba un avance importante, lo -
mismo que dar al municipio nuevas atribuciones¡ aunque se s2 
~alaba la necesidad de brindarles asesoramiento, cuidando 
que !ste no invalidara el pro~6sito de la reforma. 

En'el articulo 115 se establece que la legislatura local de
ber! ser acorde a la legislación federal. Anexo a ello se e~ 
tablece un r!gimen especial para !reas metropolitanas ubica
das en dos o mAa entidades federativas, en el cual los tres 
niveles de gobierno debian planear y ordenar de manera con-
junta y coordinada el desarrollo urbano de dichas !reas (ar
ticulo 115, fracción V). 

El 20 de mayo de 1976 se expidió la Ley General de Asenta-~
mientoa Humanos, que entr6 en vigor JO dias después de su p~ 
blicaci6n en el Diario Oficial. Dicha ley fue reformada en -
1981 y 1983. 

La Ley General de Asentamientos Humanos en el territorio na
cional se aboca al establecimiento de 11 

••• las normas b!sicas 
para planear la fundaci6n, conservaci6n,.mejora y crecimien
to de los centros de poblaci6n."(JJ) Y senala como necesario 
elaborar un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el cual fue 

(J2),- Etelberto Vargas Hern!ndez, PROPOSICION PARA LA DES-
CONCENTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTXDADES DEL EJECUTIVO FEDERAL (1980-1982), Tesis, P• 2J 
(JJ),- Gustavo Garza, "Planeaci6n urbana en México ... " en -
ES't'UDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS, vol. I, n6.m. 1, P• 79 
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termi~ado por la SAHOP el 12 de mayo de 1978. 

Dicho plan establece las metas de La Ley Federal de AaentamieQ 
toa Humanoa1 ordenar y regular loa asentamientos humanos de -
acuerdo con un diagn6atico de la realidad fisica y social, y -

relacionar los programas del sector de asentamientos humanos -
con subprogramas de la capacidad instalada y de servicio, asi 
como fijar la congruencia, en el espacio y en el tiempo, con -
los planes sectoriales. 

Dentro de loa programas de acci6n del Plan, 1estaca la descon
centraci6n territorial de las actividades industriales para1 

• ••• disminuir sustancialmente el indice de concentraci6n indu2 
trial que se observa en la Ciudad de M6xico y en su zona metrg 
politana.•04> 

Aunque necesaria, la politioa de descentralizaci6n del 
Lic. Luis Echeverria Alvarez no pudo ser realizada por falta -
de recursos financieroa1(35) 

a) No fue posible sostener el crecimiento del Producto Interno 
Bruto Nacional y el desarrollo regional simult!neamente. 

b) Los costos de abastecimiento de agua, luz, transporte, vi-
vianda, etc., implicaban un costo superior al de sostener -
el crecimiento de la ZMCM. 

5,- 1977-1988. Planeaci6n urbano-regional institucionalizada. 
El articulo 14 de la Ley General de Asentamientos Humanos de-
sign6 a la entonces Secretaria de Asentamientos Humanos y ---
Obras P6blicas (SAHOP), para coordinar la elaboraci6n y revi-
ai6n del Plan Unico de Desarrollo (PNDU), 

De enero a marzo de 1977 se preaent6 un anteproyecto y con las 
observaciones hechas al mismo, se elabor6 un plan de proyecto 
en 1977• 

(34) ,- Gustavo Garza,"Planeaci6n Urbana en México ... • en ESTU
DIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS, vol.I, nflm.1, Op •. Cit. P•79 
()5) ,- Luis Unikel,"Los dilemas de la Ciudad •• •" Op.Cit.p.)l-2 
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Una vez aprobado por la Comisi6n Nacional de Desarrollo Urba
no, el 11 de enero de 1978, se present6 al presidente de la -
Rep6blica1 Lic. José L6pez Portillo. Este lo puso a considcr~ 
ci6n de las diferentes dependencias del sector p6blico y fi-
nalmente, el 12 de mayo de 1978 se aprob6 en su versi6n final. 

Con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano se institucionaliz6 
la intervenci6n del Estado en materia de organizaci6n del te
rritorio, argumentando la distribuci6n de la poblaci6n y de -,, 
las actividades econ6micas como disfuncionales para el desa--
rrollo econ6mico del pais. 

"En su conjunto, el PNDU es un documento relevante que constl, 
tuya el primer plan propiamente dicho sobre la problem!tica -
urbana en México ... <J6l 

Paralelo a la reforma en 1981 y 198) de La Ley General de r-

Asentamientos Humanos,·aparece el Sistema Nacional de Planea
ci6n Democr!tica a través de algunas adiciones a los articu-
loa 25 y 26 constitucionales y la expedición de la Ley de Pl~ 
neaciOn. 

En diciembre de 1982 también se consideraron, en la C!mara de 
Diputados del Congreso de la Uni6n, las reformas y adiciones 
al articulo 115, reintegrando al municipio la goati6n de sus 
asuntos politicos y la planeaci6n de su territorio y sentando 
las bases juridicas para una posterior reforma municipal, que 
se legaliza el J de febrero de 198), cuando aparece en el Di!! 
rio Oficial de la Federación. 

La promulgaci6n de la Ley de Planeación en 198) no signific6 
abrogar la Ley General de Asentamientos Humanos, por lo cual 
coexisten dos regimenes aplicables a la planeaci6n urbana. 

Respecto a la modificaci6n hecha al articulo 26, ae hace ref2 

(J6) .- Gustavo Garza y Sergio Puente, "Racionalidad e Irracio 
nalidad de la poli tica urbana en !Mxicoa El Plan Nacional de -
Desarrollo Urbano 1978" en UNA DECADA DE PLANEACION URBANO-RE 
GIONAL, El Colegio de México, P• 81 -
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rencia a la facultad del Estado para conducir el desarrollo 
con la participaci6n de todos los sectores de la sociedad. 

En el articulo 27 se hicieron adiciones a las fracciones XIX 
y XX del pA.rrafo 9, para garantizar la tenencia de la tierra 
ejidal, comunal y de la peque~a propiedad. 

Paralelas a estas modificaciones, en diciembre de 1982 se r2 
formaron igualmente loa articulos 25 y 28, reforzando el im
pulso de la economia. mixta con la rectoria del Estado en la 
conducci6n y promoci6n del desarrollo nacional. 

Se definen las dreaa concernientes al Estado y las activida
des prioritarias del desarrollo a cargo de sus organismos y 
empresas. 

En cuanto a las reformas y adiciones al articulo ~. consa--
gran el derecho a la protecci6n de la salud como garantla s2 
cial, establecen los fundamentos del Sistema Nacional de Sa
lud y la descentralizaci6n de loa servicios como eje del nu2 
vo sistema. 

Mda adelante, el proyecto de descentralizaci6n de la vida n~ 
cional fue incluido como una de las siete tesis de campaña -
del Lic. Miguel De La Madrid Hurtado y eje central de su pr2 
grama de gobierno, con base en tres lineas de acci6n1 forta
lecer el federalismo, la vida municipal y fomentar el desa-
rrollo regional. 

El Plan Nacional de Desarrollo l9BJ-1988 conaider6 la deseen 
tralizaci6n de la vida nacional como estrategia fundamental 
de cambio estructural, 

"La excesiva centralizaci6n se habla transformado en freno -
para el deaarrollo1 en fuente de ineficiencia y desigualdad1 
en factor limitante del potencial de trabajo del pais en su 
conjunto y obstdculo para la vida democrdtica."(J7) 

(J7),- SPP-INEGI, MEXIC01DESARROLLO REGIONAL Y DESCENTRALIZ~ 
CION DE LA VIDA NACIONAL. Op, Cit., PP• 5-6 
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Cabe señalar que las reformas constitucionales ya.hechas da-
ban sustento juridico al proceso, con las consecuentes refor
mas a constituciones locales y legislaciones estatales. 

"El 'sistema Nacional de Planeaci6n DemocrAtica proporcion6 el 
marco conceptual y operativo, estableciendo nuevas relaciones 
entre las dependencias y las entidades del sector pdblico, o2 
jetivos y metas de descentralizaciOn y desarrollo estatal, y 
estableciendo formas de participaciOn de los sectores social 
y privado. El Plan Nacional de Desarrollo definiO las priori
dades sectoriales y regionales y fropuso armonizar éstas con 
las prioridades de cada entidad." J8) 

En cuanto a la deecentralizaciOn en la Administraci6n Pdblica 
Federal, se fortaleciO con el decreto del 18 de junio de 1984, 
mediante el cual las dependencias y las entidades que confor
man el sector pdblico federal, definieron sus propuestas y -
procedimientos para desconcentrar actividades. 

Posteriormente, el 21 de enero de 1985 se puso en marcha el -
programa de descentralizaciOn de la AdministraciOn Pdblica F~ 
deral, con el cual la mayor parte de las dependencias del seg 
tor pdblico comprometieron acciones de deecentralizaciOn, de2 
c.oncentraciOn y reubicaci6n. 

Eetae actividades se agilizaron después de loe eismoe de 1985, 

", •• en el marco de la ComisiOn Nacional de ReestructuraciOn -
establecida por decreto presidencial, ee creo un Comité de -
DescentralizaciOn para examinar, junto con los sectores soci~ 
les organizados, propuestas y alternativas para acelerar el -
proceso en los diversos aspectos de la vida nacional, tanto -
del sector pdblico como del privado y social."(J9) 

En su informe de· descentralizaciOn, el Dr. Rogelio Montemayor 
Seguy, entonces presidente del INEGI, declaro que, si bien d~ 

(JB) .- SPP-INEGI, MEXIC01 DESARROLLO REGIONAL Y DESCr:NTRALIZ~ 
CION DE LA VIDA NACIONAL. Op. Cit. PP• 5-6 
(J9) .- IBIDJ::M, P• 11 
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rante los años 60 y 70 existla preocupación por un desarrollo 
regional equilibrado, fue " ••• hasta principios de la presente 
década (80s), cuando a partir de dos elementos centrales, se 
marca un quiebre en la apreciación de los fenómenos de conceu 
tración. Por una parte, se tomó conciencia, dados los desequ~ 
librios y las desigualdades generados, que la concentración -
constituía ya un obst!culo al desarrollo1 y, por otro, la cou 
cepción de que el dinamismo debla sustentarse en mayor medida 
en las exportaciones, lo que requería por lógica nuevos esqu~ 
mas de localizaci6n en litorales y fronteras. 00 <40 l 

2.2. Descentralización y Deeconcentración1 dos conceptos dif~ 
rentes 

2.2.1. El Concepto de Descentralización 
"La ••• descentralizaci6n de la vida nacional, es un impera ti~ 
vo de modernización y condición para continuar el desarrollo 
económico y social de los mexicanos."( 4l) 

El concepto de Descentralización puede tener varias acepcio-
nes. Entre las m!s comunes est!n la delegación de poder y una 
mejor distribución de éste en la geografla del pa!s. 

La descentralización propiamente dicha se puede caracterizar 
en tres tipos1 

a) Polltico, en relación a la forma de gobierno. Es un fenóm~ 
no inverso a la centralización en el cual las atribuciones 
se restituyen o entregan a las autoridades locales para su 
decisión y actuación, sin dejar de considerar el interés -
general del Estado. 

b) Económico. Propone mecanismos para la relocalización de 
las actividades productivas, considerando como criterio b~ 

(40) .- Rogelio Montemayor Seguy, "La descentralizacióni resu! 
tadpe y perspectivas" en DESCENTRALIZACION, P• 49 
(41),- Ignacio Pichardo Pagaza, SINTESIS DE LA ESTRATEGIA PARA 
LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL, P• 1 
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sico objetivos de eficiencia y equidad regional. 

c) Administrativo. Sugiere un acercamiento entre el prestador 
de un servicio y su clientela, para mejorar la eficiencia 
en la prestaci6n de un servicio. 

Dentro del programa oficial, concretamente en El Programa Na
cional de Salud 1984-1988, se concibe a la descentralizaci6n 
como ",,.acto jur1dico-pol1tico por el cual la federaci6n --
transfiere facultades, funciones, programas y recursos a una 
persona moral de derecho pdblico con autonomia t!cnica y org~ 

niza, reservAndose lo que la doctrina denomina control de tu
tela y, consecuentemente, rompiéndose la linea jerArquica en
tre el que descentraliza y el que recibe las facultades ... (42 l 

Considera que la descentralizaci6n puede llevarse a cabo a -
dos 'niveles1 

Funcional.- Con la transferencia de facultades hacia un orga
nismo pdblico descentralizado. 

Territorial.- Cuando se transfieren programas y recursos ha-
cia los niveles estatal o municipal. 

2.2.2, El Concepto de Desconcentraci6n 

La Desconcentraci6n por su parte, se define como la delega--
ci6n de facultades que permite la agilizaci6n de trAmites y -
la prestaci6n 6ptima y pronta de un servicio en el lugar en -
que se generan las demandas.(4Jl 

Se da a la unidad administrativa desconcentrada cierta auton2 
mia técnica y operativa de caracter funcional o territorial, 
sin perder de vista una relaci6n jerArquica-funcional respec
to a las autoridades centrales. 

Estas ejercen las funciones de normatividad, planeaci6n, con
trol y evaluaci6n de las actividades de la unidad administrat~ 

(42) ,. Ulises Beltr!n y Santiago Portilla, "El Proyecto de de!! 
centralizaci6n., ," en DESCENTRALIZACION Y DEMOCRACIA, P• 92 
(4J),- IBIDEM, P• 9J 
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va desconcentrada, con el derecho de revisar cualquier resoly 
ci6n de 6stas, a fin de modificarlas e inclueo anularlas. 

Algunas acciones que favorecen la desconcentraci6n son las 
excensiones fiscales que estimulan la localizaci6n de la in-
dustria en regiones especificas, distintos apoyos crediticios 
destinados a actividades econ6micas fuera de las grandes ciu
dades, y el impulso a la descentralizaci6n administrativa. 

Considerando que la causa principal del crecimiento deshorbi
tante de la Ciudad de México fue la producci&n industrial ce~ 
tralizada, se considera necesario eu control reorientlndolo -
mediante un programa de descentralizaci6n. 

• ••• no se piensa conveniente sacar empresas establecidas---
-excepto, quizas, las que se derrumbaron y algunas que sean -
notoriamente nocivas para el ecosistema-, sino reorientar la 
localizaciOn de las que soliciten estableceree.•( 44 ) 

Las politicas de desconcentraci6n urbana pretenden favorecer 
al que se va de las grandes ciudades mediante estimulos y no 
perjudicar al que se queda. 

2.2.;. Diferencias entre los conceptos de Descentralizaci6n y 
Desconcentraci6n 

En t6rminos generales, en el discurso oficial se maneja indi! 
tintamente Desconcentraci6n y Descentralizaci6n. Sin embargo, 
Descentralizaci6n es el fortalecimiento de los tres niveles -
de gobierno• federal, estatal y municipal, en oposici6n a un 
régimen centralista. 

DesconcentraciOn simple, en cambio, es redistribuci6n de re-
cursos y personas a diferentes lugares de la provincia. 

(44),- Gustavo Garza, •ciudad de M6xico1 dinAmica industrial 
y perspectivas de deacentralizaci6n despu6s del terremoto• en 
DESCENTRALIZACION Y DEMOCRACIA EN MEXICO, Op, Cit. p.2)5 
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"La desconcentraciOn, es decir, el traspaso de competencias -
desde el Estado (nacional) a agentes locales del propio Estado, 
es aparentemente lo que los gobiernos estA.n dispuestos a ofre
cer ••• En cambio ••• la descentralizaciOn efectiva es participa-
ciOn en la toma de decisiones y,.como tal, cualesquiera sean -
sus modalidades, implica transformaciOn de las estructuras del 
poder.•< 45l 

En el decreto presidencial del 18 de julio de 1984 no se prec! 
sa la diferencia entre descentralizaciOn y desconcentraciOn a~ 
minietrativa, &sta queda establecida en los articules 16, 17 y 
45 de la Ley Org~nica de 1977• 

2.3, Estrategias de descentralizaciOn 

Siendo el objetivo de la descentralizaciOn "•,.ampliar la base 
de la toma de decisiones, acercar el gobierno a los ciudadanos, 
aumentar la influencia de los habitantes de estados y munici-
pios en las acciones que los afectan ••• hay que descentralizar 
sin diseminar en el territorio los vicioe de la concentraciOn 
y sin desarticular la coordinaciOn y propOsito de las institu
ciones nacionales. 11 <46 l 

La estrategia de descentralizaciOn de la vida nacional puede -
subdividirse en• distribuciOn de competencias constitucionales, 
descentralizaciOn de la AdministraciOn P6blica Federal, forta
lecimiento municipal, descentralizaciOn cultural y descentral! 
zaciOn de la AdministraciOn de Justicia.< 47) 

Para ello, se da un impulso en dos dimensiones1 
1.- DescentralizaciOn territorial y reordenaciOn espacial de -

la econom1a. 

(45) .- Sergio Boisier, "CentralizaciOn y descentralizaciOn te
rritorial.,•" en REVISTA INTERAMERICANA DE PLANIFICACION, ---
vol. xx, nam.77, p.10 
(46),- SPP-INEGI, Palabras del entonces Secretario, Lic. Car-
los Salinas De Gortari en LA DESCENTRALlZAClON DE LA VIDA NA-
CIONAL. Op. Cit. (A manera de presentaciOn de la obra) 
(47).- Ignacio Pichardo Pagaza, Op. Cit. IntroducciOn. 
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2.- Descentralizaci6n de funciones y recursos entre organis--
mos de gobierno y descentralizaci6n pdblica federal. 

Estas acciones consideran las interrelaciones entre el desa-
rrollo rural, la deeconcentraci6n territorial de la industria, 
la reorientaci6n de las migraciones, la disponibilidad inme-
diata de oervicios e infraestructura de otras ciudades, las -
condicionantes. quo plantea la politica econ6mica de corto -
plazo, las prioridades sectoriales y de desarrollo de activi
dades estratégicas, la reorganizaci6n de la Administraci6n P~ 
blica Federal, el uso del crédito, el aprovechamiento de los 
recursos de agua y suelo, y la participaci6n de los sectores, 
grupos sociales, grupos de interés y trabajadores, en las --
acciones de descentralizaci6n. 

El proyecto de descentralizaci6n abarca tres niveles1 

a) La delegac16n de funciones en forma gradual a las autorid~ 
des estatales mediante acuerdos y convenios. Para ello se 
hace necesario establecer una jerarquia de funciones con -
el fin de ver cuéles pueden ser delegadas y cuAles no, a -
fin de que sean llegadas al municipio. 

b) Desconcentraci6n de industrias y funciones administrativas. 
En cuanto a la desconcentraci6n industrial, considera nec2 
sario tomar medidas de caracter limitativo o coercitivo s2 
bre todo en materia de uso del suelo, 

Respecto a las funciones administrativas, "En general el -
centro conserva las funciones de normatividad, supervisi6n 
y control, planeaci6n y programaci6n globales y coordina-
ci6n de las operaciones regionales. En los estados recae-
r!n las decisiones operativas de los programas especificos 
del uso de los recursos de la Secretarla de E,stado. 11 <48) 

c) Descentralizaci6n propiamente dicha. Entre otras, pretende 

(48),- Ulises Beltr!n y Santiago Portilla, Op. Cit. p. 99 
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promover la democratizaciOn mediante consultas populares, 
integracion total de la mujer al desarrollo y participa-
ciOn politica, participaciOn de los jovenes, uso de los -
medios de comunicaciOn para difundir informaciOn politice, 
local y regional1 fomentar el pluripartidismo y una revi
siOn contable y financiera constante de las cuentas pObl! 
cas estatales y ~unicipales. 

En relaci6n con esto, para las necesidades prontas de los es
tados se destinaro11 recursos federalea que, unidos a los est:! 
tales, favorecerian la realizaciOn de proyectos emergentes, -
entre ellos algunos servicios estatales de empleo y constru-
cciOn de obras de costo elevado como presas, sistemas de ~-

agua potable y proyectos de urbanizaciOn y mejoramiento de la 
vivienda. 

Se considera conveniente incorporar al marco de planeaciOn n~ 
cional los planes de desarrollo regional existentes o en el -
proceso de implantaciOn tales como El Programa de Puertos In
dustriales, El Plan de Desarrollo del sureste, El Programa p~ 
ra Frontera Norte, El Programa Mar de Cort~s y El Proerama de 
Desarrollo urbano de la Ciudad de 1 .. éi:ico. 

Otras medidas serian la capacitaciOn humana con base en nece
sidades productivas reales e inmediatas, creaciOn de plazas -
centrales para el comercio e industrializacion (lo m!s redi-
tuable posible), y el desarrollo de una infraestructura regi2· 
nal1 caminos,y servicios pOblicos. 

Para avanzar en la descentralizaciOn pOblica, el ejecutivo f~ 
deral requiere instrumentar cuando menos tres lineas de ~--~
acciona 

a) DescentralizaciOn de atribuciones del gobierno federal a -
los estados, entreg!ndoles, previa concertacion, la opera-· 
ciOn de algunos programas y servicios actualmente incorpo
rados al presupuesto federal& educacion, agricultura, gan~ 
deria, turismo, protecciOn contra la contaminaciOn ambien-
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tal, viv.ienda; reservas territoriales, generaciOn de em··· 
pleo, instalaci6n de unidades productivas, capacitaci6n e 
investigaci6n de proyectos. 

b) Entregar a los gobiernos locales algunas entidades del seg 
tor paraestatal mediante venta o transferencia. 

c) La desconcentraci6n territorial de las secretarlas de est~ 

do y algunas empresas paraestatales. 

Respecto al programa de desconcentraci6n, en junio de 1984 se 
decret6 que todas las dependencias y entidades paraestatales 
deberlan definir pol1ticas de desconcentraciOn de actividades. 

Dicho programa de descentralizaciOn se puso en marcha en ene
ro de 1985, 

2.3.1, Normas y reglamentos que sustentan el Programa Oficial 
de DescentralizaciOn 

Ante el problema de la concentraciOn en México y sus conse..,-
cuencias, el poder ejecutivo federal se propuso atender desde 
una perspectiva nacional tal situaciOn. Para ello, promoviO -
reformas y adiciones a loe art1culos 27, 73 y 115 constituci2 
nales, promulgO la Ley General de Asentamientos Humanos y el~ 
bor6 el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, entre otros, don
de se plantean las pollticas, estrategias y objetivos de esta 
actividad deeconcentradora. 

Artlculos 2?, 73 y 115 constitucionales.- Con fecha 6. de fe-
brero de 1976 aparecieron en el Diario Oficial las modifica-
ciones y adiciones hechas a estos art1culos. 

Articulo 27,- Se concede total derecho a la naci6n para regu
lar la utilizaciOn de los recursos naturales del Pala, asi c2 
mo dictar las medidas necesarias de reordenaci6n de los asen
tarr.icntos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos y 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosquea. 

Lo anterior con el objetivo de ejecutar obras pbblicas y pla-
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near y regular la fundaci6n, conservaci6n, mejoramiento y cr2 
cimiento de los centros de poblaci6n. 

Plantea adem!s, la explotaci6n colectiva de los ejidos y la -
creaci6n de nuevos centros de producci6n agricola. 

Articulo ?J·- Se adiciona la fracci6n XXIX-e que da amplia f~ 
cultad al ejecutivo para legislar y llevar a cabo las accio-
nes planteadas anteriormente. 

Articulo 115.- Se agregan las fracciones IV y v, con las cua
les ee compromete a los estados y municipios a expedir sus 
propias leyes, reglamentos y disposiciones administrativas n2 
cesarias. 

En la fracci6n V se senala que cuando dos o m!s centros urba
nos ofrezcan continuidad geogr!fica, la federaci6n, las enti
dade·s federativas y los municipios respectivos planear!n y r2 
gular!n su desarrollo de com6n acuerdo. 

En conclusi6n, con las modificaciones y adiciones a los arti
culos mencionados, se da autoridad al poder federal, estatal 
y municipal para regularizar los asentamientos humanos y el -
uso de los recursos naturales. 

La Ley General de Asentamientos Humanos.- La Ley General de -
Asentamientos Humanos (LGAH), consta de 4 capitules y plantea 
como principal objetivo la ordenaci6n y regularizaci6n de los 
asentamientos humanos en el territorio nacional1 as! como el 
fijar las normas b!sicas para planear la fundaci6n, conserva
ci6n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci6n. 

Senala que ello se llevar! a cabo a través del Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano (PNDU), los Planes Estatales de Desarro
llo Urbano y los Planes Municipales de Desarrollo Urbano1 --
siendo el FNDU quien senale las lineas generales del desarro
llo urbano. 
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Plan Naciona1 de Desarrollo Urbano y Vivienda.- Una de las ¿_ 

dos lineas de acci6n de la estrategia del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (PNDUV), atiende al ordenamiento 
territorial, el cual parte de un sistema urbano nacional con
formado por 168 localidades divididas en J ciudades grandes, 
59 medias y 106 de apoyo. 

Con base en ello estructura una polltica de descentralizaci6n 
econ6mica mediante un control del crecimiento de la ZMCM, la 
consolidaci6n del desarrollo de las ciudades de Guadalajara , 
Monterrey y Puebla y el impulso a las ciudades medias. 

Programa Nacional de Vivienda.- En el Plan Nacional de Desa-
rrollo Urbano se concibe a la Yivienda como el resultado fi•
nal de un proceso que parte del ordenamiento territorial y c~ 
bre aspectos relativos al suelo, la infraestructura urbana, -
los servicios, los equipamientos y la ecolog!a.< 49l 

Inmerso en el PNDUV considera como factores bAsicos generar -
alternativas de oferta de tierra por parte del gobierno del -
Estado mediante programas de lotes y servicios y fraccionamieQ 
tos popu1ares, el acceso a materiales de construcci6n mediante 
el apoyo a grupos de producci6n social y cooperativas, finan-
ciamiento de crAditos y Tecnolo~!a. 

"Los temas de la reactivaci6n econ6mica, la generaci6n de em-
pleos y la descentralizaci6n aparec!an, en el marco de la cri
sis, corno elementos a los cuales debla vincularse el programa 
de vivienda progresiva, el mejoramiento habitacional y el apo
yo a las organizaciones sociales y a la autogesti6n.(50) 

(49),- Martha Schteingart, "Diez anos de Programas y Pol!ticas 
de vivienda en M!xico" en UNA DECAPA DE PLANEACION URBANO-RE-
GIONAL, P• 212 
(50).- Ibidem. P• 215 
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El concepto de Ciudad Media.- "Antes se hablaba de 'polos de 
desarrollo' para deeconcentrar la urbanizaci6n, hoy se habla 
de ciudades medias jerA.rquicamente establecidas •• (Sl) 

Una ciudad media, de acuerdo al PNDUV, es un centro de pobla
ci6n de 100 000 habitantes a un mill6n (SEDUE agrega otra ca
racter!stica1 que su crecimiento se vea limitado a una fecha 
determinada), 

El impulso propuesto por el PNDUV para cada una de las ciuda
des consideradas dentro de esta categoria estarla en relaci6n 
directa con sus caracteristicas particulares y seria de tres 
tipos1 

a) Impulso Industrial.- Para 22 ciudades o corredores urbanos, 
completando su proceso juridico de ordenamiento territo--
rial y el aprovechamiento m>!.ximo de su infraestructura in
dustrial, 

b) Apoyo agropecuario a 20 ciudades, dot!ndolas o completando 
el equipamiento necesario para el abasto, comercializaci6n 
y transporte de alimentos y materias primas agropecuarias. 

c) Fomento a la actividad turistica en 18 ciudades, mejorando 
el patrimonio hist6rico y arquitect6nico y dotando a la P2 
blaci6n de servicios e infraestructura urbana. 

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988,- Como parte de la re-
forma constitucional, en el articulo 26 se establece que el -
Estado debe integrar un Sistema Nacional de Planeaci6n bemo-
cr!tica. En el marco de ello se presenta el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 1983-1988. 

( .51), - Priscilla Cannolly, "Programa Nacional de Desarrollo -
Urbano,,," en UNA DECADA DE PLANEACION URBANO-REGIONAL,p. 109 

* Durante el sexenio del Lic. Luis Echeverria se hablaba de -
'polos de desarrollo'1 a partir de la administraci6n del----
Lic. Miguel De La Madrid Hurtado, se habla de ciudades medias. 
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El Plan Nacional de Desarrollo establece cuatro objetivos bl
eicoe1 

- Fortalecer lae instituciones democrlticas. 

- Vencer la crieie. 

- Recuperar la capacidad de crecimiento. 

- Iniciar cambios cualitativos en la estructura econ6mica, P2 
l1tica y social. 

Para ello eu estrategia central ee basa en doe lineas de ---
acci6n1 reordenaci6n econ6mica y cambio estructural de la ec2 
homia y participaci6n social. 

Plantea llevar a cabo una politica regional basada en un pro
ceso de descentralizaci6n que implicarla un desarrollo inte-
gral de loe estados, el fortalecimiento del municipio y prop~ 
ciando la reordenaci6n de la actividad econ6mica en el terri
torio nacional. 

2,4, Politicae de Desconcentraci6n 

Lae actividades deeconcentradorae del Ejecutivo Federal, por 
eu parte, ee basan en el articulo 61, fracci6n primera de la 
Conetituci6n Politica de loe Estados Unidos Mexicanos y con -
apoyo en el articulo J?, i'racci6n 1 y2 de la Ley Orglnica de 
la Adminietraci6n P6blica Federal, articulo J, fracciones J, 
4, & ·Y 7 de la LGAH y loe articules 26 y 29 de La Ley General 
de Bienes Nacionales. 

Dichas actividades pretenden• 

- Una prestaci6n mls equitativa y eficiente de los servicios 
p6blicos. 

- Adecuada racionalizaci6n y dietribuci6n del gasto p6blico y 
la inversi6n federal. 

- Adopci6n de medidas que encaucen, eetim1tlen e induzcan el -
crecimiento econ6mico de regiones susceptibles de ser auteº 
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ticos polos de desarrollo. 

Lo anterior orienta el programa de reubicaci6n hacia aquellas 
unidades administrativas que ejercen sus funciones principal
mente fuera del Valle de MAxico para facilitar la m!s efioieº 
te coordinaci6n entre autoridades federales y locales, r!pida 
toma de decisiones y una mejor atenci6n a las demandas de la 
poblaci6n. 

Determina que debe tender a fortalecer el régimen federal a -
través de la deeconcentraoi6n territorial y el estimulo de la 
deecentralizaci6n econ6mica a fin de auspiciar y favorecer -
servicios oportunos y cercanos a la poblaci6n, que contribu-
yan a disminuir la concentraci6n geogr!fica de la Administra
ci6n Pdblioa Federal. 

Incrementa, adem!s, el_ gasto pdblico destinado al lugar donde 
ee ubican. 

2.4.1. Criterios para la reubicaci6n de un organismo 

Lae bases que deber!n tenerse en cuenta para la reubicaci6n -
total de un organismo son las siguientes• 

a) Los 6rganos de las dependencias o entidades o unidades in
ternas, cuyas funciones se realizan preponderantemente en 
una zona geogr!fica, deber!n establecerse en ella. 

b) cuando eus funciones se realizan en varias zonas googr!fi
cas o en toda la Repdblica, deber!n ubicarse en las zonas 
que ofrezcan condiciones adecuadas para cumplir sus funci2 
nea. 



51 

ESTUDIO DE CAS01 EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRA 
FIA E INFORMATICA 

3,1, Breve historia del Instituto Nacional de Estadistica, -
Geografia e InformHica (INEGI), sus funciones y su apo
yo al programa de descentralizaci6n. 

La labor de generar información a través del tiempo, ha sido 
de un valor inapreciable, pues constituye la base de cual---
quier programa de gobierno y/o proyecto social. 

A trav6s del tiempo, este trabajo ha estado a cargo de diver
sos organismos oficiales, Hoy, es tarea principal del Insti t!J 
to Nacional de Estadistica, Geografla e Informá.tica (INEGI), 
organo desconcentrado de la Secretarla de Programación y Pre
supuesto (SPP) y creado por decreto el 25 de .enero de 1983, (52) 

(52) ,- INEGI, "Qué es el INEGli'¡ p•l 
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Su calidad do organismo desconcentrado se reafirma el 15 de ju 
nio de 1992, pez:o ahora coino dependiente de la Secretaria de -
Hacienda y Cr~dito Pbblico (SHCP), ante la disoluciOn de la -
SPP. 

El antecedente inmediato del INEGI se encuentra en las labores 
de la CoordinaciOn General de loe Servicios Nacionales de Eet~ 
dletica, Geografia e InformAtica (CGSNEGI), creada en febrero 
de 1980, la cual habla sus ti tu ido a la Coordinaci6n General 
del Sistema Nacional de Información constituida en marzo de --
1977, 

Sus funciones bAsicas son• fortalecer los trabajos de capta--
ciOn, procesamiento y divulgaciOn de la informaciOn eetadieti
ca y geogrAfica que se genera en ~l pa1e y determinar la poll
tica ·que debe seguir la ~dministración Pdblica Federal en mat2 
ria de Inform~tica. 

El Instituto regula sus acciones con base en un marco legal iQ 
tP.grado por la Lay Org~nica de la AdministraciOn Pdblica Fede
ral y el Reglamento Interno de la Secretarla de ProgramaciOn y 
Presupuesto, publicados el 2t¡. de enero de 19891 donde se seña
la la naturaleza jurldica del Instituto y sus atribuciones en 
el Ambito de la información. 

Dentro de este marco juridico cabe mencionar a la Ley de Infot 
mación Estadistica y GeogrAfica y el Reglamento de trabajo del 
Instituto, publicados en el Diario Oficial el 30 de diciembre 
de 1980 y el ) de noviembre de 1982, respectivamente. 

Estos ordenamientos fijan las caracteristicas, modalidades y -
uso de la informaciOn en la materia, la utilización de la in-
formAtica en la Administraci~n P~~lica Federal y dispone que -
el INEGI ejercerA las facultades otorgadas, en esa Area, a la 
Secretaria de ProgramaciOn y Presupuesto. 

De igual manera, se dP.ben considerar las reformas y adiciones 
a la Ley de Informaci6n Estadistica y Geogrdfica, publicadas 
en el Diario Oficial de la FederRciOn en 198)1 hechas con el -
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fin de dar al Instituto una estructura m!s flexible y funcio
nal, acorde con loa requerimientos de informaci6n para el de
sarrollo del Pais. 

Hacia el año de 199J, el Instituto Nacional de Estadistica, -
Geografia e Inform!tica estaba integrado por• la Presidencia 
del Institutor dos Coordinaciones1 Administrativa y Ejecutiva1 
cuatro Direcciones Generales1 De Estadistica, Geograf!a, Pol! 
tica Inform!tica y De Difuai6nr Diez Direcciones Regionales -
estratégicamente distribuidas en el paia1 J2 Coordinaciones -
Censales Estatales y 1700 Oficinas Municipales de apoyo. 

En 1992 se creo una Direcci6n General m!s1 De Catastro, cuya 
existencia se reconoce como transitoria (tres años aproximad~ 
mente}. 

Con el fin de ahondar mAs en la importancia de las activida-
des del Instituto, a continuaci6n se detallan éstas por !rea. 

Presidencia.- Administra y regula las actividades del Instit~ 
to. 

coordinaci6n E.iecutiva.- Integra y vigila la realizaci6n de -
programas y niveles de trabajo, dando el apoyo necesario en -
materia de planeaci6n, control de gesti6n, auditoria, aspee-
toa jur!dicoa y capacitaci6n. También administra y coordina -
el programa de apoyo a la deacentralizaci6n en materia de vi
vienda. 

Coordinaci6n Administrativa.- Es responsable de coordinar el 
suministro de recursos humanos, financieros y materiales para 
la consecuci6n de loa objetivos del Instituto. 

También se encarga de coordinar el programa de relaciones e -
intercambio internacional del INEGI. 

Direcci6n General de Estadistica.- Fue creada con ese mismo -
nombre el 26 de mayo de 1882, dentro del Ministerio de Fomen
to y de acuerdo con la ideolog!a positivista del porfiriato, 
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Antonio Peñafiel (primer mexicano miembro del Instituto Intet 
nacional de Estadistica) fue designado como el encargado de -
dicha DirecciOn en esa época. 

Cabe señalar que es ella el origen del trabajo estadistico en 
México, por parte del sector pOblico1 la cual, después de una 
serie de cambios y anexiones se convirtiO en lo que ahora es 
el INEGI. 

Actual1~ente, la DirecciOn General de Estadistica es la encar
gada de emitir criterios para homogeneizar los procesos de -
producciOn de informaciOn estadistica, promueve la integra--
ciOn y el desarrollo del Sistema Nacional de InformaciOn Est~ 
distica y planea y desarrolla el levantamiento de los Censos 
Nacionales y las encuestas por muestreo. 

Asimismo, genera estadisticas demogrAficas y sociales a tra-
vés de la utilizaciOn de registros administrativos y desarro
lla y opera el Sistema de Cuentas Nacionales. 

Direccion General de Geografia.- En sus inicios (1968) era la 
Comisi6n de Estudios del Territorio Nacional y PlaneaciOn, -
después se llamo ComisiOn de Estudios del Territorio Nacional 
(CETENAL) y dependla directamente de la Secretaria de la pre
sidencia. 

Posteriormente, se constituyo como DirecciOn de Estudios del 
Territorio Nacional (DETENAL) y finalmente, hoy, es la Dire-~ 
ccion General de Geografla (DGG). 

Tiene como objetivos establecer las pol!ticas, normas y técn! 
cae que regulen la informaciOn geogrAfica e investigar y di-
vulgar las caracteristicas fisicas del territorio nacional, -
mediante la elaboraciOn de cartas geogrAficas con distintos -
temas de estudio y a diversas escalas1 con el fin de favore-
cer el aprovechamiento racional de los recursos disponibles -
para el desarrollo del pais. 

También investiga y da a conocer las caracter!sticas f!sicas 
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del territorio nacional mediante la toma de fotograf1ae aé--~ 
reas, el an!lieis de im!genee de satélite y la investigación 
de campo. 

Actualmente realiza trabajos cartogr!ficoe y geogrA!icos eep2 
oialee. Ejemplo de ello ee la carta "Eclipse de Sol, junio de 
1992", de reciente elaboraci6n. 

Bireoci6n General de Pol1tica Informltica.- Anteriormente e~a 
la Direcci6n de Sistemas y Procesos Electr6nicos. M!s adelan
te, en 1980, se creo como Direcci6n General de Politioa Info~ 
mttica, con recursos de la Direcci6n General de Procesos Ele~ 
tr6nicos de la Secretaria de Hacienda y Crédito P6blico y del 
Departamento de Inform!tica de la entonces Secretaria de la -
Presidencia. 

En la actualidad, como 6rgano del INEGI, orienta la po11tica 
en materia de Inform!tica de la Administraci6n Pdblica Fede-
ral para promover su desarrollo tecnolbgico. 

Internamente proporciona el servicio de dise~o y desarrollo -
de sistemas automatizados e instrumenta bases de datos para -
un mejor manejo y uso da la informaci6n. 

Direccibn General de Difusi6n.- Adquiere este nombre en el •
mee de septiembre de 199)• Antes era la Dirección General de 
Integraci6n y An!lisis de la Informaci6n, creada en 1980, Su 
antecesora, de igual nombre, data de 1977• 

Realiza cuatro actividades b!sicas1 

1.- Integra y coordina las actividades de edioi6n e impresi6n 
para presentar y difundir la información estadistica y 
geogr!fica que genera el Instituto. 

2.- Atiende directamente a los usuarios de la informaci6n a -
trav&s de redos de consulta (bibliotecas y mapotecas) y -

centros de informaci6n y venta, ae1 como a través de dis
tribuidores. 



56 

)·- Promociona, a trav6s de los diferentee medioe de comunic! 
ci6n, los programas, productoe o servicios del Instituto. 

4.- Diseña e instrumenta campañas de seneibilizaci6n e infor
maci6n censal para el levantamiento de informaci6n. Ejem
plo de ello son los comercialee sobre el levantamiento de 
los Censos Econ6micos y de Vivienda. 

Atendiendo al Plan Nacional de Deearrollo, que señala la mo-
dernizaci6n como base actual para el desarrollo del pa1s, el 
INEGI ee plantea las siguientes medidae de pol1tica interna• 

- Modernizaci6n del personal a trav6s de capacitaci6n t6cnica 
y formaci6n de profeeionales. 

- Modernizaci6n de los inetrumentoe de trabajo a través de m2 
todolog1as de vanguardia, en comunicaci6n constante con la 
comunidad cient1fica nacional e internacional y el uso de -
equipos de tecnolog1a avanzada y comprobada. 

- Mod~rnizaci6n del Sistema Nacional a través de la Coordina
ci6n Regional Sectorial para la producci6n de informaci6n. 

- Modernizaci6n del servicio pdblico, a trav6e de la concert! 
ci6n para la divulgaci6n de informaci6n al servicio y alca¡¡ 
ze de todos, para una sociedad mAs y mejor informáda. Con-
templa la distribuci6n y venta en el exterior. 

- Modernizaci6n del servicio a trav6s de productos nuevos, 
utilizando tecnologia de vanguardia (discoe magn6ticoe), 

- Modernizaci6n del eervicio pdblico de atenci6n a informa--
ci6n, a través de una relaci6n eetrecha con loe ueuarioe. 

3,1,1. Participaci6n del INEGI en el programa de descentrali
zaci6n a nivel nacional. 

Dentro del Sistema Nacional de Planeaci6n, la informaci6n es
tad1etica y geogrAfica, al igual que la capacitaci6n de loe -
recureos humanos y la investigaci6n sobre la materia eon la -
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Infraestructura b!sica que da soporte al proceso de planeación. 

As!, uno de los objetivos del INEGI es sustentar el Sistema de 
Planeación Democr!tica para el conocimiento objetivo de la re~ 
lidad. 

Cabe destacar, con relación a ello, la participación del INEGI 
en el proceso de descentralización propiamente dicho, a través 
del fortalecimiento de actividades encaminadas a generar y dar 
a conocer a la sociedad la información relativa a las particu
laridades socio-económicas y geogr!ficas de cada estado.* 

J.2. El proceso de descentralización del INEGI 

Ademds de contribuir al Programa Nacional de Descentralización. 
con información empirica regional, el Instituto Nacional de E2 
tadistica, Geografia e Inform!tica es un excelente ejemplo de 
descentralización. 

* Por ejemplo, con los "Anuarios Estadisticos por estado" (tra 
bajo conjunto del INEGI y de los gobiernos estatales) se ofre: 
ce la información necesaria para apoyar decisiones de descen-
tralización, que permitan el acceso a nuevas formas de desarro 
llo de acuerdo a la información empirica recabada. -
De igual manera, las acciones para fortalecer el municipio se 
ven apoyadas por los "Cuadernos de información b!sica para la 
planeación municipal", que ofrecen un panorama económico bas-
tante completo de las diversas regiones del pa!s y sus caracte 
risticas. -
Otras aportaciones importantes en su momento, para la creación 
de 'polos de desarrollo' fuerona 
- "Cinco regiones de México", estudio comparativo, edición 1976·. 
- Estudios de gran visión para la colonización del Valle de 

Edzna, Campeche1 de la zona de UCUM del estado de Quintana : 
Roo, de la Zona Lacandona y del nuevo centro de población -
La Ventosa, Tenapatepec, Oaxaca. 

También fueron importantes los datos aportados por CETENAL --
(Hoy ílirecciOn General de Geograf!a) respecto al estudio y --
aprovechamiento de los recursos hidr!ulicos, superficiales y -
subterrAneos, de los recursos tur!sticos y geológicos, en la -
planeación, proyecto y construcción de presas y bordos, en pr2 
yectos de localización industrial y en la localización de nue
vas plantas siderArgicas. 
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3.2,1. Primera Faser la creaci6n de diez Direcciones Regiona-
les en el pais. 

Debido a la amplia é.rea de influencia (todo el territorio na-
cional) de las actividades del INEGI, se decidi6 la creaci6n -
de diez Direcciones Regionales, en apoyo a las actividades de 
las oficinas centrales. 

Diez centros de trabajo que cumplieran la funci6n de descentr~ 
lizar las actividades del Instituto, con el fin de lograr una 
mayor cobertura en el levantamiento de la informaci6n en el -
pala, agilizar las labores de captura, procesamiento y difu--
si6n de la informaci6n, y reducir sus costos. 

Para el establecimiento de estas Direcciones en provincia, se 
dio ~referencia a aquellas ciudades que :¡a contaban con un celJ 
tro de codificaci6n y captura. 

También se realizaron estudios evaluativos de las dem!s entid~ 
des para definir a qué Direccion Regional hablan de ser inte-
gradas, considerando principalmente la cercania geogr!fica, el 
abaratamiento de gastos 'Y la homogeneidad en técnicas para la 
realizaci6n de proyectos en combn. 

Finalmente, los estados seleccionados para establecer las Dir2 
cciones Regionales, la fecha de creaci6n de las mismas y los -
estados adscritos a ellae fueron los siguientesr 

!lir. Reg. Ciudad Sede Fecha F;dos. gue abarca 
Noreste Monterrey Octubre, 1983 N.L., Coah. y Tampe. 
centro-sur Toluca Abril, 1984 M6x., Mor. y Gro. 
Noroeste Hermosillo Febrero, 1984 Son., Sin., BC, y --

B.C .s. 
Sur Oaxaca Junio, 1984 oax., Tab. y Chis. 
Sureste Mérida Junio, 1984 Yuc., Q, Roo 'Y Camp. 
Occidente Guadalajara Julio, 1984 Jal •• Nay., Col, y 

Mich. 
Centro- s.L.P. Agosto, 1984 S.L.P., Gto., Qro. y 
Norte Age. 



Dir. Reg, 
Oriente 

Norte 

Centro 

Ciu~ad Sede 
Puebla 

Durango 

D.F. 

Fecha de creaci6n 
Septiembre, 1984 

Noviembre, 1984 

Enero, 1985 
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Edos. que abarca 
Puebla, 'l'lax, 
Hgo. y Ver. 
Dgo,, Chih. y 
Zac. 
MAxico • D.F. 

Cabe señalar que a partir de 1991 se otorga a las Direcciones 
Regionales el rango de Direcciones Generalea.(53) 

Estas diez Diracciones manejan cada cual su personal, presu-
puesto y recursoe materiales. Tienen facultades administrati
vae y sustantivas que les permiten realizar los trabajos ope
rativoe en campo de los eetados que les corresponden y pres-
tan asimismo, en forma dil'ecta, el servicio ptiblico de infor
maci6n estad1stica y geogr!fica. 

Para apoyar este proceso de regiona1izaci6n, las Areas sustan 
tivas centrales del Instituto elaboraron un manual de proced~ 
mientos, detallando las actividades a desarrollar en cada uno 
de los proyectos que se descentralizaban y enfatizando los 
controles correspondientes que se deber1an llevar, para la s~ 
pervisiOn de las actividades descentralizadas. 

Con la creaci6n de las 10 Direcciones Regionales de apoyo se 
hizo una invitaci6n para que el personal que deseara cambiar 
su lugar de residencia pudiera ser trasladado a la Direcci6n 
Regional de su preferencia, sin mayor problema. 

Desde el punto de vista administrativo, la uescentralizaci6n 
se dio mediante la apertura de cuentas bancarias a disposiciOn 
de las autoridades de las Direcciones Regionales¡ a fin de d2 
tarlas de recursos financieros suficientes, sin que tuviesen 
que esperar la r.ealizaci6n de papeleos y trAmites largos y -
lentos. 

A cambio se pidiO la comprobaciOn del presupueuto en un plazo 
no mayor de diez dias después de concluido el periodo de ref2 

(53) ,. INF.GI, DESCENTRALIZACION DEL INEGI, P• 40 



60 

runcia, con lo cual automaticamente se autorizaba el sl.guien
te pago. 

Se determin6 que las Direcciones Regionales fueran un reflejo 
de la organizaci6n de las oficinas centrales en todo el pais. 

Para ello debian incluir !reas de estadistica, geografia1 in
form!tica, divulgaci6n y ventas, sujetas a la normatividad -
emitida por las oficinas centralen. 

Con esto se garantizaba que los proyectos que estaban siendo 
descentralizados tuvieran la supervisi6n y el control necesa
rio por parte de las oficinas centrales. 

A su vez, esta decisi6n estaba orientada a que se cumpliera -
uno de los objetivos b!sicos de la descentralizaci6n1 que las 
!reas centrales emitieran la normatividad y vigilaran su cum
plimiento, y que la operaci6n y supervisi6n de campo se ejer
cieran en los lugares donde se desarrollaba el trabajo.<54) 

Para la comercializaci6n de los productos se crearon centros 
de venta en cada Direcci6n Regional, y para la difusi6n de -
los mismos, centros de consulta y mapotecas, tendientes a in
tensificar la presencia regional y local del Instituto en to
do el pais. 

Posteriormente se estableci6 que las Direcciones Regionales -
deberian desarrollar proyectos estadisticos y geogr!ficos pr!! 
pios, a nivel estatal y regional, de acuerdo a la metodologia 
y normatividad técnica desarrollada en las oficinas centrales 
para fortalecer el sistema de informaci6n y an!lisis en el !JJ! 
bito local y favorecer as! su desarrollo. 

Las Direcciones Regionales fueron dotadas con equipo de c6mp~ 

to adecuado, para mayor control en la realizaci6n de las act! 
vidades encomendadas. 

Se instalaron equipos tipo "Main Frame" para la captura y pr2 

(54) ,- Ii:EGI, DESCENTRALIZACION DEL INEGI, Qp, Cit. P• 28 
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cesamiento de informaci6n y se enlazaron a un satélite. 

Tambi6n se adquirieron equipos micro y computadoras persona-
les, destinadas a proyectos que involucraran !mbitos geogrAi'~ 
coa m!o reducidos. Estos equipos deblan ser utilizados para -
el desarrollo y prueba de sistemas, la operaci6n y control a~ 
ministrativo de las oficinas y el control de las ventas, ar-
chivos e inventarios. 

Adicionalmente, fueron puestos en operaci6n equipos digitali
zadores y graficadores, para la actualizaci6n y manejo de la 
cartografla censal y se renov6 el parque vehicular, con el -
fin de garantizar al m!ximo la eficiencia de las oficinas en 
las diferentes !reas operativas. 

3,2,2. Segunda Fase1 Creaci6n de Coordinaciones Censales Esta 
tales y Oficinas Municipales de apoyo. -

Ante loe excelentes resul. tados obtenidos con la creaci6n de -
las Direcciones Regionales, se consider6 conveniente, para el 
levantamiento de los Censos Econ6micoe 1986, la operaci6n de 
oficinas auxiliares de apoyo en las capitales de los estados 
de la Repdblica y en algunas cabeceras municipales1 con el -
fin de aprovechar al ml\ximo la posible relaci6n directa entre 
informantes y productores de informaci6n. 

El éxito de este proyecto dio lugar a la creaci6n permanente 
de Coordinaciones Censales Estatales para el levantamiento de 
loo otros dos grandes censos nacionales• De Poblaci6n y Vi--
viendru, 1990 y el VII Censo Agricola, Ganadero y Ejidal, 1991· 

Sus !unciones fueron, adem!s del levantamiento en campo de la 
informaci6n, concertar apoyos requeridos para proyectos a ni
vel estatal y municipal, efectuar la contrataci6n y capacita
ci6n del personal requerido, actualizar y digitalizar la car
tografia y elaborar y actualizar los directorios .. 

Finalmente, para el levantamiento de la informaci6n correspon 
diente al XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda,1990,se e~ 
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tablecieron l ?00 oficinas municipales que apoyarlan a las 
Coordinaciones Censales Estatales en la captura, consultas 
complementarias y la primer etapa de depuraciOn, chequeo y c2 
dificaci&n de los datos captados en los cuestionarios. 

".•.en la actualidad, la labor de las Direcciones Regionales 
y de las Coordinaciones Estatales es tan importante, que son 
un apoyo imprescindible en la estructura administratlva para 
la planeaci6n y toma de decisiones a nivel localidad, munici
pio, estado y regi6n. 11 (5.5) 

Se ampli6 asl el trabajo estadlstico y geogr1'!ico regional y 

el desarrollo de proyectos de Fotograf!a aérea, guias turlst! 
cas y cartas tem~ticas. 

En ~os convenios 6nicos de desarrollo de la Pederaci6n con -
los estados, fue posible concertar recursos para la realiza-
ciOn de proyectos estatales. 

3,2.3. Tercera Fase1 Normas y criterios para la reubicaci6n -
de las Oficinas Centrales del INEGI a la provincia. 

El proceso de descentralizaci6n interna del INEGI se puede -
precisar en tres etapaa1 De desconcentraci&n, como organismo 
dependiente de la Secretarla de ProgramaciOn y Presupuesto y 

hoy de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P6blico1 de deseen 
tralizaciOn propiamente dicha, en cuanto a actividades, con ~ 

la creaci6n de las Diez Direcciones Regionales y las Oficinas 
Estatales y Municipales de apoyo1 y, finalmente, de reubica-
ci6n, con el traslado flaico de sus oficinas centrales a la -
Ciudad de Aguascalientes. 

(55),- INEGI, DESCENTRALIZAC!ON DEL INEGI, Op. Cit. PP•39-40 



3,2,3.1, Motivos para la reubicación de las Oficinas Centra--
les del Instituto. 

A ra!z del sismo de 1985 en la Ciudad de M6xico, las dependen 
cias m!s afectadas fueron la Secretaria de Marina, Comercio y 
Fomento Industrial, Hacienda y Cr6dito Pdblico y Programaci6n 
y Presupuesto. 

El edificio del INEGI, por su parte, ubicado en la zona cen-
tro de la ciudad, tambi6n sufri6 gran deterioro y la muerte -
de tres trabajadores. 

Surgió entonces la disyuntiva de reconstruir en el D.F. las -
instalaciones da~adas o bien, trasladar las oficinas centra-
les del INEGI a la provincia. 

A partir de una serie de consideraciones entre las que desta
có el hecho de que los costos de cimentaci6n, infraestructura, 
dotaci6n de agua, drenaje, energia el6ctrica y transporte son 
m!s caros en la capital que en cualquier otro lugar del pais, 
se concluyó como m!s costoso reparar las instalaciones del -
Instituto en la Ciudad de México que trasladar sus oficinas 
a la provincia.(56) 

Por otra parte, con objeto de responder a la demanda social -
de descentralización y comprometer al sector pdblico a redo-
blar las acciones ya emprendidas en este sentido, a fines de 
1965 el entonces Secretario de Programaci6n y Presupuesto1 -
Lic. Carlos Salinas De Gortari, solicitó a las.autoridades -
del Instituto una evaluación de las posibilidades de agregar 
a las acciones de fortalecimiento de su estructura regional, 
el proyecto de cambiar de sede, el cual fue aceptado. 

Una vez acordada la decisión del cambio de ciudad sede, sur-
gi6 la pregunta• A dónde? 

(56),- SPP-INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL. -
La experiencia del Instituto Nacional de Estadistica, Geogra
fia e Inform!tica, 1965-1988, Primera Etapa. Op. Cit. ·p. 5 
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),2,3.2, Elecci6n de la Ciudad sede1 Aguascalientes 

La reaoluci6n se tom6 con base en un estudio geogr!fico de las 
ciudades, de conformidad con las orientaciones del Programa N~ 
cional de Desarrollo Urbano 1983-1988. 

Se consider6, sobre todo, la capacidad de dicha ciudad para a9 
sorber poblaci6n adicional y la actitud favorable de autorida
des y habi tantea para recibir una ins ti tuci6n de la· magnitud -
del INEGI. (57) 

Se descartaron las ciudades de Monterrey y Guadalajara por sus 
altos indices de concentraci6n1 !reas circunvecinas a la Ciu-
dad de México para evitar contribuir al r!pido desarrollo de -
conurbaci6n y los estados de frontera sur, norte y Pen1nsula -
de Yucat!n por lo elevado de los costos que· significarla el -
traslado del Instituto, 

Las costas fueron también descartadas por su importancia turi~ 
tica e infraestructura portuaria de exportaci6n, pues la inst~ 
laci6n del INEGI en estas zonas les significarla distraer re-
curaos fisicos, materiales y financieros. 

Una vez hechas las anteriores deducciones qued6 como alternat! 
va la zona centro del pala, con una franja de alrededor de --
JOO Km de ancho y una distancia de 500 Km de la Ciudad de M6x~ 
co. 

El dia 25 de septiembre de 1985 se vieit6 la Ciudad de San ---· 
Luis Potosi por primera vez y el 2 de octubre por segunda oca
si6n, con el fin de evaluar la infraestructura. 

• ••• as! como de las posibilidades de su gobierno de hacer· fren 
te, en el corto plazo, al impacto que para la entidad implica
rla acoger al Instituto. Vale decir que dado que se trataba de 
una administraci6n nueva, lee resultaba muy precipitado compr2 
meterse con un proyecto de la magnitud que el Instituto Nacio-

(57),- INEGI, QUE ES EL INEGI,Op.·cit. p.22 



65 

nal de Estadistica, Geografía e Inform4tica planteaba para su 
traslado, ( 56 l 

El J de octubre del mismo ano, se visit6 la Ciudad'de Morelia 
con el fin de evaluar sus posibilidades de recibir al Instity 
to. 

Alll el estado de cosas era complejo, sobre todo en materia -
de vivienda• exist!a gran demanda y nula oferta, lo que adna
do a la Ley Inquilinaria del estado de Michoac!n (hoy deroga
da), obstaculizaba el alquiler."(59) 

La Ciudad de Saltillo fue descartada por su distancia de la -
Ciudad de MAxico y de las diversas regiones donde se asenta-
ban las Direcciones Regionales del Instituto, as! como por lo 
elevado de los costos que supondr!a el traslado do las ofici
nas centrales, 

Finalmente, el 4 de octubre de 1965, el presidente del Insti
tuto• or. Rogelio Montemayor Seguy, visit6 la ciudad de Agua!! 
calientes con el mismo prop6sito, 

Desde el inicio, el entonces gobernador del estado'i Lic. Ro-
dolfo Landeros Gallegos y dem4s autoridades de la entidad, -
mostraron una actitud hospitalaria y una total disposici6n a 
que su ciudad capital se convirtiera en la nueva sede del --
INEGI, ofreciendo por ello el edificio de la Tesorería del -
estado, en construcci6n. 

Del 6xito de esta primer visita se rindiO informe al Secreta
rio de Programaci6n y Presupuesto y el 9 de octubre el Coord! 
nador Ejecutivo del INEGI y el Lic. Melchor de los Santoo, v! 
sitaron la Ciudad con el fin de efectuar una primer evalua--
ciOn sobre aspectos de vivienda, educaciOn, salud y servicios 
de todo tipo para los trabajadores del Instituto, en caso de 
que llegara a elegirse la Ciudad de Aguascalientes como nueva 

(56),- SPP-INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL,,, 
Op. Cit. P• 13 

(59) .- Ib!dem, p. 13 
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sede del INEGI, 

Paralelo a buenos resultados en cuanto al an!lisis de las con
diciones existentes, se contO con una excelente disposiciOn al 
diAlogo y la resoluciOn de cualquier situaciOn o condiciones -
adversas que pudieran surgir por parte de las autoridades hi-
droc!lidas. 

Se eligiO as! a la Ciudad de Aguascalientes por reflejar una -
din!mica de crecimiento en sus diversos indicadores socioecon~ 
micos, su capacidad de absorción, su ubicación privilegiada en 
el centro del pa!s y sobre todo, el entusiasmo y buena volun-
tad pol!tica mostrada en todo momento por su gobierno. 

Dicha resoluciOn se anuncio el d!a 25 de octubre de 1985, 

3,3, ·ciudad de Aguascalientes. caracter!sticas Generales. Año 
de 1985,• 

El estado de Aguascalientes est! ubicado en el centro de la -
Repdblica Mexicana y tiene una extensión de 5 589 Km2• Es uno 
de los cinco estados m!s pequeños en superficie. 

Colinda al suroeste, sur y este con el estado de Jalisco y al 
oeste, norte y noreste con Zacatecas. 

Puede considerarse una entidad bien comunicada con el resto -
del pa!s, .tanto por v!a terrestre como aérea, Su red de carr!! 
teras tiene una longitud de 2 782 Km. 

su vialidad primaria est! compuesta de dos ejes troncales que 
se cruzan en la ciudad y comunican a la entidad con otras re
e;iones del pa!s. 

El primer eje1 norte-sur, comunica al norte con Zacatecas y -

Durango1 y hacia el sur con Guanajuato, QuerAtaro y México. 

Respecto al segundo eje1oriente-poniente, comunica a la ciudad 
de Aguascalientes con San Luis Potosi y Tampico en direcciOn -

* La informaciOn de este apartado se basa en la obra "Aguasca
lientes. InformaciOn B!sica", INEGI. 
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oriente, y con Guadalajara, Manzanillo y Tepic, en direcci&n -
poniente. 

Por su territorio pasan dos carreteras federales1 la Panameri
cana que une al Distrito Federal con Ciudad Ju!rez, Chih., y -
la que comunica a Tampir.o, Tamps., con Barra de Navidad, Jali~ 

co. 

Los entronques de esas v!as con las principales del pala enla
zan a la entidad con las dem!s de la RepO.blica Mexicana. 

TambiAn cuenta el estado con 212.1+ Km de v1as férreas. Hacia -
el norte conduce a Ciudad Ju~ez y al sur con el Distrito Fed~ 
ral. 

El estado de Aguascalientes estaba integrado por 9 municipios1 
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosió, Jesds Maria, Pabe-
ll&n de Arteaga, Rinc6n de Romos, San José de Gracia y Tepeza
u. 
De estos, el mayor era Aguascalientes con 1 762.5 Km2y 449 509 
habitantes. 

Su clima predominante es templado seco, ~on pocas lluvias en -
el verano. Su temperatura ml!.xima es de alrededor de 25 grados 
cen t1grados y la ~linima de 1 O. 

Desde el punto de vista turlstico, Aguascalientes ofrece una -
serie de balnearios, acervos culturales e hist6ricos y bellas 
muestras arquitect6nicas1 la Bas1lica y los templos del Encino, 
La Merced, San Diego, Guadalupe, San Antonio y San Marcos. 

Lo m!s representativo a nivel nacional es su Feria de San Mar
cos, que se realiza de la segunda semana del mes de abril a la 
segunda de mayo. 

J.3.1, Asentamientos Humanos 

La Ciudad de Aguascalientes concentra el mayor ndmero de habi
tantes del estado y cuenta con la m!s alta proporci6n de serv~ 
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cios pAblicos y privados para satisfacer las necesidades de -
los 400 541 habitantes en 19851 es decir, el 62,8% de la po-
blaciOn de la entidad y el 89.1% de los 449 509 residentes en 
el municipio del mismo nombre. 

La densidad de su poblaci6n era de 255 habitantes por Km2, en 
tanto que esa proporciOn era de 114 para el estado. Como dato 
comparativo, en el Distrito Federal era de 5 978 personns por 
Km2 en 1980. 

3,3,2, Vivienda 

En 1985 en el estado habian 110 000 viviendas, en las que ha
bitaban 638 000 persona~, es decir, 5,8 ocupantes por casa-h~ 
bi taciOn. 

El 7J% de las viviendas eran propias, el 98% contaban con --
electricidad, el 9~ con agua entubada, el 81% estaban conec
tadas a la red de drenaje y adem~s, existian 24 866 lineas -
con 52 336 aparatos telefOnicos. 

Hacia 1985 Aguascalientes ofrecia un excelente panorama en m~ 
teria de vivienda para loa trabajadores reubicados del INEGI, 
pues su programa de creaci6n de viviendas era incipiente y -

de atenciOn prioritaria, seg6n se puede ver en el Convenio -
Unico de Desarrollo para el estado, del cual se habla m~s ad~ 
lante. 

J•J•J• Transporte 

En lo que se refiere a la circulaciOn de vehiculos, era de --
7J 000, lo que significaba un automOvil por cada 9 habitantes 
y lJ veh1culos por Km2• En comparaciOn, en el D.F. hacia el -
ano de 1982 hab1a cinco habitantes por automOvil y estos eran 
en· propordon·. de· 1 JOO por Km2, 

Para el. servi'cio··urbano hahia 4 lineas de transporte colecti
vo, con JOB. Ünidades. 
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3,3,4, Educaci6n 

El estado de Aguascalientee cuenta con servicios educativos -
en loe niveles elemental, med.io, medio superior y superior, -
que en el ciclo escolar 1983-1984 atendieron a 195 612 alum-
nos en 970 escuelas. 

El mayor nflmero de 6etae1 786, correspondieron al nivel ele-
mental, seguido por el medio bAeico1 12J. Del medio superior 
fueron 56 y del superior 5, 

Cabe mencionar que respecto a educaci6n no habla problema pa•. 
ra el personal reubicado. Se lee garantizaba la inscripci6n -
de sus hijos en los niveles correspondientes. 

3,3,5, Salud y Seguridad Social 

En 1985 mAe del 95% de la poblaci6n estaba cubierta con medi
cina social. El IMSS atendla a 544 943 personas, el ISSSTE --
50 000 y loe servicos coordinados de salud pdblica del estado, 
El Hospital Hidalgo y el DIF, al resto de la poblaci6n. 

Operaban en el IMSS J8 unidades m!dico-ruralee del sistema -
IMSS-COPLAMAR. De la Secretaria de Salud habla 28 centros de 
salud en el medio rural y 6 cllnicas urbanas y del ISSSTE ha
bla 3 puestos periféricos. 

Se habla registrado un aumento de camas al servicio de la po
blaci6n. En 1985 existia una cama para cada 701 habitantes y 
un m6dico por cada 877, 

3,3,6, Principales actividades econ6micas 

La poblaci6n econ6micamente activa en el estado de Aguasca--
lien1e s representaba el JO,fll' de la poblaci6n total y se die
tribula de la siguiente manera1 15% participaban en el sector 
primario, 41.5% en el sector industrial y 34.5% en el de ser
vicios. 
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Dentro del sector industrial cabe destacar la participación en 
las actividades manufactureras, sobre todo en la producción de 
bebidas alcohólicas. También las industrias de hilados y teji
dos de fibras blandas, de prendas de vestir y otras industrias 
textiles. 

Existlan por igual industrias de muebles y de equipo de mate-
rial de tranRporte. 

Los establecimientos que conformaban el sector manufacturero -
eran muy variados en cuanto a tamaño, producción y tecnolog1a 
e iban desde los artesanos o familiares, hasta las modernas em 
presas. 

Cabe destacar que el gobierno estatal habla fortalecido el de
sarro.llo inrlustrial, otorgando facilidades para el estableci-
miento de empresas ensambladoras y de equipo de fotocopiado, -
cuyo impacto a nivel regional favoreció la creación de empleos 
y de industrias paralelas. 

Aguascalientes era también uno de los m!s importantes centros 
de comercialización, particularmente en el renelón frut1cola y 
ganadero, siendo el Distrito Federal, Jalisco y Guanajauato -
sus principales compradores. 

Conviene destacar que el comercio y J.os servicios, junto con -
los restaurantes y hoteles, que también est!n dentro de las 10 
ramas m!s importantes, es la actividad que ocupa el cuarto lu
gar en importancia en cuanto a la generación de empleos. 

En términos generales, en cuanto a ocupación en 1980, destaca
ron los artesanos y obreros con un 24.1%, los agricultores com 
prendieron un 17,3%, los vendedores dependientes el 8.4% y los 
oficinistas un 8.2%. 

A nivel municipal era lo mismos artesanos y obreros 27.9%, ven 
dedores dependientes y oficinistas 10.4% y agricultores el 
8.1%. 
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3,3,7. Equipamiento urbano 

La Ciudad de Aguascalientes tenla el equipamiento correspon-
diente a una ciudad modern&, de tamallo medio. Exist1an todo -
tipo de comercios, centros de salud, servicios educativos¡ l! 
brerias, bibliotecas, etc., y otros como restaurantes y hote
les. 

Contaba con balnearios, centros deportivos, iglesias, instit~ 
ciones bancarias y servicios de comunicac16n y transporte di
versos. 

Tenla adem!s, 1 canal de televiai6n local y 4 repetidoras de 
loe cana.les de la Ciudad de MAxico1 ae1 como 9 radiodifusoras 
de las cuales 7 aran comerciales y 2 culturales. 

3,4, Convenio Unico de Desarrollo para el estado de Aguasca--
lientes 

De los principales programas considerados en el Convenio Uni
co de Desarrollo del estado de Aguascalientes, loa recursos -
autorizados hasta el al\o de 1988 se precisaron de la siguien
te manera1 

CUADRO 8 
PRINCIPALES PROGRAMAS DEL CONVENIO UNICO DE DESARROLLO 

Recursos Ejercidos 
(millones de pesos) 

astado da A&!!aacaliantea 

aiictQttft~KZ:llllli 12ss 1286 12sz 12s0 
6!!i!:o~ecuario 1 Porestal ~ ~esca 
Desarrollo de Areae de temporal. 34 67 
Desarrollo da Areas de riego. 411 325 969 1. 623 
Fomento a la producci6n y produ2 

58 ~ 15 54 tividad agr1cola. 
Fomento a la producci6n y produ2 

29 18 34 79 tividad pecuaria y av1cola. 
Infraestructura para el desarro~ 
llo pecuario. 111 37 42 137 
Total 609 458 1 127 1 693 



Sector/ Programa 
Comunicaciones y Transportes 
Carreteras alimentadoras 
Caminos rurales 
Carreteras urbanas y libramientos 
Carreteras estatales 
Total 

Bienestar Social 
Desarrollo de la infraestructura 
Mejoramiento ele vivienda 
Agu?. Potable 
Alcantarillado 
Ampliaci6n y mejoramiento de la 
planta f!sica educativa 
Instalaciones deportivas 
Total 

EnergHicos 
Electrificaci6n rural 
Total 

Desarrollo urbano 
Mejoramiento urbano 
Urbanizaci6n para uso habitacional 
Infraestructura y equipamiento para 
la vialidad y el transporte urbano 
Total 
Ecoloda 
Prevenci6n y control de la contarni
naci6n del agua 
Total 
Comercio 
Equipamiento para el comercio 
Total 

1985 1986 

2J 

1Z~ 19 
26J 

12J 128 
969 410 

215 111 
275 295 

448 401 

9)8 807 

Jl 12 
)1 12 

21 
559 

)1 461 
Jl 1 041 

12 6 
12 6 
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198L..!2fill. 

7 48 
85 J27 

91J 1 256 
J49 584 
J54 2 215 

54 J64 
50 

331 1 J76 
1 967 1 120 

1 467 2 J26 
90 

J 819 5 J26 

25 131 
25 1)1 

102 
2 764 .1 702 

556 1 127 
J J20 2 931 

198 212· 
198 212 

46 
46 

Fuente• INEGI, "I~éxico1 Desarrollo Regional y Descentraliza--
ci6n de la vida nacional", P• 61 

Como se puede ver, en el a~o de 1985 el mayor presupuesto 
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otorgado era para "Comunicaciones y Transportes", destacando -
el programa de "Carreteras y librami.entos". 

La intenci6n de ello pudiera ser el dar un mayor impulso a la 
interrelaci6n con otras entidades, favoreciendo as1 el desarrg 
lle econ6mico de la entidad. 

Para 19B6 se daba mls importancia al sector que comprende el -
"Desarrollo Urbano", en especial a la "Urbanizaci6n para uso -
habitacional"• Cabe mencionar que el programa de vivienda era 
una de las principales demandas de la poblaci6n hidrocllida. 

Finalmente, para 198? se priorizaba el "Bienestar social", en 
los programas de "Alcantarillado" y "Ampliaci6n y mejoramien
to de la planta f1sica educativa•1 prioridad que se continda 
y agi;anda en 1988, reforzando adn mls el apoyo a este dltimo -
programa y a "Agua potable". Ello vislumbrando el crecimiento 
mismo de la ciudad y su poblaci6n. 
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EL INEGI Y SU PERSONAL1 UNA EXPERIENCIA DE CAMBIO 

4.1. ReestructuraciOn interna del INEGI 

Siendo objetivos primordiales el reubicar las oficinas centra
les del INEGI fuera del D.F. y, al mismo tiempo, mantener aus 
funciones durante el proceso, era necesario redefinir la rela
ciOn administrativa INEGI-SPP para una mayor funcionalidad en 
el proceso de cambio, 

En relaciOn con ello se consideraron tres aspectos fundarnenta
lea 1 · 

a) El fortalecimiento y redefiniciOn de la CoordinaciOn Admi-
nistra ti va. Se demandO la organizaciOn y el control de los 
recursos asignados al Instituto. 

b) IntegraciOn del Operativo de ReubicaciOn. Se requiriO crear 
una unidad organizativa de todas las acciones que implicaba 
el proceso de traslado. 

c) ReestructuraciOn de la oficina de la Presidencia. Se solio! 
to el apoyo para las funciones de planeaciOn, supervisiOn y 
control, asesoria juridica, auditoria y capacitaciOn. 

En respuesta a lo anterior, el Secretario de ProgramaciOn y -
Presupuesto acordO con el presidente del IllEGI dar a éste la -
capacidad de gestiOn necesaria para su traslado, el dia 2 de -
diciembre de 1985, 

La DirecciOn de Apoyo Juridico elaboro un texto denominado 
"Acuerdo delegatorio de facultades", Posteriormente, el 21 de 
enero de 1986',r se publico en el Diario Oficial el "Acuerdo por 
el que se desconcentran las funciones de las unidades adminis
trativas que integran el INEGI y de los recursos con que el -
mismo cuenta". 

Dicho acuerdo fue establecido con base en los articulos 16 y -
J2 de la Ley Orgdnica de la AdministraciOn POblica Federal, JJ 
de la Ley de InformaciOn Estadistica y Geogrdfica, JO de la --
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Ley.de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P6blico Federal, 44 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Federal y J y 27 del reglamento interior de la propia depen-
dencia. 

A partir de dicho acuerdo, el INEGI pudo realizar un programa 
global de descentralizaci6n y, en adelante, concretar accio-
nes con mayor autonomia. Establecer convenios y los proyectos 
que dieran curso a los programas requeridos y concertar com-
promisos tanto con dependencias de la AdministraciOn P6blica 
Federal como con instancias de la iniciativa privada y el go
bie~no del propio estado de Aguascalientes. 

Por otra parte, el INEGI se dedico a una labor de reestructu
raciOn interna, a fin de mejorar sustancialmente sus activid~ 
des y favorecer el desarrollo profesional de sus trabajadores. 

Dichas actividades dieron comienzo en el mes de marzo de 1985 
bajo el nombre de "Progre·na de Desarrollo Institucional", es
tableciendo en forma prioritaria lo siguiente• 

- Una reorganizaciOn rle la estructura administre.tiva 

- Sistemas de trabajo y procedimientos acordes 

- Calidad y relevancia de los productos y servicios 

- Capacidad y desarrollo profesional de los servicios p6bli--
cos e imagen del Instituto y su vinculación con los usua--
rios de la información. 

Después de los danos ocasionados por los sismos de 1985 y la 
necesidad de traslado a la Ciurlad de Aguascalientes, este pr2 
grama se consolidO. 

Entre otras medidas, se determino como una necesidad dar a la 
DirecciOn Regional n6m. 10 en el D.F., un nuevo carActer y f~ 
cul tad para manejar recursos y captar y procesar la info1•ma-
ci6n que se generara en la capital de la Rep6blica. 

Paralelo a esto, se integr6 en ella una oficina representativa 
de la Presidencia del Instituto, encargada de mantener al dia 
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una relaciOn estrecha y directa con otras ñependencias y enti
dades de la AdministraciOn Pt.iblica Federal, asi como con orga
nismos del sector privado y social ah! localizados. 

4.2. El programa de reubicaciOn del INEGI 

4.2.1. Objetivos del Instituto 

El Instituto Nacional de Estadistica, r,eografla e ·InformAtica 
planteaba como objetivos de reubicaciOn los siguiente.si <601 

a) Lograr la mayor cercania posible entre las diferentes Areas· 
del Instituto, a fin de favorecer la comunicaciOn y"el in-
tercambio de experiencias. 

b) De acuerdo al programa de descentralizaciOn a nivel·nacio-
nal, el cambio del INEGI debla ser favorable al desarrollo 
de la ciudad receptora y del propio Instituto. 

c) Mejorar el nive~ de vida tanto de los trabajadores como de 
su familia. 

d) Procurar hacer ver el cambio de sede como una decisiOn a -
largo plazo para el personal. Las personas reubicadas de--
blan considerar su cambio de residencia como algo permanen
te e irreversible. 

Asimismo, se deberian cuidar los siguientes aspectos1 

·a¡ Garantizar la continuidad del servicio pt.iblico de informa-
ciOn durante el traslado. 

b) Evitar aglomeraciones y congestionamientos en otra ciudad -
del interior de la Rept.iblica. No se trataba de llevar los -
problemas del centro a las regiones. 

(60),- INEGI, DESCENTRALIZACION DEL INBGI, Memoria de un proc!! 
so, Op, Cit. P• 47 
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4.2.1.1. La relevancia del papel del trabajador en el proceso 
de cambio 

Diversas notas en la Memoria del proceso, editada por el Inst! 
tuto, aluden al trabajador como eje fundamental del cambio y -

primer punto a considerar en el programa de reubicaci6n. 

"• •• el mero traslado de los recursos fisicos y materiales de -
la Instituci6n carecia de sentido si no se acompallaba del tra~ 
lado de los trabajadores que utilizaban, en sus actividades c2 
tidianas, dichos recursos. Asi, el hombre, el proyecto de vida 
individual y las aspiraciones de superaci6n y progreso perso-
nal y familiar se colocaron como preocupaci6n central. A par-
tir de este criterio vertebrador se deriv6 la conciencia inst! 
tucional de atender las condiciones necesarias para una vida -
digna. Las reglas bdsicas del juego eran claras1 convencer y -

negociar, buscando la forma de acercar la toma de decisiones 
a quienes serian a la vez sujeto y objeto directos de las mis
mas.,," (6l) 

Lo anterior derivaba de ciertas dudas por parte del Instituto, 
planteadas en su Memoria1 

a) ¿Seria posible mantener los niveles de operaci6n y retener 
y atraer personal calificado que no s6lo mantuviera los ni
veles de calidad alcanzados, sino los superara? 

b) ~abria una desbandada de personal técnico y directivo a -
consecuencia de una evaluaci6n personal en contra del tras
lado y de la cercania del término de la entonces actual ge~ 
ti6n administrativa federal? 

c) eseria posible operar las funciones normativas que desempe
ña el Instituto desde fuera del Distrito Federal? 

En relaci6n a la naturaleza de las funciones que desempeña el 
INEGI, se concluy6 que ",,,su desempel\o dependia menos del lu-

(61).- SPP·INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL.,, 
Op. Cit. p.XV (Introducci6n) 
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gar donde se realizaran y m~s del nivel técnico y de la cali
dad de quienes tuvieran la responsabilidad de desarrollarlas'I ( 62) 

Por ello, el INEGI precederla a ofrecer como ventajoso el cam 
bio a sus trabajadores. 

4.2.2. Grupos de trabajo en el proyecto de reubicaci6n 

Concretamente y para cumplir con el programa de reubicaci6n, 
se establecieron los siguientes grupos de trabajo1 

1.- Grupo de trabajo para la planeaci6n del cambio. Dicho gr~ 
po se integr6 por un representante de la Presidencia y uno de 
cada Direcci6n General. También se pidi6 la participaci6n de 
algunas subdirecciones de la Coordinaci6n Administrativa. 

La funci6n de los representantes de cada Direcci6n Regional -
fue realizar del 18 al 26 de octubre, un estudio en el cual -
clasificar!an las funciones susceptibles de reubicaci6n y --
aquellas con posibilidad de ser transf P.ridas a las unidades -
re¡;ionales. 

A las Direcciones Regionales se les pidi6 un informe sobre su 
propio proceso de regionalizaci6n, identificando los princip!!, 
les problemas que hablan enfrentado, tanto de tipo administr~ 
tivo como técnico y la capa~idad receptiva de las unidades r~ 
gionales. 

Por su parte, a la Coordinaci6n Administrativa se le pidi6 un 
informe de revisi6n de las relaciones INEGI-Direcciones Regi2 
nales, identificando sus problemas y las posibles causas de -
ellos. 

2.- Grupos responsables del proyecto. El 22 de octubre de ---
1985, el presidente del INEGI nombr6 varios grupos de trabajo, 
responsables directos del proyecto, entre ellos1 

(62).- SPP-INEGI, LA DESCENTRALiiACION DE LA VIDA NACIONAL •• , 
Op, Cit., P• XIV 
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- De imagen-objetivo (que llevarla a cabo una evaluaci6n y -

anAlisis constante del proceso). 

- De seguimiento, en las distintas tareas que implicaba el -
proceso del traslado. 

- El que atenderla los problemas planteados por el personal, 
sujeto de la reubicaci6n. 

- De b6squeda de instalaciones provisionales. 

- De asuntos juridicos. 

- De negociaci6n con el gobierno del estado receptor. 

3·- Operativo de Reubicaci6n. La redefinici6n de la relaci6n 
INEGI-SPP dio, entre otros, lugar a la creaci6n de un operat! 
vo de reubicaci6n por parte del propio Instituto, el 29 de -
octubre de 1985. 

Su prop6sito seria administrar los recursos para la reubica-
ci6n y agilizar el proceso de traslado. Estarla encabezado -
por un responsable, de quien dependerian dos equipos de trab~ 

jo1 uno en la Ciudad de México y otro en Aguascalientes, 

El equipo de la Ciudad de México se encargarla de todo lo re
lacionado con el envio de equipos y mobiliario, asi como de -
la asesoria al personal para su traslado. Contarla con un --
Area de apoyo para la ~ontrataci6n de créditos de vivienda y 

tramitaci6n de viAticos y permisos dentro del calendario de -
traslado. 

El segundo grupo, en la Ciudad de Aguascalientes, actuaria c2 
me representante del Instituto. Rea1izar1a actividades de ne
gociaci6n, contrataci6n y arrendamiento de locales para la -
instalaci6n provisional y la inspecci6n de la construcci6n de 
las instalaciones definitivas y el alquiler de vivienda, evi
tando en la medida de lo posible el encarecimiento de las mi~ 
mas. 
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Este grupo tendri~ un Area de difusi6n encareada de dar a con2 
cer a los sectores pdblico, social y privado, a las instituci2 
nes educativas y de investigaci6n y a los medios masivos de c2 
municaci6n sobre las caracterlsticas del INEGI, su programa de 
traslado y los beneficios ~ue generarla en la Ciudad y la re-
gi6n. 

El dla 13 de noviembre de 1985 se designa al Ingeniero JuAn 12 
bo Zertuche como Jefe del Operittivo de Reubicación. Entre sus 
primeras acciones, déstacan las aiguientes1 

a) Un acuerdo con el gobierno del estado en cuanto a dar prio
ridad a la actualizaci6n de la cartografia estatal. 

b) Un convenio con la universidad del estado respecto a la do
nación del material bibliogrAfico editado por el Instituto. 

c) El montaje de una exposici6n permanente de los productos -
del INEGI, asl como una serie de conferencias relacionadas 
con sus actividades. 

d) La transmisi6n por un canal de televisi6n local de progra-
mas sobre el lNEGI, as! como el inicio de un programa espe
cial sobre el procRso de descentralizaci6n. 

En términos generales, las funciones del Operativo de Reubica
ci6n hasta fines de 1990, fueron las siguientesr 

a) Normar y apoyar las acciones que deberian realizar las Dir~ 
cciones Generales respecto al traslado del personal y equi
po. 

b) Supervisar las acciones relativas a la vivienda de los tra
bajadores, brindar apoyos y coordinar la asignaci6n de vi-
viandas. 

e) Respaldar las· tareas de informaci6n y auxiliar a los traba
jadores sobre los tiempos y opciones para efectuar el tras
lado de sus menages. 

d) Motivaci6n de los trabajadores mediante la presentaci6n de 
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audiovisuales en torno a la historia, costumbres y caracte
rlsticas de Aguascalientes1 una labor de entrevistas para -
detectar inquietudes y problemas¡ verificaci6n de los resu~ 
tados de una encuesta previamente levantada¡ asi como una -
invitaci6n a los trabajadores para participar un fin de se
mana en una visita guiada a la Ciudad de Aguascalientes, a 
fin de formarse una imagen mAs clara, pagando el Instituto 
el costo del pasaje del trabajador y el de un acompa~~nte, 
o bien, el pasaje y desayuno del primero al llegar a su de~ 
tino. 

4.- Comisi6n Mixta de Apoyo para la reubicaci6n del INEGI, 
Creada el 6 de noviembre, qued6 integrada por las siguientes -
autoridades• El Presidente del Instituto, El Coordinador Ejec~ 
tivo, Los Cuatro Directores Generales, El Oficial Mayor de la 
SPP, El Director de Personal, El Secretario General del Sindi
cato Nacional y los dos Secretarios Generales de las Secciones 
Sindicales. 

Su objetivo fue propiciar, al interior de cada Direcci6n Gene
ral, una subcomisi6n que estableciera vinculas estrechos de iQ 
formaci6n del proceso. 

4.). Apoyos por parte del estado de Aguascalientes para l~ re~ 
bicaci6n del INEGI 

El 22 de octubre de 1985 1 el presidente del 1NEGI y el Subse-
cretario de Desarrollo Regional, Lia •. Manuel Camacho Solla, se 
reunieron con el fin de analizar detalladamente la situaci6n y 
consecuencias de la reubicaci6n del Instituto, comprometi6ndo
se a definir las formas de apoyo necesarias para fortalecer la 
infraestructura que requerirla la Ciudad de Aguascalientes, en 
su calidad de nueva sede del Instituto. 

Dichos acuerdos llevarlan a la elaboraci6n del Anexo de Ejecu
ci6n n6m. 4 del Convenio Unico de Desarrollo 1985, para el es
tado de Aguascalientes, en el cual se dan a conocer los prime
ros resultados de los di!logos entre la federaci6n y la enti--
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dad receptora. 

Este fue firmado el 25 de octubre del mismo año, con la parti
cipación de los gobiernos federal y del estado de Aguascalien
tes (el primero representado por los titulares de las Secreta
rlas de Gobernación, Programación y Presupuesto, Contralorla -
General de la Federación, Desarrollo Urbano y Ecologla, Traba
jo y Previsión Social y· el INEGI). 

En dicho anexo se acord6 la reubicación del INEGI a la ciudad 
de Aguascalientes, de conformidad con los lineamientos expres~ 
dos por el Comité de Descentralización de la Comisión Nacional 
de Reconstrucción y de la legislación del estado. 

Sus fundamentos jurídicos fueron los artículos 22 y )2 de la -
Ley Org!nica de la Administración Pdblica, el articulo 33 de -
la Ley Fe.deral de los Trabajadores al servicio del estado¡ --
cl~usula quincuagésima séptima del CUD 1985 del estado de ~--

Aguascalientes, el Decreto de creación de la Comisión Nacional 
de Reconstrucción y los lineamientos del Comité de Descentrali 
zación y Legislación aplicables al estado de Aguascalientes. 

Las acciones fundamentales del Anexo de Ejecución ndm.4 eran -
la reubicación de las oficinas centrales del INEGI a Aguasca-
lientes. 

Los compromisos del INEGI en dicho acuerdo eran1 

a) Sufragar los gastos de traslado tanto de su personal como -
de los recursos materiales del propio Instituto. 

b) Promover, ante FOVISSSTE, FONHAPO y otras instituciones de 
vivienda, un programa especial en atención a las necesida~
des de sus trabajadores. 

c) Gestionar anté teléfonos de México y c.F.E. las instalacio
nes necesarias. 

d) Solicitar al ISSSTE las prestaciones necesarias a la pobla
ción reubicada. 
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Los compromisos del Ejecutivo fueron1 

a) A través de la SPP financiar, en el marco del CUD, para el 
ailo de 1986, promoviendo el desarrollo de Aguascalientes. 

b) Asumir el 50% del costo de las obras de agua potable, es--
cuelas y hospitales necesarios. 

Los compromisos del gobierno de Aguascalientes por su parte, 
fueroni 

a) Comodato gratuito al INEGI de 14 000 m2 en el edificio de 
la Tesoreria del Estado, para su instalaci6n provisional. 

b) Donaci6n de un terreno para la edificaciOn del edificio • 
sede del Instituto. 

c) Facilitar los tré.mites administrativos para la reubica--
ci6n. 

El JO de octubre de 1985 el gobierno del estado de Aguasca-
lientes present6 al presidente del INEGI un documento titul~ 
do "Estado de Aguascalientes, apoyos para la descentraliza-
ci6n del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e In-
form!l.tica", en el cual, sin ser definitivos, se incluian los 
siguientes datos en materia de vivienda, salud, educaci6n, -
espacios para oficina, agua potable y teléfonoa< 6Jl 

a) Espacios para oficinas 

Se mencionaban como disponibles 7 700 m2 para el mes de ene
ro de 1986 y 7 000 m2 en julio, en el nuevo edificio de la -
Tesoreria del estado. 

b) Salud 

Se inform6 que la clinica existente trabajaba a un 80% prom~ 
dio anual de su capacidad respecto a hospitalizaci6n, con --
65 camas censables que permitian atender a 54 000 derechoha
bientes, existiendo una demanda promedio de 55 000, 
(6J) .- SPP-INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL •• • 
Op. Cit., PP• 49-51 
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El delegado del ISSSTE consideraba necesario construir un mo
dulo con 28 consultorios para medicina general y acondicionar 
15 camas adicionales¡ asimismo se requeria el equipamiento p~ 
ra un nuevo quirOfano y un laboratorio especializado. 

Todo ello demandaba un gasto promedio de JOO millones de pe-
sos y 170 millones anuales de gasto corriente. 

Tambi!n se informo de un déficit de guarderias con una deman
da de 180 millones para atender el rezago y preveer necesida
des íuturas. 

c) Reservas territoriales y de vivienda. Al respecto se pre-
sentO el siguiente cuadro de informaciOna 

CUADRO 9 
RESERVAS TERRITORIALES PARA VIVIENDA EN AGUASCALIENTES 

Propiedad de Nfun, de hab. NOm. de viv. Observaciones 
FOVISSSTE 44 4 000 Primer etapa 

(1986), 
Gob. del edo. J4 l 400 Proceso venta 

SOMEX. 
Ejidal 58J Potencial. 
Particular l 815 Potencial. 

Fuentea INEGI 1 LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL,,, 
Primera Etapa. p.49 

d) EducaciOn. 

SegOn el informe presentado no era necesario crear aulas nue
vas. El panorama al respecto era el siguientea 

CUADRO 10 
ESPACIOS EDUCATIVOS DISPONIBLES EN AGUASCALIENTES 

Nivel (aulas dispon~ Espacios Demanda Gasto 
bles para un solo Disponibles Estimada Corriente 
turno) 

Preescolar JJ4 11 690 600 27 000 
Primaria 160 6 400 J 500 96 000 



Nivel (aulas disponi 
bles para un solo -
turno¡ 
Secundaria 110 
Bachillerato 44 

Espacios Demanda 
Disponibles Estimada 

4 950 2 250 
1 980 l 500 
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Gasto 
Corriente 
Anual 

116 000 
119 000 

Fuente1 INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL.,, --
Primera Etapa., p.51 

De acuerdo con el informe, la demanda se cubrirla bdsicamente 
en turnos vespertinos y con la contrataci6n de nuevos maes--
tros, ya que para entonces exist!a un nOmero considerable de 
egresados de la normal que no eran absorvidos localmente.( 64 l 

En relaci6n con la educaci6n superior, se estimaba una deman
da de 1 000 alumnos para los que habr!a lugar en el Instituto 
Tecnol6gico de Aguascalientes. 

Respecto a la Universidad Aut6noma del estado (UAA), o:f'rec!a 
la posibilidad de revalidaci6n de estudios para 200 alumnos -
en 17 carreras, entre ellas Matemdticas, Psicolog!a y Sociol2 
g!a. Para nuevo ingreso s6lo hab!a lugar para 100 personas. 

Por lo anterior, se requer!a un gasto adicional de 72 millo-
nea anuales para el Instituto Tecnol6gico de Aguascalientes y 

400 millones para la ampliaci6n de la UAA. 

e) Agua Potable.- Este recurso se consideraba suficiente para 
solventar las necesidades de la poblaci6n que llegaba, segOn 
informes de la SARH, SEDUE y el organismo operador del siste
ma de agua potable en el municipio de Aguascalientes, 

f) Tel~fonos.- Para 1985-1986, se tenia un presupuesto autor! 
zado de 3 400 millones de pesos para proporcionar 4 000 ----
lineas en 1985 y 6 500 en 1986, con lo cual se cubr!a el def! 
cit existente (5 882 lineas), Dentro de ello se consideraba -
la reserva de 500 lineas para el INEGI. 

(64),- SPP-INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL •• , 
Primera Etapa., p.51 
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Independientemente del panorama expuesto por el gobierno del 
estado, éste aport6 los siguientes recursos territoriales pa
ra el traslado del Instituto. 

- Cedi6 el nuevo edificio de la Tesoreria del estado, con un 
espacio de lJ 000 m2 y por un lapso de J aftos prorrogable, 
en caso necesario, a un ailo m!s a partir de la entrega del 
inmueble. 

- Don6 75 196.15 m2 para la construcci6n del edificio sede -
del Instituto, 

- En cuanto al programa de vivienda, cedió J2 ha. para la --
edificaci6n de viviendas en el Fraccionamiento Ojocaliente 
y 5,4 ha• en el Fraccionamiento Primo Verdad. 

- También facili t6 200. viviendas tipo Pie de Asentamiento y -

los correspondientes créditos para su adquisici6n1 ademds -
ofreci6 800 lotes urbanizados para el inicio del programa -
de construcci6n de las viviendas que hablan de ser requeri
das. 

- Igualmente, el gobierno del estado ofreció diversos lugares 
de albergue a las oficinas del INEGI mientras se concluia -
la construcci6n del edificio seda. 

Desde la primera quincena de diciembre de 1985 se obtuvieron 
en renta bodegas en la zona industrial del estado para guar-
dar, de manera provisional, el mobiliario, equipo y archivo, 
principalmente de la Direcci6n General de Geograf!a. 

En enero de 1986 se contó con las primeras oficinas del INEGI 
instaladas en el Chalet Douglas, ubic~dose ah! la presiden-
cia del Instituto. 

El 20 de febrero de 1986, en presencia del presidente de la -
Rep6blica se firm6 el contrato mediante el cual el nuevo go-
bierno del estado cedi6 al INEGI, en comodato, el nuevo edif! 
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cio de la. Tesorerl~ General d~l estado. Cabe señalar que el 
edificio a6n no estaba terminado y hubo que hacer algunas ade
cuaciones. 

En este, el INEGI· C!i.spüs·o·~· corto plazo de lJ 000 m2 en los -

que instal6 primer~:AJ.~as:,de 'iaDirecci6n General de Geografia 

y mi!.s adelante, de i~,C~o~~dÍ.na~i6n Administrativa y Ejecutiva 
y de la DirecciÓn~Ge~e~';;(d"e P~Ú tica Inform!l.tica que se enea!: 
garlan de reciblr ió'~:¡i~lm~ros equipos de c6mputo • . . '·'·· .. ,··· .. 

En la calle Ge~~~al.·'íí~~~agAn se adecu6 igualmente un inmueble 
de 1 600 m2 '¡;~·~a fri~talar el laboratorio de fotografla aérea, 
con el fin de realizar todo el trabajo fo togrAfico en un mi amo 
sitio. 

Cercanas al Jardin de San Marcos se establecieron oficinas de 
teledetecci6n y autnmatizaci6n de la Direcci6n General de Geo
gi-afia. 

Respecto a la Direcci6n General de Integraci6n y AnAlisis de la 
Infonnaci6n (hoy Direcci6n General de Difusi6n), su taller de -
edici6n e impresi6n fue ubicado provisionalmente en una de las 
bodegas rentadas en la ciudad industrial de la capital de Agua~ 
caJ.ientes1 al igual que su Almacen Central y el Area dP. Servi-
cios Generales de la Coordinaci6n Administrativa. 

MAs adelante, se arrendaro11 tambHn tres edificios situados en 
las calles de Libertad, Pedro Parga y Chichimeco, para alber-
gar algunas Areas de la Direcci6n General de Geografia. 

En cuanto a la construcci6n del edificio sede, el proyecto ar
quitect6nico se termin6 en agosto de 1986. Su edificaci6n dio -
inicio en marzo de 1987 y concluy6 a fines de 1989. 

Su dis tribuci6n, en un to tal aproximado de 7 5 000 m2 fue la si

guiente 1 

- 17 ooo,m2 para tallerP.s y laboratorios 

- 22 000 m2 para oficinas 

- 25 000 m2 como espacio para este.cionamiento 
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- 1J 500 para !reas verdes y ornamentales 

A finales' de 1992 se puso en funcionamiento el auditorio del -
Inati tu to en ünel. superficie de 645 m2 y con una capacidad para 
270 .asistentes;::::'·. 

Actualmerité'é~is'te. ~A: ~difÚio al.terno a un costado del edifi-
•. ··1 ·'. • •. -,¡··· .. ·';.•, ..• · .. 

cio sede'.qué/fu·~.ge cio!Ro/é.rea' de capacitación del personal • 
. ~··.~.". :::'~~- ··\~:~. 

4,4. Reubicacióri :.del'foersonal 

4.4.1. ~e~bf¿~¿f~~·.:~~v~·~~~~ª 
El proyecto: d~:'ieüÍii~'ación cÍ~l personal del INEGI supuso el -
trasladoic:te ;>óóo'trabajadores aproximadamente y sus familias 
a la ciuÍ:l~d de '/\gua~~alientes1 y 600 mil.a a las Direcciones Re
gionales 'én ·¡¡n .iápso de J al\os. 

El proceso de· fraslado,. descrito en la Memoria del Proceso ad! 
tada' por·.el:Instituto, se dio de la siguiente manera1* 

a) Primer: etapa. - Durante la segunda ::¡uincena de agosto de ---
1986 se trasladaron 200 trabajadores. 

b) Segunda etapa.- A partir del 15 de julio de 1987 llegaron -
1 J45 trabajadores mll.s. 

c) Tercer etapa.- En los meses de agosto y septiembre de 1988 
arribaron otros 661 trabajadores y sus familias. 

d) Cuarta etapa.- Finalmente, durante 1989 llegaron 650 fami-
lias mil.a. 

En total, fueron aproximadamente 2 900 trabajadores reubicados 
que, sumados a sus familias, hicieron un promedio de 15 000 -
personas reubicadas. 

Esta división por etapas del proceso de reubicación no fue gr~ 
tuita, sino que estuvo dentro del proyecto mismo, al conside-
rar ",,.indispensable contar con la retroalimentación que ofr!! 

* Cabe hacer mención que para el levantamiento de la encuesta 
solo se consideraron J etapas, por estar de esa manera clasif! 
cado el personal en Directorio. 
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cieran los resultados de las actividades anteriores, a fin de 
que la experiencia permitiera corregir metas y estrategias y 

mejorar procedimientos. 11 <65l 

4,4,2, Condiciones y demandas de los trabajadores para ser re~ 
bicados 

Como se dijo anteriormente, al INEGI le era por demds importa¡¡ 
te trasladarse a la nueva ciudad sede con sus trabajadores. P!! 
ra ello, el dia 18 de octubre de 1985 se aplico al personal un 
cuestionario de 48 preguntas por medio del cual se obtuvo in-
formaciOn respecto al tipo de vivienda del personal en la Ciu
dad de México, nivel educativo y n6mero de dependientes, entre 
otros1 incluyendo preguntas relacionadas con una disposiciOn -
positiva con relaciOn a un posible cambio de residencia fuera 
de la capital de la Rep6blica. 

En caso afirmativo, era necesario enumerar los requerimientos 
o facilidades que se consideraran necesarias para radicar en -
otra ciudad. 

Respecto a las respuestas en contra, se pensO en establecer un 
programa de estimulas al personal. 

Los resultados, considerados en la Memoria del Proceso, fueron 
los siguientes1 

a) De 4· 537 trabajadores encuestados, poco m~s del 36% declaro 
disponibilidad inmediata para salir del D.F. Los motivos -
mencionados fueron la falta de tranquilidad en la Ciudad de 
M~xico y el gusto por la provincia (nadie menciono el temor 
a nuevos sismos), 

b) Cerca de un tercio se opuso a ser descentralizado, por mot! 
vos familiares. 

c) El resto se mostraba indeciso y demandaba mds informaciOn -

(65),- SPP-INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL,,, 
Op. Cit., PP• XVI-XVII 
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principalmente en materia de vivienda, escuela para los hi
jos y pago de la mudanza. 

En cuanto al perfil de loe trabajadores del INEGI, era el ei-
guiente 1 

- El 57% de ellos tenia hijos en edad escolar, en loe niveles 
de primaria y secundaria. 

- Aproximadamente 101 empleados ten1an m!s de JO afies en el -
sector pdblico. Al respecto no hubo problema en que ese per
sonal obtuviera su jubilaci6n en un periodo razonable. 

- M!e del 50% eran de Base, lo cual hacia necesaria la partic! 
paci6n del sindicato. 

- M!s del 60% tenia bachillerato concluido o estudios superio
res, destacando 1 153 personas con estudios profesionales -
completos y 128 con distintos posgrados. 

- El 5% del total de miembros integrantes de las familias re-
querian guarderias. 

- El 55% del personal utilizaba m!s de dos medios de transpor
te y enpleaba de 90' a 240' en el traslado de su casa a la -
oficina (el ahorro de tiempo de traslado en la Ciudad de --
Aguaecalientes hacim suponer esto una ventaja en favor de la 
reubicaci6n). 

- El 17% no tenian dependientes econ6micos y 52% (2 391) te~~

nian de 1 a 3 dependientes. S6lo 8 personas mencionaron m!e 
de 10 dependientes econ6micoe. 

- El 70% del personal no tenia m!s de dos hijos. 

- En cuanto a vivienda, s6lo 784 ten1an casa propia y totalmeu 
te pagada, 

- Respecto al pago de renta, m!s de 1 000 empleados, de 1 257 
que estaban en esta situaci6n, pagaban de 8 500 a 50 000 pe
sos mensuales. 

Adn antes de conocer la respuesta definitiva de los trabajado-
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rea., •"Se tenia la intenciOn de mantener el principio de que -
nadie seria forzado a reubicarse ni perderla su empleo a cona2 
cuencia de su falta de dispoaiciOn al cambio. 00 <66 l 
En cuanto a los principales requerimientos para cambiar de se
de fueron• 

- l 290 solicitaban préstamos para la adquisiciOn de vivienda. 
- l 628 pidieron disponibilidad de todos los servicios. 
- l 225 requirieron menage de casa o mudanza, 
- l 842 aumento de sueldo. 

Posteriormente, a través del sindicato, los trabajadores plan
tearoni 

- Respeto de la jornada de trabajo, nivel salarial y prestaci2 
nea que regirian en la nueva sede. 

- Vivienda digna y con todos los servicios. 

- Apoyo eficiente para el traslado del trabajador y su familia. 

- PromociOn de los servicios bé.sicos de salud y educaciOn. 

- Mecanismo de bolsa de trabajo y gestoria de transferencia l~ 
boral hacia Aguascalien~ea para los familiares. 

4.4.2.1. Retiro Voluntario 

En diciembre de 1986 ·Be aplicO un programa de retiro volunta-
rio, como alternativa para aquellas personas que no deseaban -
ser reubicadas. 

"Con dicho programa, ambas partes salieron beneficiadas, loa -
jubilados obtendrian recursos adicionales a su pensiOn y el -
Instituto obtendria plazas vacantes, para distribuirlas de --
acuerdo a las necesidades de las Direcciones Regionales ... (67) 

(66).- SPP-INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL. La 
experienéia del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 
Informé.tica, 1985-1988, Segunda Etapa. p.7 
(67),- Ibidem, p.171 
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Cabe hacer menci6n que dicho programa volvi6 a darse en mayo -
de 1992, conviniendo en especial a las personas de m!s antigu~ 
dad y que ya no querian seguir en Aguascalientes. 

4,4,3, Bases para la reubicaci6n del personal 

El documento definitivo intitulado "Bases con las que el INEGI 
de la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto proceder! a --
efectuar el Programa de Reubicaci6n en lo referente al perso-
nal que lo integra" qued~ estructurado en 25 puntos, de los -
cuales se pueden señalar loa siguientes1 

a) Los trabajadores de Base conservarian su misma jornada y hQ 
rario de trabajo. 

b) No se verian afectados en ninguno de sus derechos laborales 
por motivo de reubicaci6n. 

c) El INEGI daria el tiempo necesario para que los trabajado-• 
res efectuasen el menage de casa y su traslado a la Ciudad 
sede. 

d) El Instituto garantizaria sufragar loa gastos del menage y 
traslado de los trabajadores y sus familias. 

e) Los trabajadores de Base reubicados a otra ciudad, distinta 
a Aguascalientes, no gozarian de estos apoyos adicionales, 

f) El Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Inform!t! 
ca haria los gastos necesarios para resolver el problema de 
vivienda para los trabajadores reubicados. 

g) Se darian a conocer a los trabajadores, con oportunidad, -
los planes de financiamiento de vivienda obtenidos, de ---
acuerdo a sus·posibilidades econ6micas. 

h) El Instituto realizaria las gestiones necesarias ante el -
ISSSTE para la ampliaci6n de los servicios m!dicos en 
Aguascalientes. 



9) 

i) El INEGI ¡:estionaria la continuidad yrevalidaci6n de est!! 
dios ce cualquier nivel escolar.de lo~ hijos de los traba
jadores de Base, 

J) Sueldos garantizados, existieran o no las condiciones fis! 
cas para el trabajo. 

k) se garantizarla a los trabajadores que no sufrlrian decre
mento alguno en sueldos y preRtaciones, aplicando los t~b~ 
ladores correspon<lientes a la zoni:. regional. 

1) No suiririan variaci6n negativa er1 el puesto y funclones -
desempeftadas en el momento d~l cambio, salvo por c~pacita
ci<'Jn. 

m) El INEGI gesti~r.aria el otorgamiento de becas a estudian-
tes dependientes de traba~adores que debieran radicar en -
el D.F. y cuyo promedio minimo fuera de 8.5 de califica--
ci6n. 

n) Se facilitarla a los familiares de los trabajadores que l~ 
boraran en puestos pflblicos su transferencia a la ciudad -
sede. 

n) El INEGI gestionarla las demandas existentes de educaci6n 
superior para los hijos de trabajadores de Base. 

o) El Instituto Gestionarla la instalaciOn y/o amplificaciOn 
de una tienda de a~asto para satisfacer las necesidades 
de consumo de los trabajadores y sus familias. 

p) Los trabajadores reubicados gozarian igual de los privile
gios otorgados a los trabajadores al servicio del Estado. 

q) Se darian a conocer con oportunidad las fechas y mecanis-
mos para la descentralización. 

r) Ningfln trabRjador de Base seria despedido, salt>o por caus~ 
les previstas por la Ley. 

s) El Instituto gestionarla para la ampliación de guarderias. 

t) Ampliaci6n de instalaciones deportivas, culturales y re·--
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creativas en Aguascalientes. 

u) Becas a hijos de trabajadores sobresalientes. 

4,4,3,1, Apoyos al trabajador para su Reubicaci6n 

El d1a 24 de octubre de 1985, la Coordinación Ejecutiva real! 
z6 una reunión de trabajo con ol objeto de definir las carac
ter!sticas que deberla tener un posible paquete de apoyos al 

trabajador. En ella se reconoció como necesario establecer d! 
versos convenios entre el INEGI, el gobierno del estado de -
Aguaecalientee y el gobierno federal. 

El dia 2J de junio de 1986 el Coordinador Ejecutivo del Inet! 
tuto informo al Contralor interno de la SPP, que por acuerdo 
previo con el c. Srio. del ramo1 Lic. Carlos Salinas De Gort~ 
ri, el INEGI habia ofrecido a sus trabajadores cubrir loe co~ 
toe del transporte de su menage de casa, aegdn cuotas autori
zadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes aei -
como el transporte via terrestre del trabajador a su lugar de 
destino1 concedi6ndole ademAe 15 d!ae de licencia con goce de 
sueldo y viAticoe para llevar a cabo su instalación en la nu~ 
va sede. 

Otros servicios adicionales fueron• 

- Inecripoi6n de loe hijos de los trabajadores en todos loe ~ 
niveles educativos. 

- Energia el6ctrica (alumbrado de callea). 

- Limpieza (instalación de colectores de basura), 

- Agua potable, 

- Salud. Afiliación al ISSSTE del estado y, posteriormente, -
la edificación de una clinica en el fraccionamiento Ojoca-
liente, segunda etapa, del propio ISSSTE. 
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4,4,3,2. Programa de vivienda 

El 2J de octubre de 1985 el presidente del INEGI y el Coordi
nador Ejecutivo se entrevistaron por primera vez con el Direg 
tor General de SOMEX, a fin de establecer una.primer aproxim! 
ci6n al esquema de financiamiento para el programa de vivien
da. 

Posteriormente, el dia 25 de noviembre del mismo año, el ---
Dr. Rogelio Montemayor Seguy (presidente del INEGI), solicit6 
al subsecretario de vivienda de SEDUE la participaci6n del -
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) 
dentro de las siguienes lineas de acci6n1 

a) La aprobaci6n de la ampliaci6n del crédito solicitado por 
el gobierno del estado receptor por un monto de 947 millo
nes de pesos, con el fin de concluir la construcci6n de v! 
viandas en el fraccionamiento Ojocaliente. 

b) La reposici6n de 800 lotes urbanos cedidos por el gobierno 
del estado, requiriéndose el inicio de los trabajos de ur
banizaci6n. 

c).La autorizaci6n de recursos para la construcci6n de 800 v! 
viandas de tipo popular. 

El dia 27 de noviembre de 1985, el Director General del Fondo 
de Operaciones y Financiamiento a la Vi vianda (FOVI), resp,on
di6 afirmativamente a la solicitud formulada. 

Se otrec!a un limite m~imo de 1 000 viviendas, de las cuales 
el gobierno del estado de Aguascalientes aportarla 200 para-· 
el inicio de la reubicaci6n y mds adelante le serian restitu! 
das por FONHAPO, quien construirla las 800 restantes. 

Por su parte, FOVISSSTE financiaria el enganche que ascend!a 
al 10% del monto total de la operaci6n. 

Hacia el 8 de enero de 1986 se lograron las siguientes gesti2 
nes1 
- Obtener del FOVISSSTE la aprobaci6n de créditos para engan-
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che y gastos de escrituración de 2 000 viviendas1 asi como -
el otorgamiento de JOO créditos para el monto mé.ximo que 
otorga el Fondo. 

Otorgamiento de 600 000 000 para la construcción de vivien-
das. 

- La autorización del FOVISSSTE para construir en su reserva -
territorial del fraccionamiento Ojocaliente JOO y 500 vivien 
das. 

- Crédito de FONHAPO por 947 000 000 solicitado por el gobier
no del estado de Aguascalientes para concluir el desarrollo 
de la primer etapa del fraccionamiento Ojocaliente. 

- Aprobar un nuevo crédito, via FONHAPO, al INEGI o a quien é~ 
te designara, para construir 800 casas en los lotes con ser
vicio que el gobierno aportarla al programa de reubicación -
del Instituto. 

- Aprobar un nuevo crédito al gobierno del estado para constr~ 
ir 200 casas tipo FONRAPO y 800 lotes con servicios, sin pa

·vimentaciOn, para restituirle las que habla aportado al pro
grama. 

- Asimismo se planteaba la conveniencia de firmar un convenio 
entre SEDtre-SPP-INEGI, FOVISSSTE, FONHAPO y el gobierno del 
estado de Aguascalientes, a fin de formalizar y comprometer 
los recursos que involucrarla el programa. 

Banco financiero del crédito de vivienda.- El 10 de enero de 
1986 el Lic, Carlos A. Aro cha Morton, de la Direcci6n de Ases2 
ria juridica del Banco de Crédito y Servicios (BANCRESER), co
munic6 al presadente del INEGI que en la sesión del Consejo D! 
rectivo del 5 de diciembre, se acordó otorear al INEGI el cré
dito necesario para la construcción y adquisición de 1 000 vi
viendas de interés social. 

Finalmente se solicitó a SOMEX ser Banca de Primer Piso y a -
BANCRESER fungir como fiduciario dentro del esquema del FIDEI-
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COMISO que posteriormente se integrarla. 

Otorgamiento del crédito.- El 22 de enero el Arquitecto Humbe~ 
to Chavez Mart!nez, Director General de FOVI, comunicó a la -
presidencia del INEGI la aprobación de créditos para la cons-
trucción de 1 000 viviendas, siéndole solicitados créditos ad! 
cionales para otras 400 viviendas m!s. 

Finalmente, el 20 de febrero de 1986t ·se firmó un convenio de -
vivienda, de comOn acuerdo con el Fondo de Vivienda del ISSSTE, 
el Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Banco Mexica
no SOMEX, 

Se constituyó para ello un Fideicomiso privado llamado "Fidei
comiso del programa de vivienda FIPROVI", cuya función bAsica 
era administrar y operar los recursos destinados a la constru
cción de las viviendas para los trabajadores que aceptaron ser 
reubicados, 

La Institución fiduciaria fue el Banco de Crédito y Servicios, 
como Fideicomitentes las instalaciones crediticias que aporta
ron los recursos1 y como Fideicomisario, los trabajadoreo -~-
adquirientes de vivienda. 

Las clAusulas medulares del Convenio de Vivienda, se/laladas en 
la Memoria del Proceso, soni 

Primera.- Objeto. Determina el grado de participación de las -
entidades y dependencias que lo suscriben en la eje
cución de 1 000 acciones de vivienda en Ags. 

Segunda.- Responsabilidades, Se comprometen a brindar el apoyo 
necesario a esta parte del programa de reubicación. 

Quinta.- Financiamiento FOVI. El FOVI se obliga a otorgar su -
apoyo financiero. 

Sexta.- Financiamiento SOMEX. Con el apoyo de FOVI, financia-
ria hasta por 650 millones de pesos. 

Séptima.- Financiamiento FONHAPO. El FONHAPO se compromete a f! 
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nanciar la construcci6n de 800 viviendas tipo Pie -
de Casa y 1 000 lotes con servicios y 200 viviendas 
progresivas tipo Pie para restituir al gobierno 800 
lotes con servicios y 200 viviendas que entregara -
el gobierno del estado al INEGI para iniciar el pr2 
grama de descentralizaci6n. 

Novena.- Enganche. El FOVISSSTE se compromete a cubrir los -
anticipos necesarios para la realizaci6n del progr~ 
rna de vi vianda, 

D6cirna.- Créditos FOVISSTE. El FOVISSSTE se obliga a otorgar 
300 créditos por el monto rn!xirno que tiene autoriz~ 
do para ser ejercidos por servidores p6blicos del -
INEGI de mandos medios y superiores. 

Décima Segunda,- Participaci6n del Estado. El gobierno trans
mitir~ la propiedad en términos que señala dicho -
Instituto de 200 viviendas progresivas, sin pavimeo 
taci6n de calles, correspondiente al programa habi
tacional, primera etapa. 

,. El gobierno darla adern~s, en la segunda etapa del Fracciona-
miento, una superficie aproximada de 3,2 ha. para la constru
cci6n de 344 viviendas tipo I y en el Fraccionamiento Primo -
Verdad, una superficie de aproximadamente 5,4 ha. para la ed! 
ficaci6n de 96 viviendas tipo I, 464 tipo II y 96 tipo IV, a· 
construirse con financiamiento de FOVI, SOMEX y FOVISSSTE. 

Igual, el gobierno entregarla urbanizadas las reservas terri
toriales para la edificaci6n de las 1 000 viviendas FOVI, asl 
corno la introducci6n de servicios y la construcci6n de obras 
exteriores, de acuerdo con los recursos federales disponibles. 

Distribuci6n y tipo de viviendas.- De acuerdo al nivel de in
gresos de los trabajadores, se establecieron 4 tipos de vi--
vienda a escoger1 

1.- Vivienda Progresiva Unifamiliar (Pie de Asentamiento), 



2.- Departamento tipo FOVI 1. 

3,- Departamento tipo FOVI II. 

4,- Departamento tipo FOVI IV. 
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Su dietribuciOn y caracter1eticas, se dieron de la siguiente 
manera1 

- Fraccionamiento Ojocaliente, primera etapa.- Fueron 1 000 -
viviendas tipo Pie de Asentamiento financiadas por FONHAPO, 
con 2 reci!.maras, baño, A.rea de usos mal.tiples y patio de -
servicio en una superficie construida de 44.B m2 en lotes -
aproximadamente de 120 m2• 

- Fraccionamiento Ojocaliente, segunda etapa.- 344 departameu 
tos tipo I, distribuidos en 10 edificios de 4 pisos y 1 ed! 
ficio de 3 pisos, con ocho departamentos por piso, Con una 
superficie aproximada de 42.10 m2, consta de 2 reci!.maras, -
estancia, comedor, cocina y baño¡ adem!s de espacio para e~ 
taciona.niiento y !reas verdes. Su financiamiento estuvo a -
cargo de FOVI, FOVISSSTE y BANCA DE PRIMER PISO. 

- Fraccionamiento Primo Verdad.- Con el apoyo de FOVI y ----
FOVISSSTE se dio la construcciOn de 96 viviendas tipo I en 
edificios con 8 departamentos por piso y con las mismas ca-

· racteristicas que los anteriores. 

Tambi6n se construyeron 464 viviendas tipo II, con 8 depar
tamentos por piso. Con 2 recA.maras, estancia, comedor, coc! 
na, baño y patio de servicio, en una superficie aproximada 
de 54.00 m2• 

Finalmente, se construyeron 96 viviendas tipo IV, distribu! 
das en 6 edificios de 4 pisos, con cuatro departamentos por 
piso. Cada departamento consta de 3 recA.maras, estancia, c2 
mador, cocina, dos baños y patio de servicio, en una super
ficie aproximada de 74,3 m2• 
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4,4,4, Costo aproximado del proceso de reubicaciOn del INEGI 

Un estudio preliminar hecho en los primeros dias de noviembre 
por la CoordinaciOn Administrativa del Instituto, arrojo un -
saldo de 6 700 000 pesos por empleado, a precios de 1985, 

Los rubros de gasto e inversiOn considerados fueron los si--
guientes1 

a) Apoyo a la infraestructura urbana y de servicios de la ci~ 
dad de Aguascalientes, mediante la canalizaciOn de recur-
sos del gobierno federal al gobierno del estado, a través 
del cun. La orientaciOn de dichos recursos permitirla ateu 
der la urbanizaciOn y las obras de vialidad tanto para las 
instalaciones laborales como para vivienda y los servicios 
b~sicos adicionales en los fraccionamientos Ojocaliente y 
P·rimo Verdad, 

b) ConstrucciOn de viviendas, mediante la integraciOn de cré
ditos de las instituciones para el financiamiento de la v! 
vienda de interés social. 

c) Arrendamiento de inmuebles y obras de adaptaciOn a las in~ 
talaciones laborales, asi como gastos correspondientes al 
embalaje y traslado del equipo hacia la Ciudad de Aguasca
lien tes. 

d) Apoyo a los trabajadores y sus familias para efectuar el -
traslado, consistente en pago de mudanzas, vi~ticos y pas~ 
jes, asi como una licencia que facilitase su reubicaciOn. 

Como fuentes de financiamiento se consideraron las siguientes• 

- 41% aproximadamente de recursos fiscales (incluyendo aporta
ciones directas al Instituto y recursos a través del CUD). 

- 50% de crédito's diversos (fondos de fomento a la vivienda y 
Banca nacionalizada). 

- Presupuesto del propio INEGI. 
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La estimación aproximada del gasto total fue la siguiente1 (68) 

- ? J?J millones de pesos en apoyos crediticios con la parti
cipaci6n de FOVI, FOVISSTE, FONHAPO y la Banca de Primer P; 
so, principalmente destinados a asuntos de viYienda. 

- 2 0)2 millones vla CUD de recursos fiscales para el gobier
no del estado, en apoyo a las obras de.reubicaci6n del Ins
tituto. 

- 3 582 millones por parte del INEGI destinados a costos de -
instalaciones y adaptaciones, asi como para el menage de -
los trabajadores.y del mobiliario del Instituto. 

En cuanto a infraestructura y equipamiento urbanos en apoyo a 
la reubicaci6n del INEGI, con el apoyo del gobierno del esta
do y del municipio se realiz6 lo. siguiente• 

- La construcci6n de 6 escuelas de diversÓs niveles educati-
vos, 2 jardines de nihos, J primarias y l ·pl~tel de ense-
ñanza secundaria. 

- Se puso en funcionamiento el servicio de guarder!as para -
los hijos de los trab.ajadores en instalaciones del ISSSTE y 
en diversos centros educativos particulares. 

- Se hizo posible el servicio de transporte urbano en rutas -
directas del edificio sede del INEGI al fraccionamiento Oj2 
caliente, particularmente a las horas de entrada y salida -
de labores (cóino servicio especial) • 

- Se instalaron canchas deportivas (en 1992 se concluy6 la 
edifickci6n·de un centro deportivo en el fraccionamiento 
Ojo~al.iente). 

- Señalizaci6n vial, nomenclatura y contenedores de basura. 

- Salones de usos m~ltiples, estacionamientos, andadores y eQ 
rejados en los departamentos. 

- Una estaci6n de policia y, en 1992, una estaci6n de bombero~ 

(68),- SPP-INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL.,, 
Primera Etapa, Op. Cit., P• 93 



4.5. El trabajador en Aguascalientes 

4.5.1. Expectativas 
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Como se menciono anteriormente, los motivos aducidos por el per 
sonal que si estaba dispuesto a reubicarse desde un principio -
eran la falta de tranquilidad en la Ciudad de México y el gusto 
por la provincia (ver cap. IV.4.2.) 

Esta opiniOn se vio reforzada, una vez ya descentralizados los 
trabajadores, con las respuestas a un cuestionario aplicado en 
octubre de 1990 y que señala lo siguiente1 

De un :nuestreo al'latorio de 500 informantes, via directorio, se 
localizo a J2J unicamente1 los cuales mencionaron corno princip!! 
les motivos de reubicaciOn el deseo de vivir en provincia1-----
5J.J4% (162) y tener casa propia1 J6.84% (119), lo cual hace un 
promedio del 90.18% de las respuestas. 

De igual modo, sus principales expectativas eran1 vida tranqui
la• 42.7% y ambiente sano1 27.2%1 entendiendo por tal aire puro 
y no violencia, e integraciOn familiar y tiempo para otras act! 
vidades1 15·5%1 que suponen m~s comunicaciOn y tiempo para es-
tar con la familia, as! como para superarse realizando otros e~ 
tudios (ver cuadros 7 y 7•, anexo 2). 

4,5,2, Primeros problemas 

Las primeras 200 viviendas entregadas presentaron pronto una s2 
rie de inconveniencias• 

- fugas de agua 
- ventanas y puertas imperfectas 
- gran cantidad de grillos alojados en los techos y paredes en 

obra negra. 
- los primeros dias sin energia eléctrica. 
- a inicios de octubre fuertes lluvias que produjeron filtraci2 

nes e inundaciones en las casas. 

Agregado a ello, cabe mencionar que esas 200 casas ya hablan -
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sido ofrecidas antes a trabajadores de Aguascalientes por Pat 
te del gobierno del estado1 pero éste, ante la premura de la 
reubicación del INEGI, las habia concedido a los trabajadores 
del Instituto, creando el descontento entre la población hi-
drocé.l.ida quien, en su mayoria, consideraba a los reubicados 
victimas del sismo de 1985 en la Ciudad de México. 

Por lo anterior, aOn antes de la llegada de los trabajadores, 
aparecieron en varios centros sociales y recreativos volantes 
en oposici6n a la llegada de personas originarias del Distri
to Federal. "Has patria, mata un chilango", fue el slogan que 
empezó a circular entre la comunidad receptora y que, segOn -
un informante de la primer etapa, era arrojado al interior de 
las viviendas junto con otros impresos también agresivos. 

En respuesta a ello se public6 un articulo intitulado "Arriba 
mis chilangos", donde se hacia un llamado de bienvenida por -
parte de la gente de Aguascalientee a los reubicados. 

Igual, hubo respuesta por parte del rector de la universidad 
del eetado1 Lic. Efrén Gonz~lez Cuéllar, el Dr. Rogelio López, 
presidente del Club Campestre y los Clubes de Rotarioe de --
Aguascalientes, loe cuales publicaron un poster con el lema• 
"Mexicanos somos todos, bienvenidos a Aguase.alientes". 

"Cabe señalar también que a petición de loe trabajadores, Mo¡¡ 
senor Rafael Muñoz NOllez, Obispo de Aguascalientes, decidió -
que el padre Ricardo Martin del Campo y el presbi tero Casimi
ro Serna, oficiaran una misa de bienvenida en la catedral el 
d1a Jl de agosto de 1986, 11 C69l 

Por su parte, el Padre Casimiro Serna, asignado para oficiar 
en el Fraccionamiento Ojocaliente, realizó una labor constan
te de seneibilizaci6n en la poblaci6n hidrocé.l.ida de ese lu-
gar. 

(69),- SPP-INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL.,, 
Segunda Etapa. Op. Cit. p.107 
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Ante estos hechos puede decirse que la hoatilidad de la pobla
ciOn hidrocdlida disminuyo, convirtiéndose en rechazo e indif~ 
rencia. 

"Un hecho significativo fue la variedad de aptitudes, habilid~ 
des y oficios que se manifestaron, casi de inmediato, en el s~ 
no del grupo de los primeros trabajadores reubicados y sus fa
milias• soldadores, carpinteros, herreros, albai!iles, fotOgra
fos, peluqueros, jardineros, pequeños comerciantes(,,,) pron
to comenzaron a surgir nuevos productos1 protecciones para veo 
tanas, baratas y ajustadas e instalaciOn incluidas mosquiteros 
de aluminio inoxidable o de plástico y madera segOn el gusto -
y el bolsillos talleres mecdnicos, misceldneas, etc. Una abig~ 
rrada actividad orientada a resolver los problemas propios de 
su comunidad y hasta los ajenos. 11 (70) 

4,5,3. SituaciOn del trabajador en Aguascalientes a 4 años de 
su traslado 

En el mes de octubre de 1990 se aplicO un cuestionario a J2J -
personas reubicadas de la primera, segunda y tercer etapa, --
electos via directorio. 

Las preguntas planteadas comprendian datos personales, situa-
ciOn laboral, su experiencia como reubicados, algunas conside
raciones evaluativas respecto a las ciudades de México y Agua~ 
calientes, su situaciOn econOmica y de vivienda, as! como su -
entorno social en la nueva ciudad sede del INEGI. 

Con base en las respuestas obtenidas se genero la siguiente iQ 
formaciOn (para mayor detalle consOltense los cuadros de info~ 
maciOn del Anexo 2)1 

l·- Caracteristicas Generales. 
a) Edad.- La poblaciOn informante era en su mayoria de edad -

joven-madura1 Jl a J5 años el JJ.4'0, 26 a JO a~os el 24.5% 

(70).- SPP-INEGI, LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL ••• 
Segunda Etapa. Op. Cit. p.129 
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y de 36 a 40 años el 18,2%, haciendo un total del 76,1%. 

Este aspecto resulta interesante dada la importancia de la de
sici6n tomada. Se debe hacer notar que eran personas j6venes, 
pero no tanto como para dar marcha atr~s a la decisi6n de reu
bicarse y "volver a comenzar en la Ciudad de México" u otro -
lugar. 

Ahora bien, tampoco eran tan grandes de edad como para desear 
pasar en calma "sus 6ltimos dias". 

De acuerdo con la edad puede suponerse que eran personas ambi
ciosas y deseosas de superaci6n1 en busca de una oportunidad -
que tal vez no hablan encontrado en la capital. 

b) Sexo y estado civil. El 72,76% eran hombres (235) y el ----
27.24% (BB) mujeres. Casados en su mayoria1 73.2% y 52,3% 1 re~ 

pectivamente. 

Si bien la variable sexo no puede considerarse determinante p~ 
ra la aceptaci6n del cambio de residencia, si lo es el estado 
civil; pues es de suponerse que un hombre casado toma decisio
nes m~s comprometidas por el solo hecho de ser jefe de familia 
(la mayoria tenian hijos), no asi un soltero, al cual puede -
serle fA.cil "ir.a la aventura". 

Otra caracteristica importante vinculada a este aspecto fue el 
hecho de que la reubicaci6n de un hombre casado implic6 el --
traslado de una familia (mujer e hijos) y con ello mayores de
mandas1 escuela para los hijos, vivienda, seguridad en el em-
pleo, etc, Pero también signific6 mayores posibilidades de --
arraigo (al no vivir solos). 

c) Escolaridad. 39·0% de los entrevistados tenia nivel licen-
ciatura, 26,9% preparatoria, 13.9% secundaria, 12.4% alguna c~ 
rrera comercial, 5.6% primaria y 2.2~ posgrado. 

Este nivel de estudios medio y superior de la mayorla, susten
tan tal vez el interés del Instituto en cuanto a reubicarse a 
Aguascalientes con todo y personal. Por su buen nivel académi-
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co y adem!a la experiencia en las actividades concretas del -
diario quehacer del INEGI. 

No hay bases suficientes para interpretar esto como un reflejo 
de la crisis educativa y de desempleo profesional que vivi6 la 
Ciudad de México en la década de los 80s, pero si puede consi
derarse un factor a favor de la reubicaci6n en cuanto a un ma
yor nivel de conciencia por parte de los trabajadores. 

d) Programa de adscripci6n laboral. En la Ciudad de México el 
personal adscrito al programa tradicional (personal con Base) 
tenia la opci6n de ser reinstalado en otras oficinas del sec-
tor pdblico o bien solicitar su retiro voluntario, en· caso de 
no querer ser reubicados a la Ciudad de Aguascalientea. No aa1 
los adscritos a los programas de Censos y Corto Plazo, 

Estos, al no aceptar el cambio, autom!ticamente debian aceptar 
el cese de sus funciones. 

Pues bien, en la primera y segunda etapa la gen~e reubicada -
fue en su mayoria de tradicional• Base y Confianza con un ----
51.6% y 45.2% respectivamente. En cambio, en la tercer etapa -
la mayoria fueron del programa Censos. 

En total 18.°" fueron del programa Tradicional-Confianza, 
JB.4% de Tradicional-Base, J5•J% de Censos, 6,13% de Corto Pla
zo y 1·5% no eapecific6. 

Queda as! descartada la posibilidad de perder el empleo como -
principal causa de aceptaci6n del cambio a provincia para mAa 
de la mitad1 el 56.4%. Pese a conservar su empleo se fueran o 
no a Aguascalientes, ellos prefirieron salir de la Ciudad de 
México por motivos que se ver!n m!s adelante. 

Ahora bien, el 4J.6% restante no tenia seguro el empleo en la 
capital, pudiendo ser esto un fuerte motivo para aceptar la r2 
ubicaci6n, 
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e) Lugar de procedencia del personal entrevistado. El J0,7% -
procedian de diferentes estados de la repdblica y 67,1% eran 
nacidos en el Distrito Federal, 

Al considerar el origen de los padres de los entrevistados, ea 
centramos que el 6J.8% de ellos eran hijos de padres migrantes 
(de provincia) y 66.~ de madres migrantes. 

" As!, puede decirse que m!s de la mitad del personal descentra-
lizado era de origen migran te a la capi.tal. 

Es importante resaltar este hecho pues hace evidente el probl~ 
ma antes planteado (Capitulo I) de las clases migrantes-margi
nadas en la Ciudad de México, Personas que siendo de provincia 
se fueron a la Capital en busca de una mejor oportunidad y tal 
vez no la encontraron. Ahora, de acuerdo a las posibilidades -
de empleo y v~vienda que ofrece un programa de descentraliza-
ci~n vuelven a la provincia. Pero ya no se llaman migrantes, 
sino descentralizados. La pregunta es1 finalmente,¿ encontra-
ron "su lugar"? 

f) Tipo de vivienda en la Ciudad de México, El 46 .1% de los ea 
cuestados dijo tener casa propia en la Ciudad de México en el 
momento de aceptar ser trasladado a provincia, JJ,7% rentaba, 
8.7% de ellos habitaba una vivienda en calidad de préstamo y 
11.5% la compartia con familiares principalmente. 

En sintesis, poco m!s de la mitad de los reubicados no tenian 
casa propia en la capital, lo cual les hizo m!s atractiva la -
idea del cambio a la Ciudad de Aguascalientes, pues les asegu
raba amplias facilidades para adquirir una propiedad inmueble. 

Es evidente que ésta no fue una de las principales razones p~ 
ra aceptar el cambio, principalmente para la gente que rentaba 
(ver anexo 2, cuadro 6), 
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2.- Motivos por los cuales la poblaciOn descentralizada vivia 
en la Ciudad de México. 

Las razones expuestas para vivir en la Ciudad de México fueron 
las siguientes (ver anexo 2, cuadro 4)1 

a) De los 99 nacidos en provincia, 42 vivian en la Ciudad de -
M&xico por su familia, 41 por su trabajo y 27 por estudios. 

Notense estas dos Oltimas caracteristicas como posibles venta
jas de vivir en la capital y posibles causas de regreso a la -
misma. 

b} Los nacidos en el Distrito Federal por su parte• 217, vi--
vian ahi "porque en ese lugar nacieron"181, por su trabajo 45 
y por su familia J6, independientemente de que fueran o no hi
jos de migrantes. 

SOlo el 6.5% del total entrevistado declaro vivir en la Capital 
"por agrado", destacando en ello los nacidos en el Distrito Fe
deral. 

Estos datos indican un posible deseo por parte de la gente en-
trevistada por salir de la Ciudad de México e ir a vivir a pro
vincia. 

J·- Razones por las que aceptaron ser descentralizados a la Ciu 
dad de Aguascalientes (ver anexo 2, cuadro 5), -

Los principales motivos para aceptar la reubicaciOn fueron1 

Para vivir en provincia el 50.1% y para tener casa propia el 
J6,8% de los informantes. "Para no perder el empleo en ·el INEGI" 
supuso el 18.J% de los motivos. 

4.- Expectativas de los trabajadores en el momento del traslado. 

Las principales expectativas de los trabajadores reubicados fue
roni 

a) Una vida tranquila.- En proporciOn al total significo un ----

20.7% de las respuestas. 
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Por vida tranquila la gente concebia un indice mucho menor de 
stress, menos delincuencia en las callee, menos contaminaci6n 
ambiental (incluido el ruido) y por consiguiente menos enfer
medades. 

Incluia la posibilidad de dar m!s libertad a loe hijos para -
salir de casa y desenvolverse socialmente. 

b) Un ambiente m!s sano para ellos y su familia.- El 17% de -
las respuestas se~aló esto como principal expectativa de cam
bio. 

Esta respuesta se encuentra relacionada con la anterior, la -
Onica diferencia ea que en la primera el informante conaider~ 
ba su propio proceso de adaptación, mientras que en la segun
da lo m!s importante era la situación de su familia. 

c) Mejora salarial.- Repreaent6 la expectativa m!s importante 
para el 14.8% de los encuestados. No ea de extrañar que dada 
la crisis económica de loa 80a, algunas personas vieran en el 
programa de reubicación una posible solución a su crisis eco
nómica particular. De ahi que se crearan (incluso falsas) ex
pectativas) de mejora económica por medio de un aumento de -
sueldo o promoción. 

No obstante, si bien las autoridades del INEGI han contribui
do a mejorar la situación económica del trabajador, no era P2 
sible que por el solo hecho de trasladarse a Aguaacalientea -
la situación económica de éste iba a mejorar en un 100%. 

d) Ascenso laboral.- Vinculado a lo dicho anteriormente, algy 
nos trabajadores aupon1an un ascenso laboral (mejora económi
ca salarial) en el momento del cambio. 

Algo digno de mención fue la respuesta a si sus expectativas 
ee hablan visto. satisfechas o realizadas. Los interrogados 
respondieron que las dos primeras si y no las dos Oltimas. 

Esto ea importante pues señala la presencia de un posible seo 
timiento de frustración para el 25% de la población reubicada, 
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quien en algunos casos lleg6 a agregar en sus respuestas que 
"no se les habla cumplido lo que se les habla prometido", 

5,- Problemas de integraci6n a la comunidad hidrocAlida,- La 
mayorla de los encuestados extern6 una buena opini6n de la -
gente aguascalentense. S6lo el 1J·9% del total mencion6 haber 
tenido problemas de integraci6n a la comunidad de Aguascalieu 
tes. 

Cabe hacer menci6n de que los principales problemas de acept~ 
ci6n y el consiguiente recha~o por parte de la gente hidroc!
lida se dieron en el transcurso de la primer etapa de reubic~ 
ci6n (octubre de 1986), Recordemos el slogan antes mencionado 
de "has patria, mata un chilango". 

Ya despuAs, durante la segunda y tercer etapa (1987-1988) la 
poblaci6n hidroc!lida se mostr6 m!s bien indiferente. 

6.- Fuentes de ingreso del personal entrevistado, en el momen 
to de la encuesta.- Del total de la poblaci6n informante, --
87% trabajaban Onicamente en el INEGI, 10.5% tenian un segun
do empleo fuera del Instituto y 2.5% laboraban en un lugar d~ 
ferente (ya no trabajaban en el INEGI). 

Cabe mencionar que la alternativa de trabajo m!s comOn fue1 
"por cuenta propia"(4%), lo cual podria hacer suponer pocas -
alternativas de empleo remunerado para la poblaci6n reubicada 
a la Ciudad de Aguascalientes. 

El organismo federal y X organismos paraestatales, Banca e -
Instituciones descentralizadas apenas y s1 brindaban ocupa--
ci6n, segOn los resultados de la er1cuesta, a J.1% de los in-
formantes. 

La inexistencia de otro empleo no se considerarla un problema 
a no ser porque la mayor1a manifestaron tener problemas econ~ 
micos, 
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7,- Entorno familiar del personal encuestado, en las Ciudades 
de México y Aguascalientes. 

El 38% viv!a con su c6nyuge en la Ciudad de México, el 30% con 
sus padree y el 21.7% con otros familiares. 

Para 1990, en Aguascalientes el 6J.2% vivia con su esposo(a), 
el 17.6% solo y el 10.2% con familiares. 

De los que habitaban con sus padres en la Ciudad de México, el 
41.2% viv1an con su c6nyuge en Aguascalientes (se casaron) y -
38.1% viv1an solos. 

De los que habitaban con familiares antes de la reubicaci6n, -
51·4% vivian con su c6nyuge en 1990 y con familiares el 28.6%. 

En cuanto a los que vivian con su esposo(a) en la Ciudad de M~ 
xico, 95.1% segu1an casados en Aguascalientes y sólo el 2.4% -
vivisn solos. 

Cabe hacer notar que el indice de personas solas en la Ciudad 
de México1 2.8%, aument6 a 17.6% en Aguascalientes. 

Aunque es dificil determinar el nivel de injerencia del factor 
soledad en la resoluci6n de algunas personas en cuanto a regr~ 
sar a la Ciudad de México, si se considera que fue determinan
te, segtln opinión del personal encuestado. 

B.- Circulo social de la población reubicada, El 5J% de los i~ 
formantes declar6 que su circulo social en el momento de res-
ponder el cuestionario, lo conformaban amigos de la Ciudad de 
México (reubicados), compafteros de trabajo (reubicados y no r~ 
ubicados) y gente de Aguascalientea. 

El JJ•4% ten!an amistad Onicamente con compañeros reubicados y 

s6lo el 2.8% manifestó no tener amigos en Aguascalientes. 

En cuanto a las relaciones vecinales de la poblaci6n reubicada 
consigo misma, se manifestaron como buenas para el 81.1% de -
los informantes y sin problemas de integraciOn para el 86.1%. 
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El 93,2% de la poblaci6n entrevistada rnanifeet6 la necesidad 
de relacionarse m!s con gente de Aguascalientes y 6.8% no. 

De los que e1 consideraron necesario relacionarse, el 85•6% -
declar6 no tener problemas para ello y el 13.9\C restante e1. 

En cuanto a los que no consideraban necesario estableoer rel! 
ci&n con gente del estado era de 1J.6% para hombres y 15,6¡C -
en cuanto a la opini6n de lae mujeres. Ten1an mle problemas -
de integraci6n las mujeres, quizle debido a que el n6mero de 
éstas en Aguascalientes es superior al de hombres a partir de 
los 15 años de edad, como senalan las cifras poblacionales 
del XI Censo General do Poblaci6n y Vivienda, 1990, 

Adem!s, cabe hacer menci6n de que si bien el estado recibe m! 
grantes de Zacatecas y otros lugares como ya se vio anterior
mente, tambi6n es cierto que a su vez hay emigraci6n masculi
na, principalmente hacia los Estados Unidos. 

Respecto al tipo de relaci6n del personal reubicado consigo -
mismo, pudo considerarse bueno o aceptable, aunque hay un fa5 
tor que lo hace menos agradable y ello es la falta de privac! 
dad e individualidad de loe reubicados. 

Por motivos de ubicaci6n f1sica de las casas y departamentos 
otorgados a los trabajadores, 6stos conviven en demas1a con -
ellos mismos1 trabajan juntos, viven juntos, hacen sus com--
pras donde mismo, eta. Esto puede pareoer sencillo pero choca 
con el hlbito de anonimato propio de la Ciudad de México y 
crea, seg6n opini6n de varias personas, fastidio mental. 

9,- Ventajas y desventajas que ofrecia la Ciudad de Aguasca-
lientes en comparaci6n con la Ciudad de M&xico. En opini6n de 
las personas encuestadas, "vida tranquila" y "ambiente sano" 
eran las principales ventajas de vivir en Aguascalientes. 

En cuanto a las desventajas, Astas se consideraron con rela-
ci&n al nivel de escolaridad de los trabajadores reubicados -
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(ver cuadro 1}), dando los siguientes resultados1 

Para los que tenian estudios de posgrado la mayor desventaja era 
"bajo nivel educativo y cultural"• JJ•J% del total de respueetas. 

Para los que tenian nivel licenciatura erani "bajo nivel educat! 
voy cultural" y "pocas alternativae de empleo" {de otro empleo), 
en proporci6n de 14.}% y 12.9% respectivamente. 

Loe que tenian estudios de Comercio consideraban como principa
les desventajas "pocae al terna ti vas de empleo" y "traneporte de
ficiente y caro". 

El personal con estudios de preparatoria veia como desventajas 
"pocas alternativas de empleo" y "bajo nivel educativo y cultu-
ral", 

Para aquellos con estudios de secundaria "marginación" y "trans
porte deficiente y caro" eran relevantes. 

En cuanto a los que tenian estudios de primaria, estos en su ma
yor1a no reconoc1an deeventajae. Una minor!a de ellos mencion6 -
"pocas al terna ti vas de empleo", "precioe al tos" y "salarios ba-
jos11. 

Lae desventajas mencionadas anteriormente eran opciones dadas -
por el cueetionario. Sin embargo, exist1a la poeibilidad de res
puesta "otros" que incluy6, entre otras, las siguientes respues
tas• 

- lejan1a de centros comerciales 
- vida muy tranquila 
- bajo desarrollo industrial 
- eecasez de agua 
- servicios de ealud deficientes 

falta de lineas telefbnicas 
- marginaci6n (divereas experiencias) 
- falta de centros de desarrollo 
- falta de lugares de esparcimiento 
- lejan!a del Dietrito Federal 
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- clima 

- carece de privacidad 

- pocas escuelas y caras 

- falta de alcantarillado y pavimentaci6n 

- mala planeaci6n de las viviendas y dreas pdblicas 

Cabe agregar que el 11% de los entrevistados dijeron no exis-
tir desventaja alguna por el hecho de vivir en la Ciudad de -
Aguascalient.es, 

Respecto a las ventajas y desventajas de vivir en la Ciudad de 
México e independientemente del estado civil y escolaridad, la 
mayor!a del personal entrevistado consider6 como ventajas• "m2 
jores al terna ti vas de empleo" y "lugares culturales y recreat! 
vos",.en proporci6n de 60.4% y J9.6%. 

En cuanto a las desventajas, se señal6 como principal la cent~ 
minaci6n que sufre la Ciudad de México1 27,3% de las respues-
tas, después la delincuencia con un 18,7% y las distancias lB.!: 
gas con un 14%. 

Como se puede ver no hay continuidad de problemas, lo cual era 
uno de los objetivos del programa de descentralizaci6n1 no 112 
var a la provincia los problemas de la capital. 

Cierto es que surgieron otros, pero ya fue cuesti6n de reali-
zar un ani!.l.isis muy personal de los dos modos de vida y elegir' 
entre la Ciudad de.México y la de Aguascalientes. 

10.- Alternativas de empleo en la Ciudad ce México y Aguasca-
lientes para el personal reubicado. 76,4% de los entrevista-
dos dijo si tener alternativas de empleo en la Ciudad de Méxi
co. S6lo el 23,5i{ declar6 no tenerlas •por falta de tiempo", 

En cambio, respecto a la Ciudad de Aguascalientes, 50,5% de -
los entrevistados declararon no tener alternativa de empleo, -
mencionando como principal motivo "marginaci6n" (2J.4%), "Bajo 
salario" (18.J%) y falta de estudios (2.9%). 
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11.- Opini6n de la poblaci&n reubicada, respecto al nivel aca
démico, cultural y posibilidades de superaci6n y desarrollo en 
Aguascalientes. En opini&n del personal entrevistado, la cal! 
dad de la educaci6n en Aguaecalientes, en comparaci&n con la -
de la Ciudad de M6xico, ea inferior aegtln el 69.~ de las res
puestas, igual para el 18.2% y mejor para el 8.J%. 

Pese a lo mal planteado de la pregunta y lo subjetivo de las -
respuestas, la idea era generar una re!lexi&n en torno al rez~ 

go académico en provincia (que no de gratis es un problema ge
nerado por la concentraci&n 'de todo' en la Ciudad de México) 
en cuanto a programas de estudio, librerias y é.reas de consul
ta en general. 

En cuanto al nivel cultural de la ciudad receptora, era consi
derado como alto para el 12.JJ' de la poblaci&n encuestada, ---
71.2% lo consideraban medio y 15·'7% bajo. 

Respecto a si habla posibilidades de superaci6n y desarrollo -
para el personal reubicado en Aguascalientes, el 77,4'¡(, contes
t6 afirmativamente. 

12.- Opini6n del personal reubicado, en cuanto a radicar o no 
definitivamente en Aguascalientes, segful el Area y programa de 
adscripci&n. Del personal adscrito en Tradicional-Confianza, -
el 52·6% hablan decidido radicar de manera definitiva en Agua~ 
calientes, 11% pensaban regresar al n.p, y 5·2% ir a otro lu-
gar. Otro S·J%, aunque no pensaba quedarse en forma definitiva, 
aan no sabia a donde ir. Finalmente, 15·8% no eablan si se --
iban a quedar o no. 

En cuanto al personal adscrito al programa Tradicional-Base, -
el 61.4% de ellos pensaba quedarse, Jl.1% regresar al D.F. y -
13·8% ir a otro lugar. El 9·6% no sabia si se iba a quedar o -
no y el 2.1% no se iban a quedar en Aguascalientes. 

Parecida era la situaci6n para los adscritos en el programa -
Censos1 51.2% si pensaban quedarse en forma definitiva, 12.8% 
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planeaban regresar al Distrito Federal y 12.8% (2J) hablan dec! 
dido irse a otro lugar. 7•2% no se iban a quedar en Aguasca--
lientes (9) y 10.4% (lJ) aOn no sab!an. 

Del programa de Corto Plazo, 47.1% (16) si se iban a quedar en 
forma definitiva, 14.7% (5) hablan decidido regresar a la Capi
tal y 20.15% preferlan irse a otro lugar. El 8,8% no se pensaba 
quedar definitivamente en Aguascalientes y el otro 8.8% aOn no 
habla decidido (J) • 

De acuerdo al programa de adscripciOn vemos que a mayor seguri
dad en el empleo (tradicional-Base) mayor decisiOn de quedarse 
definitivamente en Aguascalientes. Y lo contrario, a menor segB 
ridad (De Corto Plazo), menor decisiOn de quedarse. 

AOn as!, el resultado total no era favorable al objetivo de reB 
bicaclOn del INEGI, que planteaba como irreversible la decisiOn 
del cambio de residencia por parte de los trabajadores1 pues c~ 
si la mitad de ellos -44.6%- no pensaban quedarse a vivir de m~ 
nera definitiva en Aguascalientes. 

Esta situaciOn probablemente dio lugar a nuevos programas de -
apoyo al trabajador por parte del Instituto, de los cuales se -
hablar! m!s adelante (cap. v.2.1.) 

lJ,- SituaciOn econOmica de la poblaciOn reubicada en la Ciudad 
de Aguascalientes. A partir de su fecha de reubicaciOn, la si-
tuaciOn econOmica de los trabajadores se manten!a igual para el 
J4% 1 habla empeorado para el J4% y mejorado solamente para el -
J2%. 

Se les pidiO su opiniOn respecto a cu!l seria su situaci6n eco
nOmica en la Ciudad de México, en comparaciOn a la que viv!an -
en Aguascalientes; los resul tactos fueron los siguientes1 

Para las personas que si pensaban radicar definitivamente en -
Aguascalientes, sobresalla el 60,5~ correspondiente a aquellas 
para quienes la situaciOn econOmica se habla mantenido igual y 
para aquellas que habla mejorado1 58,1% 
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De los que hablan decidido no quedarse, para el JO,J% de ellos 
habla empeorado su situaciOn econOmica y para el 2J% se mante
nia igual. 

Entre los que no sabian (dudaban), sobresalia el porcentaje de 
aquellos para quienes su nive:l. econOmico habia empeorado• 22%, 
Con relaciOn a su posible si tuaci6n en la Ciudad de México, e2 
taban decididos a quedarse los que consideraban que ésta seria 
igual1 54.7% y peor1 74,6%. 

Cierto es que resulta muy dificil opinar sobre una situaciOn -
irreal (su modo de vida en la Ciudad de México)¡ no obstante, 
la intenciOn de esta pregunta estaba relacionada con las posi
bles expectativas que podia tener el personal reubicado de re
gresar a la Ciudad de México y qué tan viable era el que estu
vieran pensando seriamente en ello. 

14.- Problemas de vivienda y pagos. Del total de personas en-
trevistadas1 8J,J% habitaban viviendas tipo Pie de Asentamien
to, 4,6% FOVI I y 12,1% FOVI II. 

Como principales problemas de vivienda figuraron m?.la constru
cciOn1 )1.8% (esta situaciOn prevaleciO en los tres tipos de -
vivienda), poco espacio• 26.4% y escasez de agua1 2J%, en esp~ 
cial para los habitantes de Pie de Asentamiento. Para FOVIs -
esto no era un problema significativo, 

Con el fin de resolver el problema del retraso de los pagos de 
vivienda, en el mes de ahril de 1989 el Presidente del Instit~ 
to, Dr. Carlos M· Jarque, dio a conocer el otorgamiento de un 
nuevo crédito de vivienda que permitia reducir en un 50% el p~ 
go mensual de las viviendas, por un periodo daterminado (apro
ximadamente J años), 

El crédito fropuesto a los trabajadores tenia las siguientes -
carac ter is tic as 1 

a) Era de aceptaciOn voluntaria. 
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b) Aplicable s6lo al crédito de FONHAPO (vease programa de v!
vienda) 

c) No inclula pagos de seguros de vida y daños. 

d) Se iniciarla con el pago correspondiente al mes de mayo de 
1989. 

Para tener derecho al mencionado crédito, los requisitos eran 
los aiguientes1 

a) Ser trabajador reubicado del INEGI. 

b) No tener un nivel superior a Coordinador de Técnicos Espe
cializados. 

c) Estar al corriente en los pagos de la casa (existia adici2 
nalmente un programa de regularizaci6n de pagos). 

d) Habitar la vivienda •. 

Pese a que no ae tienen las cifras precisas, vale ae~alar que 
fue notorio el hecho de que la mayor!a que iba al corriente -
en sus pagos acept6 este nuevo crédito. 

¡5,- Principales problemas del personal reubicado, a 4 años -
de su traslado. El 93,5% de los entrevistados calific6 como -
favorable su cambio a la Ciudad de Aguascalientea. 

Ahora bien, independientemente de que no se arrepintieran de 
ello el 94.;2%, los problemas a que se enfrentaban eran princ! 
palmente en el aspecto econ6mico1 51.1;% de las respuestas, -
laboral1 5.2%, de desintegraci6n familiar1 5.1%1 de relacio-
nes interpersonales1 4.2~ y 4% de indole emocional (tal vez -
por soledad), 

Cabe mencionar que el 35.~ de los encuestados dijo no tener 
problemas en Aguascalientes. 

16.- Se planteo la siguiente pregunta1 Si un amigo suyo estu
viera pr6ximo a reubicarse, ~qué le aconsejarla? 
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Esta pregunta pretendia corroborar de una manera indirecta la 
informaci6n dada con anterioridad, tratando de lograr en el -
informante un mayor grad~ de ob~etividad. El resultado fue de 
73•4% respuestas afirmativas (que sí le aconsejaban se reubi
cara), 9 negativas y el 17.6% se abstuvo de opinar. 

As1 puede decirse que los resultados concretos del programa -
de reubicaci6n fueron positivos a la clase trabajadora, se -
quedara o no en Aguascalientes, pues por el solo hecho de --
aceptar el cambio, éste ya le habla favorecido en cuanto a la 
adquisici6n de un patrimonio. 

Subsiste el tema de la estrechez econOmica en la mayor1a de -
los casos, pero también vale la pena plantearse lo sieuiente1 

Esta si tuaci6n económica precaria, t puede considerarse una -
consecuencia del cambio o bien era un problema a nivel nacio
nal? 
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AÑO DE 1993• ULTIMOS APUNTES 

Aguascalientes1 Plaza Principal 

5,1, Aguascalientes 

Es innegable el proceso de transformaci6n y crecimiento de la 
Ciudad de Aguascalientea en el periodo 1985-1990, 

Aquella ciudad, impregnada de coetumbrismo y aire de provin-
cia a la que llegaron loa primeros trabajadores en octubre de 
1986, ha cambiado. Hoy " ••• el estado de Aguascalientes alean 
za un nivel superior de bienestar respecto a la media nacio-
nal, situdndose entre lae diez entidades con un nivel m!s el~ 
vado, o.C 7l) Y ello se refleja en su ciudad capital. 

(71),- Gabriel Gonz!lez Vela, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 1986-1992, p.4J 
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Con el fin de dar idea de este crecimiento, cabe mencionar que 
el estado de Aguascalientes registra un aumento econamico de -
5.4%, frente a un promedio nacional de 1·9%· 

Por otra parte, la tasa de crecimiento del Producto Interno -
Bruto del estado se incrementa en mAs del doble en relacian al 
promedio nacional, resultando del 6.8%, mientras que el nacio
nal fue del 2.8%. 

Asi, Aguascalientes aument6 su participaci6n dentro del Produ2 
to Interno Nacional, al ascender de o.68% en 1985 a o.8J% en -
1991.' 72 l 

5.1.1. Areas de inversi6n 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de Aguascalien-
tes 1986-1992, se dio prioridad a los gastos que demandaba el 
desarrollo social, en especial los de desarrollo urbano y eco
log!a, los cuales absorvieron el J9·5% de la inversi6n total. 

El segundo en atenci6n fue el programa de construcci6n de vi-
vianda popular con el 26.2% 1 en respuesta al rezago que exis-
tia en 1986, 

El tercer lugar lo ocu~a la inversian en infraestructura con -
el 12.1%· El cuarto lugar se dio a la inversian en infraestru2 
tura productiva del sector agropecuario con el 7.7%,"seguido -
de la inversi6n educativa con el 7•J%• Para el sector salud -
fue del 2,9% y el industrial de 2.7%. La inversi6n en seguri-
dad pdblica, por su parte, fue del 0.7% en relaci6n al total. 

5,1.2. Desarrollo de las ~ctividades productivas 

En términos generales, el desarrollo de las actividades produ2 
tivas en Aguascalientes fue el siguiente• 

(72),- Gabriel GonziU.ez Vela, Op, Cit. P• 41 
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a) Sector Agropecuario.- Hacia 1991 el sector primario estaba 
integrado por la agricultura1 71,7%, la ganaderia1 27,3% y la 
silvicultura y pesca1 1.0%. 

Dichas actividades generaron el 8.4% del froducto Interno Br~ 
to solruncnte -inferior al promedio nacional de 11.11'- y die-
ron empleo al 15.0% de la poblaci6n econ6micamente activa. 

Cabe hacer notar que el estado no est~ dominado por las acti
vidades primarias, sino industriales y de servicios. No obs-
tante. se logr6 un crecimiento de 3.1% anual basado en la co
mercializaci6n de productos, agroindustrias y acciones de me
canizaci6n en el campo. 

b) Sector manufacturero.- La industria manufacturera ha mostr~ 
do un gran dinamismo en el estado de Aguascalientes a partir -
de los años setentas. 

su mayor indice de crecimiento se reflej6 al aumentar de 14.9% 

en 1970 a 31.5% en 1985 (en tanto fue del 23.7% y 21.4% anual, 
a nivel nacional, en el periodo mencionado), 

En el lapso de 1986· a 1991 la industria manufacturera a nivel 
nacional registr6 un aumento promedio de 1.9% anual, mientras 
que en Aguascalientes el crecimiento fue de 8.0% (menor al de 
1970-1985, pero superior al nacional), 

La industria manufacturera estA integrada bAsicamente por tres 
ramas, que en orden de importancia son1 maquinaria y equipo1 ~ 

alimentos, bebidas y tabacos1 y textiles y confecci6n de pren
das de vestir. 

La actividad textil figura como la m!s importante especialmen
te por el volumen de empleos que genera y el valor de su prod~ 
cci6n. 

Esta, a su vez, estA integrada por1 hilados, tejidos y acaba-
dos de fibras blandas, confecci6n con materiales textiles, con 
fecci6n de ropa y fabricaci6n de tejidos de punto. 

En apoyo al desarrollo industrial, se ha promovido la crea---
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ci6n do parques industriales. Areas urbanizadas para uso excl~ 
sivamente industrial, en especial deslindando zonas para el d~ 
sarrollo de empresas medianas, de tal forma que se les puedan 
proporcionar todos los servicios que requieran, teléfono, te-
lex, agua, energia eléctrica, drenaje, vigilancia y fAcil acc~ 
so a las vias de comunicación. 

El desarrollo industrial en Aguascalientes se conforma ahora -
por dos ciudades industriales y el corredor norte-sur que, coa 
juntamente con la zona conurbada del municipio de Jes6s Maria, 
constituyen Areas en las que se asientan importantes empresas 
de la rama metal-mec~ica, automotriz, textiles y de la trans
formación entre otras. 

El criterio para la apertura de parques industriales por su -
parte, considera bases ecologizantes y de poco consumo de agua, 
as1 como un crecimiento espacial ordenado, que evite la conceu 
traci6n nociva. 

En relación con esto 61timo se cre6 un tercer anillo periféri
co que delimita el crecimiento de la ciudad capital del estado 
de Aguascalientes. 

c) Industria de la conatrucci6n. En el periodo 1986-1991 cre-
ci6 a una tasa de 11.8% anual y su participación dentro del -
PIBE ascendi6 de 5·7% en 1985 a 6.8% en 1991, 

Ello se debi6, en gran medida, a la pol1tica de obras pablicas 
en torno a equipamiento urbano y construcci6n de viviendas, eu 
trs otras. 

Una de las ventajas del creciente desarrollo en esta !rea fue 
el incremento en la demanda de trabajadores, en su mayoria po
co calificados, 

d) Servicios, Comercio y Transporte. En t6rminos generales, h~ 
un crecimiento del 6.)% anual en las Areas de servicios, cg bo 

mercio y transportes1 en consecuencia, princi)almente 
lado de organismos federales a la entidad.(73 

(73),- Gabriel Gonzalez Vela, Op. Cit. p.20 

del tra!! 
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Este desarrollo, en el !rea de servicios, se dio a nivel hot~ 
lero (incluida la categoria de cinco estrellas), centros comer 
ciales, establecimiento de restaurantes y discoteques, y cons
trucciOn de viviendas. 

El sector servicios rogistr6 410 214 establecimientos para --
1991, que dieron empleo a 1 701 ?84 personas. 

Este crecimiento también fue consecuencia de politicas orien
tadas a la urbanizaci6n, la ecologia, programas de vivienda y 
desarrollo de parques industriales, asi como a la inversi6n -
en el sector manufacturero (creaci6n de naves industriales) y 

el.traslado de las oficinas del INEGr,<74) lo que en conjunto 
ocasiono importantes montos de inversi6n y creaci6n de emple
os. 

Una obra de influencia favorable para la promoci6n industrial, 
comercial· y de servicios es la EXPOPLAZA de Aguascalientes, s~ 
de del Centro Internacional de Negocios del Bajio Norte. 

"Concebida para fomentar las exportaciones del estado, su ubi
caci6n geogr!fica en el centro del pais le permitir! también 
la conformaci6n de un centro regional financiero y de informa
ci6n sobre el comercio exterior, esto coadyuvar! de manera de
finitiva a la exposici6n peri6dica de maquinaria y equipo para 
la modernizaci6n industrial y servicios provenientes de las a2 
tividades productivas de Aguascalientes y de la regi6n." ( 75) 

Respecto al sector comercio, genero empleo para 21 768 perso-
nas con un ingreso de 0.87% del PIBE. 

Como dato comparativo, ocupa por establecimiento a 2.9% pers2 
nas, en tanto que el promedio a nivel nacional es de 2.7 ind! 
viduos por unidad econ6mica. 

e) I~dustrias extractivas. La explotaci6n minera tiene un in-

(74),- Gabriel Gonz!lez Vela, Op. Cit. p. 51 
(75).- I¡jIOEM 
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dice de participaci6n del 1.8% en 1970 y de o.4% en 1990 (decr~ 
ci6), 

No obstante, la poblaci6n econ6micamente activa aument6 de 50J 
personas en 1980 a 1 104 en 1990, 

Otras actividades de crecimiento e inversi6n fueron las siguieo 
tesa 

- apoyo de la ampliaci6n a 4 carriles de las carreteras que -
van a la capital del estado con la Ciudad de Le6n y Zacate-
cas y obras de mantenimiento a la red carretera en general. 

- mayor disponibilidad de lineas telef6nicas. 

- perforaci6n de nuevos pozos. 

- construcci6n de bordos con fines de conservaci6n de aguas --
pluviales. 

- reordenaci6n del transporte urbano y equipo. 

- aumento de los automOviles de alquiler. 

5.1.3. Crecimiento demogrAfico 

El estado de Aguascalientes ocupa el quinto lugar entre las BQ 

tidades de la repOblica con mayores tasas de· crecimiento. An-
tes que él estAn Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Baja CalifoE 
nia Norte. 

El XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990 registr6 un 
total de 719 659 habitantes, lo cual signific6 una tasa de cr~ 

cimiento del J•J% anual, superior a la nacional de 2%. 

Se dio un incremento en la densidad demogrAfica de JB .7%, ai -
aumentar de 9J a 129 personas por Km2 en el estado. A nivel mu 
nicipal, en cambio, fl~ctOan de 287 personas por Km2 para el : 
municipio de Aguascalientes a 9 para el de San José de Gracia, 
por ejemplo. 

Este fenOmeno de concentraciOn se da en relaci6n con el grado 
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de urbanizaciOn de los municipios. 

"Sin temor a equivocarse, para el caso de Aguascalientes, se -
puede decir que a mayor densidad poblacional se da mayor des~ 
rrollo econOmico e indices de bienestar m!s elevados," ( 76) 
En términos generales, Aguascalientes ocupa el sexto lugar a 
nivel nacional en cuanto a densidad demogr!fica. De mayor de~· 
sidad poblacional son el D.F., el Estado de México, l•iorelos, 
Tlaxcala y Guanajuato.(77) 

Ahora bien, este crecimiento, que se refleja en mayor densi-
dad poblacional, es de causa m!s bien migratoria1 pues el in
dice de natalidad ha decrecido de 4.~ en los años 70 a 3·3% 
en los 80s, 

En cuanto al indice de mortalidad, aumento la esperanza de vi
da de' 68 a ?0.4 años y se redujo el indice de mortalidad en m~ 
nora s de un al'lo, 

Ambas variables1 natalidad y mortalidad, sOlo explican en un -
0.2% el incremento demogr!fico. 

El crecimiento de Aguascalientes se debe m!s bien a que -----
",,.se ha convertido en polo de atracci6n de inversión extran
jera en la rama de la industria automotriz, asi como de los -
flujos migratorios, por raz6n de que se han generado mayores -
fuentes .de empleo. 11 (78) 

Antes de los a.i'los ?Os, el estado de Aguascalientes presentaba 
una tasa de crecimiento menor al promedio nacional. Sin embar
go, esta situaciOn cambi6 a partir de 1970. 

En los años 60, la entidad registro un saldo migratorio negat~ 
vo neto de 25 674 personas, en tanto que para 1970 resul tll con 
inmigracilln neta de 18 932 personas y de 14 166 personas en -
los años Bos."(79) 

(76).- Gabriel Gonzalez Vela, Op. Cit., p.59 
(77).- Gob. del edo. de Agua3calientes, LA HUELLA Y EL SEND~RO, 

. p.22 
(78) .. - Gabriel Gonzal~z Vela, Op. Cit.,p. 44 
( ?9) , - I bidem, p, 61 



127 

En cuanto a los astados de procedencia, est!n Zacatecas con --
26. 5%, Jalisco con 21.5% y el D.F. con 16,5%. 

SegOn el coeficiente de originarios, señala que de cada uno de 
cinco habitantes, uno es migrante. 

Cabe mencionar que el 75·7% de los inmigrantes llegaron en la 
segunda mitad de los ochentas. De 58 104 inmigrantes en total 
44 012 llegaron entre 1965 y 1990, 

5.1.4. Distribuci6n espacial. El municipio de Aguascalientes. 

Hasta 1991 el estado de Aguascalientes estaba conformado por -
9 municipios. A partir de febrero de 1992 la administraci6n -
del Lic. Miguel Angel Berberena Vega ampli6 la divisi6n pol!t! 
ca a 11, con la creaci6n de San Francisco de los Romo y El Ll~ 
no, en zonas del municipio de Aguascalientes, reduciendo el te 
rritorio de éste de 1 762.5 Km2 a 1 1J4.9 Km2.(BO) -

Actualmente, el municipio de Aguascalientes dispone del 20.9% 
del territorio y concentra el 70.J% de la poblaci6n. 

Participa con el 42.4% en el sector agropecuario, el 72,5% de 
la construcci6n, el 64.9% de la electricidad y el 65% de los 
servicios y el comercio. 

"El grado de aglomeraci6n en la actividad socioecon6mica del 
estado estA determinado por la posici6n estratégica del munic! 
pio de Aguascalientes en las v1as de comunicaci6n, ya que una 
gran parte del corredor industrial norte-sur del estado estA -
localizado en el municipio de la capital •• (6ll 

Su vialidad primaria se compone de tres anillos de circunval~ 
ci6n. El primero con una longitud de 14 km y el segundo de --
24 Km. El tercer anillo delimita el crecimiento de la ciudad 
capital. 

(60).- Gobierno del estado de Aguascalientes, Op. Cit. p. J6 
(81).- Gabriel Gonzalez Vela, Op. Cit. p. 101 
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En 1960 transitaban JJ 000 vehiculos, en 1966 60 000 y para -
1992 ya eran 110 000 aproximadamente. 

Ante este rdpido crecimiento, el gobierno del estado ha impl~ 
mentado una serie de programas de desarrollo regional-munic! 
pal que favorezcan el nivel de bienestar y mejoramiento urba
no1 a fin de que puedan constituirse en centros de servicios 
rurales concentrados para las rancherias circundantes y para 
favorecer asi el arraigo en sus lugares de origen. 

5,1,5, Bienestar social 

El crecimiento de una ciudad no puede darse sin una consecuen 
te demanda de la ampliaciOn de los servicios de bienestar so
cia:¡.. Las cifras alcanzadas son las siguientes• 

a) Sector educativo.- Los logros obtenidos se reflejan de la 
siguiente manera• 
- aumento el nOmero de escuelas de 1 061 en 1966 a 1 265 -

en 1990-1991. 
- el nOmero de maostros paso de 9 228 en 1966-1987 a -----

10 259 en 1990-1991. 
- la poblaciOn alfabeta llego a 92.9%. 
- se implementaron varias acciones tendientes a mejorar la 

capacitaciOn del personal docente, de acuerdo al plan n~ 
cional de reforma educativa. 

Para 1990 existian los siguientes centros de estudioo 
educaciOn bdsica1 J54 escuelas de nivel preescolar, 580 pr! 
marias, 152 secundarias y 55 escuelas de capacitaciOn para 
el trabajo¡ con 196 904 estudiantes en total, superando en 
2.;;; al ciclo 1986-1987, 

- educaciOn superior1 Normal Superior, Universidad TecnolOgi
ca de Aguascalientes, Instituto ~ecnolOgico Agropecuario, -
Universidad PedagOgica de educaciOn a distancia, Universi-
dad AutOnoma de Aguascalientes y Universidad Eonaterra. 
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En el fllnbito de lo cultural, el Instituto Cultural de Aguasca
lientes (ICA 1 , contin~a la promociOn de actividades de Danza, 
M~eica y Artes Visuales. 

Cabe hacer especial menciOn de la edi!icaciOn del Teatro de -
Aguascalientes, de gran belleza arquitectOnica y amplio espa--· 
cio para eventos de calidad internacional. 

c) Sector salud.- "En materia de salud se ha hecho bastante¡ -
sin embargo, habr! que prestar mayor atenciOn a algunos munic! 
pios en donde la relaciOn de médicos por habitante eet! leios 
del minimo recomendado, en especial en las zonas rurales." 82) 

El sector salud en el estado de Aguascalientea est! integrado 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (Ir.:SS), el Instit~ 
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores P6bli-
cos del estado de Aguascalientes (ISSSPEA), el Instituto de S~ 
guridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Bstado -
(ISSSTE), la Secretaria de Salud (s.s.), la Secretaria de De-
tensa Nacional (SEDENA), el Sistema Nacional para el desarro-· 
llo integral de la familia (DIF), y clinicas privadas. 

Para una mayor cobertura, en el informe de actividades del --
Lic. Miguel Angel Barverena destaca lo siguiente1 

- AmpliaciOn de las casas de salud de 79 a 1 020. La disponi
bilidad de médicos por cada 1 000 habitantes ascendiO de -·· 
1.18 a 1.49 

- La muerte por in!ecciOn intestinal ocupaba el primer lugar, 
cediendo el primer sitio a la muerte por afecciones cardia-
cas y tumores malignos. 

- El !SEA atiende a 411 687 personas, de las cuales el 79% es 
atendido en !arma abierta, el 18% est! afiliado a otras in2 
tituciones de seguridad social y el J% corresponde a los e§ 
tados aledaños. 

(82).- Gabriel Gonzalez Vela, Op. Cit., P• 57 
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CreaciOn del ISSSPEA para dar servicio a los servidores pd
blicos del estado de Aguascalientes, municipios y entidades 
oficiales. 

- Campañas nutricionales por parte del DIF. 

- El IMSS amplio su cobertura de 76 165 personas en 1986 a --
121 112 en 1991. 

- El ISSSTE atiende a 20 000 empleados, principalmente del 
I:!EGI. 

En materia de vivienda, el Fondo de Vivienda del ISSSTE ha j~ 
gado un papel muy importante, pues ha promovido la constru--
cciOn de viviendas para los trabajadores del INEGI que se --
trasladaron a la ciudad de Aguascalientes. Adem!s, ha reorien 
tado sus esquemas de vivienda al financiamiento m!s que a la 
cons.trucciOn de viviendas, otorgando el mayor ndmero de créd! 
toa en su historia en el estado. 11 (

8J) 

d) Programas de vivienda.- Seg6n el Xl Censo General de P.obl¡¡. 
ciOn y Vivienda 1990, el estado contaba con 129 85J viviendas 
de las cuales 95 50) (73·5%) eran propias, 21 574 (16.6%) --
eran de alquiler y el resto correspcndla a otras situaciones. 

De acuerdo al promedio en la Repdblica Mexicana de 67% vivien 
das propias, el estado de Aguascalientes resulto con uno de 
los indices m!s olevados en comparaciOn con el resto del pais. 

En el periodo 1986-1990 fueron efectuadas JO 821 acciones de · 
vivienda, en beneficio del 20.J% de la poblaciOn, en especial 
para zonas de escaso poder econOmico. 

"Esto significo dar respuesta a las necesidades populares m!s 
preciadas, como es dotar de vivienda digna y decorosa a los -
estratos que por. mucho tiempo hablan estado marginados del -
mercado de vivienda. 11 (

84> 

(8J).- Gabriel Gonz!lez Vela, Op. Cit. p. 65 
(84),- IBIDEM, P• 79 
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Para ello se aplicaron dos canales de construcci6n1 

- Un programa especial de vivienda para personas que perciben 
de 0.5% a 1.5% veces el salario m1nimo, estrato social que 
antes estaba al margen de los sistemas de crédito bancarios. 

- Fraccionamiento de predios urbanos y dotaci6n de servicios 
de agua, drenaje, pavimento, aceras, alumbrado pdblico, --
electricidad, escuelas, mercados, !reas verdes, etc., a fin 
de motivar la inversi6n privada a través de inmobiliarias o 
construcci6n directa. 

El gobierno del estado, segdn su informe, urbaniz6 una super
ficie de 656.42 ha., la iniciativa privada 435.15 ha., en --
uni6n el gobierno del estado y particulares 62,J7'ha., 
FOVISSSTE 12.17 ha. y el H. Ayuntamiento de Costo J.94 ha. 

En total se efectuaron 35 400 acciones de vivienda (17 209 12 
tes con servicios y lJ 612 viviendas), lo que represent6 el -
2J.5% del total de hogares, incluyendo su respectiva infraes
tructura urbana1 agua potable, luz, drenaje, etc. 

:como informaci6n complementaria cabe citar que Aguascalientes 
fue el estado con mayor indice de viviendas con ayua potable 
(95.6%) 1 drenaje (86,1%) y electricidad (95%).< 65 

e) Servicio de Transporte.- Todav!a en 1990 el servicio de -
transporte urbano estaba dado por cinco lineas• Madero, Apos
tolado, Jesds Maria, Oriente y Petr6leos, 

A partir de este año hubo un reordenamiento de las rutas urb~ 
nas, compra de m!s unidades y remodelaci6n de otras. 

Una de las medidas mAs importantes fue la unificaci6n de los 
diferentes grupos de concesionarios, Ahora el servicio es -
proporcionado por una sola entidad coordinadora del transpot 
te, 

(65),- Gabriel Gonzalez Vela, Op. Cit. p. 78 
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Las 53 rutas iniciales se redujeron a 35 en un primer momento 
y finalmente quedaron en 40. 

El n6mero de unidades aument6 de 569 vehiculos en 1986 a 665 -
en 1991 y se sustituyo el nombre de las rutas por un n6mero. 

Por su parte, el servicio de taxis paso de l 2J9 unidades en -
1986 al 9~? en 1991. 

i') Agua potable.- La cobertura de este servicio aumento de ---
87.8% en 1980 a 95·6% en 1990, 

"Pese a la ampliaciOn del servicio, la escasez de agua en el -
estado de Aguascalientes ea un problema vigente pues la extra
cciOn de agua subterré.nca excedo en 75·2% a la capacidad de r2 
carga natural." (860 

Esta aobreexplotaciOn obedece m!a que nada a cultivos que de-
mandan mucha agua, haciéndose necesaria una mejor pl_aneaciOn. 

g) Energia eléctrica.- El estado de Aguascalientes es una de -
las entidades en la Rep~blica Mexicana -Moreloa, Tlaxcala y T!! 
baaco son las otras- que no poseé plantas generadoras de ener
gia eléctrica. Esta proviene del sistema interconectado nacio
nal. 

Para 1990 aumento al 95,1% en su cobertura, en relaciOn al ---
84.0% alcanzado en 1980. 

Su consumo residencial es de 54% 1 para el bombeo con i'ines -~
agricolaa se utiliza el 21.1% de su capacidad, para el consumo 
industrial ea el 16 .. 4% 1 el consumo comercial comprende el 2.876 
y el 4.9% corresponde a varios usos. 

h) Comunicaciones.- Las estaciones de radio aumentaron en una, 
actualmente son 13, Operan 2 canales de televisiOn local, 4 -
i'or!neos y uno compartido. Adem!s, hay un sistema concesionado 
de televisiOn por cable con la opciOn de 17 canales nacionales 
y extranjeros. 

(861),- Gabriel Gonz>l.lez Vela, Op. Cit. P• 92 
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"A partir de 1986 la tranat'ormaci6n y modernizaci6n de lo que 
hoy ea canal 6 ha sido m!a que evidente , 11 <8?) 

Su cobertura ya no s6lo es local, sino regional. Su imagen -
llega hasta Loa Altos de Jalisco, la Zona de los Cañones en -
Zacatecas y, al oriente, hasta Ojuelos, Jalisco. 

i) Infraestructura deportiva.- En el periodo 1986-1991 se bu~ 
c6 extender la infraestruct~a deportiva por lo menos a las -
cabeceras municipales, ya que para entonces s6lo existia en -
la capital del estado. 

Actualmente, la Ciudad de Aguascalientes cuenta con 216 can-
chas de basquetball, 11J de volibol, 24 campos de futbol, 7 -
de beisbol, 20 albercas, 5 pistas atléticas, 31 campos de te
nis, 17 de .frontenis, 2 campos de golf, 6 gimnasios de bas--
quetbol, 4 salones de gimnasia, 4 gimnasios de box, 2 parques 
de beisbol y 5 parques de recreaci6n1 destacando el "Heroes -
Mexicanos" con 107 ha, y las instalaciones del IhiSS, J .M. Ro
mo y Ferrocarriles de México. 

j) Servicio Postal.- Existen 237 oficinas, 138 m!s que en ---
1986, 

k) Telet'onia.- De las 357 localidades del estado de Aguasca-
lientes, 2J4 est!.n atendidas por servicio de telefonia. 
·24 tienen servicio alM!brico, 104 radiotelefonia y 106 son -
atendidas por Teléfonos de México, S.A. de c.v. 
En total, las lineas telef6nicas crecieron de 28 B?J en 1986 
a 54 500 en 1991 (lJ.5% de crecimiento anual), 

l) Seguridad Social.- Paralelo al crecimiento demogr!t'ico, se 
dio un aumento en el indice de delincuencia.< 88 ) 

Por ello se creo un Programa de Seguridad Pdblica que convino 
entre otras, la creaci6n de la Academia de Policia del estado 
en 1987. Se dictaron El Reglamento Interior de la misma acad~ 

(87),- Gob. del edo, de ~ascalientes, Op. Cit., P• 166 
(88),- Gabriel Gonzalez v:1a, Op. Cit., P• 71 
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mia, los reglamentos interiores de los centros de readaptaci6n 
social y la Ley de Vialidad del Municipio de Aguascalientes. 

m) Aeropuerto.- El estado de Aguascalientes dispone de un aere 
puerto nacional con instalaci6n suficiente para atender a un -
promedio de 200 mil pasajeros al año, ubicado lejos de la man
cha urbana. 

5.1.6. Algunos problemas en Aguascalientes. 

Pese al dccarrollo manifiesto anteriormente, existen 2 proble
mas de repercusi6n econ6mica y bienestar social en el estado. 

Ellos son1 

a) Problemas de vivienda.- Si bien la mayor!a de la poblaci6n 
cuenta con una vivienda propia, existen serios problemas en -
cuanto a'la calidad de· las mismas.< 89) 

- Problemas de hacinamiento. En 1990 habla 41 11? personas en 
5 409 cuartos, lo que se~ala 7,6 personas por cuarto e ind~ 
ca que el 5.8% de la poblaci6n total viv!a en condiciones -
habitacionales criticas en cuanto a espacio. 

El problema del hacinamiento parece estar vinculado al ni-
val de ingreso y escolaridad.".,,toda vez que a mayor nivel 
de escolaridad menor ~amaño de las familias y mayores ingr~ 
sos, con viviendas m~s grandes, es decir menos indice de h~ 
cinamiento." ( 90) 

- Problemas de servicio. En 1990 exist!an 8 542 (6,6%) vivieu 
das con piso de tierra, ocupadas por 53 043 personas (7,4%)• 

? 698 (5,9%) no ten!an cocina y 19 524 (15%) no ten!an ser
vicios sanitarios. 

En cuanto a servicios de drenaje, agua potable y electrici
dad, los resultados en su cobertura fuero~ de.,86.i%, 95,6% 

(69) ,- Gabriel GonzUeZt. Vela, Op. Cit.· PP•. a~28i 
(90) ,- IBIDEM, P• 80 



135 

y 95% respectivamente. 

b) Inflaci6n estatal. Precios elevados.- Entre 1980 y 1985 el 
indice de precios al consumidor creci6 en forma paralela al -
indice nacional. llo obstante, a partir de 1985 se registr6 un 
aumento ligeramente mayor en el estado. 

Sn 1991 lleg6 a un nivel de 21 524.5% frente al indice nacio
nal que fue de 19 981.6%. 

La mayor diferencia en los subindi~es de precios se observ6 -
en el drea de salud y cuidados médicos, que acumul6 27,8%. 

Los precios de vivienda acumularon el 20.4%, Otros el 14.6% y 

Educaci6n el 12.7%. 

Cabe destacar que el indice de precios de confecci6n de ropa 
fue inferior al 20.4~~ respecto al indice nacional. 

En cuanto a muebles y enseres domésticos, su indice de aumen 
to fue semejante al nacional. 

Para una apreciaci6n m~s completa, se cita el siguiente cua-
dro de informaci6n1 

CUADRO 11 

Dlr'llRENCIAl. Di>L INDICE DE PRECIOS EN 1991 

INDICE GENERAL PROMEDIO NACIONAL ' ,,i\GS • 

Alimentos, bebidas 
y tabaco. 

Ropa, calzado y 
accesorios. 

Vivienda. 

Muebles, aparatos y 
accesorios domésticos, 15 320~6 

Salud y cuidado 
personal. 

' . : 

20 982.3 

. /21'524.5. 

¡9,;1?.4 

iJ?56;1 

23, 678.4 

7,73 

.-12 ,95 

20.48 



INDICE GENERAL 

Transporte 
Educaci6n y espar
'cimien to. 
Otros servicios 

PROMEDIO NACIONAL 

26 450.5 ' 

21.915.9' 
JO l51.4 

136 

AGS. DIF. % 

28,291.6 6.96 

24 763.4 12.99 
J4 556.7 14.61 

Fuente1 "Desarrolló Econ6mico y Social del estado de Aguasca
lientes 1986-1992'', p.128 (Datos tomados del Banco -
de Mhico, Direcci6n de Investigaci6n Econ6mica). 

De acuerdo con la obra consultada "Desarrollo econ6mico y so
cial del estado de Aguascalientes 1986-1992", este aumento en 
los precios podrla ser explicado por lo siguiente1 

- ~l mayor crecimiento de la actividad econ6mica estatal, en 
comparaci6n con la nacional, podrla haberse manifestado en 
una ligera presi6n en la demanda1 ya que, ante la inflexib~ 
lidad de la oferta local en el sector servicios, los pre--
cios ascendieron relativamente mAs rApido que el promedio -
nacional. 

- En la medida ~n que la economta estatal creci6, los niveles 
de precios absolutos tienden a ajustarse con aquellos pre-
cios observados en otras Areas metropolitanas. 

"En suma, el mayor crecimiento acumulado en el indice de -
precios al consumidor en el estado de Aguascalientes pare
ce estar vinculado al mayor crecimiento econ6mioo registra 
do en el periodo de estudio," ( 91 l -

Otra raz6n posible, no considerada en la obra mencionada, es 
el mero incremento demogrAfico. Si bien Aguascalientes ha cr2 
cido en el namero de establecimientos y ha aumentado su prod~ 
cci6n neta, tal vez esto se ha logrado en menor medida a lo 
que requerirla el aumento poblacional de los 6ltimos a/los. 

(91).- Gabriel GonzAlez Vela, Op. Cit. p.53 
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5,2, Situaci6n actual del trabajador en Aguascalientes 

5.2.1. Nuevos programas de apoyo al trabajador en Aguascalien 
tes por parte del Instituto Nacional de Estadistica, : 
Geografia e InformAtica. 

Como recientes medidas de apoyo al trabajador reubicado, cabe 
mencionar las siguientes1 

a) Crédito a la palabra.- Dio inicio en 1991 Y.consisti6 en -
un crédito de 8 500 000 (viejos pesos), sin intereses, para -
la mejora de la vivienda del trabajador. 

Los requisitos para tener derecho a él fueron1 

- Ir al corriente en los pagos de vivienda 

- No utilizarlo para otra cosa 

Este crédito se otorg6 con recursos del ISSSTE y la forma de 
pago fue mediante descuento en cheque de cobro, equivalente -
al JO% de sueldo neto, proporcional al ingreso de cada traba
jador. 

Si bien dicho crédito se considera parte del programa de Sol! 
daridad, realizado a nivel nacional, es, seg6n una informante 
de la Oficina de Apoyo a la Descentralizaci6n1 ",,,una nego-
ciaci6n especifica, en el caso de los trabajadores de INEGI, 
de las autoridades del INEGI con las autoridades del FOVISSS
TE .11 

Asi.pues, es una prestaci6n especial que obtuvo INEGI para -
sus trabajadores. 

Atendiendo a objetivos semejantes a los del Plan de Solidari
dad, el "crédito a la palabra" pretendia contribuir al mejor¡¡ 
miento de la vivienda del trabajador en Aguascalientes, refo~ 
zando asi su arraigo a dicha entidad, 

Respondia también, indirectamente, a los principales proble-
mas de vivienda de los trabajadores, planteados en 19901 "po
co espacio" y "mala construcci6n" (ver cuadro 29 1 Anexo 2), 
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Como dato adicional y segOn informes de la Oficina de Apoyo a 
la Descentralizaci6n, este crédito fue aceptado aproximadameu 
te por el 70% de los trabajadores que iban al corriente en -
sus pagos de vivienda. 

b) Basificaci6n general.- A partir del 1 de junio de 1992 to
do el personal adscrito, reubicado o no, qued6 asegurado en -
su trabajo al serle otorgada la plaza de tradicional1 Base o 
Confianza, correspondiente al nivel logrado en ese momento. 

Es innegable el valor de esta medida pues as! la mayor1a del 
personal no solo qued6 asegurado en su empleo, sino que empe
z6 a generar antiguedad y tuvo derecho a otras prestaciones -
que antes le estaban vedadas1 préstamos, fondos de ahorro, s2 
guros de vida, etc. 

Aunque dicha medida no tuviera intenciones de reforzar la --
adaptaci6n del trabajador en Aguascalientes, si contribuy6 a 
ello, pues seg6n se puede ver en los cuadros 24 al 27 del an2 
xo 2, el mayor nOmero de personas que dudaban en quedarse a -
vivir definitivamente en Aguascalientes, eran aquellas que no 
ten1an seguro el empleo en el INEGI1 personas adscritas a los 
programas de Censos y Corto Plazo. 

Por el contrario, el porcentaje mayor de la gente que hab1a -
decidido quedarse eran de Base, 

c) Servicio Civil de Carrera.- El 16 de junio de 1992, el Se• 
cretario de Hacienda y Crédito POblico, Dr. Pedro Aspe Arme-
lla, emiti6 un acuerdo mediante el cual el INEGI adquiri6 au
tonom1a administrativa, la cual dio lugar, entre otras cosas, 
a la creaci6n del "Sistema Integral de Profesionalizaci6n", -
(SIP), mismo que entr6 en marcha en 1993· 

En relaci6n con ello se inici6 la impartici6n de una serie de 
cursos a nivel medio y avanzado, con el fin de mejorar el de
sempeno del trabajador y colaborar as! a su 'cotizaci6n prof2 
sional'. 
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"En forma muy esquem!tica se puede sellalar que en el SIP se e~ 
tablecerAn normas muy precisas para garantizar el desarrollo -
profesional y que el desempeno y la capacitaci6n serln dos el2 
mantos b!sicos para el crecimiento salarial y profesional del 
personal."(92) 

Una vez m!s, el INEGI respondi6 a demandas reales de la pobla
ci6n trabajadora (ver cuadro 15, anexo 2), 

Hacia 1990, el trabajador reubicado consideraba como principa
les desventajas de vivir en la Ciudad de Aguascalientes, "po-
cas alternativas de: empleo" y "bajo nivel educativo y cultural" 
en la entidad. 

Hoy, independientemente de que la Ciudad de Aguascalientes ha
ya crecido, el INEGI ofrece un programa de capacitaci6n óptima 
a los trabajadores que desean superarse y asi les da la oport~ 
nidad de desarrollarse profesionalmente y aspirar a mejores -
puestos. 

De esta manera, el Servicio Civil de Carrera -aunque.parte de 
un programa de capacitación a nivel nacional- viene a resolver, 
potencialmente, las necesidades de superación y desarrollo la
boral del personal reubicado. 

5,2.2, Reubicaci6n y Socialización en Aguascalientes1 un pro-
ceso que no termina. Hace seis al\os,,.(entrevistas). 

En los primeros meses de 199J se realizaron cinco entrevistas· 
a personas consideradas como informantes clave• tres trabajad2 
res reubicados en la primera, segunda y tercer etapa, un lider 
sindical y una empleada do la Oficina de Apoyo a la descentra
lización (antes denominada Operativo de Reubicaci6n), 

La opinión de todos ellos, en t6rminos generales, fue positiva. 
Se concluy6 que los trabajadores si hab!an resultado favoreci-

(92),- INEGI, "Entrevista al C.P. Ermilo Abreu diChiara, Diree 
tor de la Unidad de Administraci6n y Servicios al personal" en 
GACETA INFORMATIVA INEGI, vol. J, julio-sept.,1992, p.2J 
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dos con el cambio, tanto en lo econ6mico como en el mejoramieQ 
to de su calidad de vida. 

Con relaci6n al aspecto econ6mico, esta opini6n estaba susten
tada por el hecho de que el trabajador reubicado obtuvo un cr! 
dito de vivienda y otro, sin intereses, para construirr con lo 
cual se increment6 el valor de su patrimonio. 

En cuanto a su nivel de vida, mejor6 por haber dejado de vivir 
en una ciudad con un alto indice de contaminac16n y estréss. 

Los informantes, en especial el reubicado en la primer etapa, 
estuvieron de acuerdo en que "al principio fue dificil", 

Que durante estos seis años no ha sido fil.cil el proceso de 
adaptaci6n a otro lugar, a otro clima, gente y costumbres dis
tintas, un sabor diferente en el agua y loa alimentos, etc. 
El proceso de integraci6n no ha sido fAcil, pero "lo peor ya -
paa6". 

Con el fin de dar forma al resultado de las entrevistas, se e2 
tableci6 el siguiente orden de ideas. 

a) Opini6n general sobre el proceso de reubicaci6n del INEGI. 

En tArminos generales, los informantes opinaron que el cambio 
de la Ciudad de MAxico a la Ciudad de Aguascalientes habla f~ 
vorecido al trabajador pues les habfa dado la oportunidad de 
adquirir un patrimonio propio (vivienda) y una vida tranquila 
y segura para ellos y su familia. 

• ••• ademil.s de no estar tan contaminado el ambiente, no haber 
tanta gente malviviente, no haber tanta drogadicci6n como c2 
tidianamente se ve en el D.F. No hay una ola de violencia ce 
mo la que viven allil.., .la Ciudad de Aguascalientes tiene un 
indice menor de violencia.• {L!der sindical), 

Ademil.s, en opini6n del l!der sindical entrevistado, mucha geQ 
te se ha visto favorecida al ascender, laboralmente hablando• 
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" ••• porque muchos jefes no se vinieron y otros m!s han tenido 
mejores oportunidades de empleo y se han regresado a la Ciu-
dad de MAxico ... " 

Independientemente de lo ya señalado, el Programa de Reubica
ci6n del INEGI fue una excelente oportunidad para salir de la 
capital para algunas personas, como fue el caso del informan
te de la segunda etapa1 

• ••• incluso yo, desde antes estaba por salirme de la Ciudad -
de México pero como todavia no terminaba la carrera no me --
aven tA a salirme. Pero esta vez, que se' me present6 la oporty 
nidad pues yo dije1 ahora ea cuando, ahora que se nos presen
ta en bandeja de plata. Y en bandeja de plata porque con tra
bajo, casa y un gran apoyo por parte del Instituto.,•" 

Igual opin6 el informante de la primer etapa• 

• ••• abri6 una nueva perspectiva para los trabajadores y una -
buena oportunidad para salir de la Ciudad de México." 

Otro factor ·importante es el hecho de que las distancias sean 
m!s cortas en la Ciudad de Aguascalientea, por lo cual se ti2 
ne m!s tiempo (y humor) para convivir con la familia. 

O bien, ese tiempo que en la Ciudad de M!xico se utilizaba en 
transportarse de la casa al trabajo y a la inversa, en Aguaa
calientes se puede ocupar para otro empleo o actividad remun2 
rada (un pequeño negocio propio, por ejemplo), 

Otro aspecto positivo, aeñalado:.por el informante de la ter-
car etapa, fue en relaci6n con loa beneficios que conllev6 la 
reubicaci6n del INEGI a la Ciudad de Aguascalientes. 

La llegada del INEGI a esta ciudad signific6 fuentes de em--
pleo para la poblaci6n hidrocAlida y mayor preai6n en el au-
mento de loa servicios p6blicoa, favoreciendo también con --
ello a la gente de la entidad. 

Respecto a una opini6n negativa con relaci6n al Programa Na-
cional de Deecentralizaci6n (reubicaci6n), loe informantes s2 
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nalaron que Aste no soluciona en nada el problema de la concen 
traci6n en la Ciudad de México y zonas aledaftasr pues, si bien 
salieron unos, llegaron otros. 

Esta informaci6n la podemos confirmar de acuerdo al cuadro 1, 
Anexo l 1 "Distribuci6n de la poblaci6n por entidades federati
vas 1930-1990", donde vemos claramente que si bien el D.F. di!! 
minuy6 su poblaci6n en 605 JJ5 habitantes, en cambio el Estado 
de México aument6 en 1 251 460 habitantes de 1980 a 1990, 

Otro inconveniente mencionado fue la falta de una campana sen
sibilizadora dirigida a la gente del estado sede, con el fin -
de disminuir, en la mayor medida posible, la "tipica" hostili
dad del provinciano hacia el chilango.(9J) 

b) Principales problemas enfrentados por la poblaci6n trabaja
dora a raiz del cambio.. Un primer problema, segdn el l1der sin 
dical, fue la insuficiencia de informaci6n antes del traslado. 

La poblaci6n trabajadora no estaba del todo conciente de la d2 
cisi6n que estaba tomando. Conciente de las ventajas y desven
tajas que a cada persona, en lo particular, le podia signifi-
car el cambio. 

como dijo el entrevistado de la primer etapa1 " ••• yo ni siqui2 
ra conocia Aguascalientes. No sabia si hacia frio o hacia ca-
lor11. 

El problema que trajo a colaci6n esto fue que el personal reu
bicado se creara falsas expectativas respecto al traslado1 as
censo laboral y aumento de sueldo, por ejemplo, no considera-
dos en el programa de reubicaci6n del Instituto. 

De esta manera y por falta de informaci6n, el choque con 'la -
realidad' fue demasiado fuerte para algunas personas. 

Un segundo problema, ya una vez instalados en Aguascalientes, 

(93),- Arturo César Rojas, "El odio en tiempos de crisis. Pro
vincianos Vs Chilangos" en REVISTA CLAUDIA, mm. 271, abril, -
1988. pp.126-127 
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fue el hecho de tener que desembolsar para efectuar los pagos 
correspondientes a una vivienda propia1 agua, luz, etc. 

", •• la mayor!a vivismos con familiares. Yo viv!a con mi sue-
gra y no era lo mismo ayudarle a pagar, que ya una renta en 
forma, ••• y para comer ••• y nadie de aqui que te prestara. Ya 
estAbamos sobregirados con la tarjeta .. ," (entrevistado, se
gunda etapa), 

Y segOn confirma el l1der sindical1"., .al principio los gas-
tos del trabajador rebasaban el salario.,," 

Un tercer problema, atinado al anterior, lo constituy6 el ind! 
ce inflacionario de la Ciudad de Aguascalientes. El hecho de 
ser una ciudad cara (ver capitulo v1.6,), result6 en una fuer 
te presi6n sobre la precaria economia de los reubicados. 

Como cuarto problema puede senalarse la desintegraci6n fami-
liar en algunos casos. Aunque no puede considerarse como cau
sa determinante, si aument6 el nOmero de personas solas en 
Aguascalientes1 hijos de familia, separados y divorciados. 

" •• ,la descentralizaci6n por una parte sirvi6 para unir algu
nas familias, pero por otra parte también sirvi6 par desunir 
otras" (lider sindical). Porque alguno de los c6nyuges no se 

adapt6 y el otro no se quiso regresar, por ejemplo. 

Un quinto problema podria ser la falta de privacidad de los -
reubicados. Dado que trabajan y viven juntos, amén de vivir -
en una ciudad chica, los trabajadores reubicados del INEGI no 
tienen privacidad. Viven unos frente a otros y se encuentran 
en todas partes1 en la iglesia, en las tiendas, en las calles, 
etc. 

"Hay mucha gente que prefiere no salir de sus casas, porque -
ya no sabes a donde ir y que no te vean" (llder sindical), 

La vida en vecindario se inici6 o enriqueci6 para el personal 
reubicado. 
En contraste, la distancia original del Fraccionamiento Ojoc~ 
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liente con el resto de la ciudad era suficientemente grande c2 
mo para considerar a aquel como un lugar apartea "El lugar doo 
de viven los chilangos". 

Con ello, la atenci6n de los "ojocalentenses" se fijO afm mi\s 
en ellos mismos. La vida intima de las familias se hizo pObli
ca, quedando al descubierto debilidades y virtudes. 

La sensaci6n de anonimato, comOn en la Ciudad de México, dejo 
de existira" ... en Aguascalientes todos se conocen." 

l~o obstante, ~amhién favoreciO la uniOn y el apoyo entre los -
trabajadores para la demanda de servicios o favores mutuosa 

", .. en el D,f, es fi\cil ignorar el dolor ajeno, en Aguascalieo 
tes no, porque .!!.!l. !!l. mal., ,"(informante de la tercer etapa). 

Sexto problema. Lu hostilidad hidroc¡\lida. Inicialmente y se-
gOn informo el entrevistado de la primer etapaa" •• ,hubo un --
tiempo en que empezaron a llegar volantes que nos echaban por 
debajo de la puerta o en el patio, en el fraccionamiento, como 
esos de las luchas. Pero decian unas barbaridades de los chi-
langos. Que el chilango es esto, que el chilango es lo otro, 

Y no nada m¡\s a ese nivel sino que los peri6dicos, la televi-
siOn, incluso la radio, los noticieros y h'1sta la fecha por el 
comportamiento de algunos compañeros se generaliza. Buscan un 

pretexto para mancharlo a uno m¡\s,. ," 

Sin embargo, actualmente ya no se puede hablar de agresi6n ha
cia los reubicados por parte de la gente del estado, pero si -
de rechazo e indiferencia aOn notorias. 

Pese a que la gente de Aguascalientes ya 'tolera' la presencia 
del chilango en su ciudad, esto no significa que lo haya acep
tado en su vida familiar a" ... a una la tratan increible, pero -
de la puerta dn riu casa hacia afuera ••• hay una mala i.nforma--
ciOn respecto nl chilango. El provinciano piensa que el chilaQ 
go solo viene a aprovecharse de él •• ,"(Informante ele la Ofici
na de Apoyo a la DescentralizaciOn). 
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For otra parte, la ubicación de las viviendas de los trabaja
dores en un misMo sitio, relativamente lejos del resto de la 
ciudad, contribuyó a la no integración con la gente de Aguas
calientes1", •• hubiera sido mil.a fll.cil integrarse si se nos hu
biese esparcido entre la gente de Aguascalien tes ... " (Informan 
te de la segunda etapa). 

Como se mencionó anteriormente, al aludir al Programa de Vi-
vienda del IHEGI, el personal reubicado fue instalado en dos 
flnicos fraccionamientos• Ojocaliente (la mayor!a) y Primo Ve~ 
dad. 

As! rApidamente se idontificó al fraccionamiento Ojocaliente 
como1 "El lugar dor;do viven los chilangos", Y ello con una -
connotación de desprecio y desagrado por parte de la pobla--
ción hidrocAlida. 

En su mayor!a el personal reubicado reconoce que a~n no estA -
del todo integrado a la sociedad de Aguascalientes, aunque al
gunos ya tienen amistades, y consideran que dicha integraci6n 
en forma total se estll. dando sólo a través de los hijos. 

Séptimo problema• Desarraigo y soledad• 

", •• al llegar aqu!, al verte solo, al ver que la gente pues no, 
no, no, no ••• como que dec!a, bueno si, vamos a ser una familia 
pero pues cada quien, ino? •• ," (Informante de la segunda etapa). 

Es dificil transmitir a través de unas lineas el grado de dolor 
que para algunas personas significó el dejar "su tierra" y "su 
gen te''. Pues, aunque no fueran originarios del D ,p., como ya se 
vio anteriormente, si eran personas en edad adulta que habian -
nacido y se hablan desarrollado en la Ciudad de México. 

".,.hubo momentos ~n que por cierto estuve a punto de llorar. 
De ese cambio tan ••• de toda mi familia por allA y yo solo por -
acA. Ese cambio se debe de pensar ••• " (Informante primer etapal• 

Ese sentimiento de soledad, aunque viviendo juntos y convivien
do en todo, se incrementó mAs1"a la hora de los problemas no hay 
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nada como la familia" (informante de la tercer e tapa) • 

Diferenciados del resto de la poblaci6n Aguascalentense por -
el acanto, los modismos o regionalismos propios de cada lugar 
(D.F. y Aguascalientes), la forma de vestir y de caminar, el 
"perfil" del chilango se vio acentuado al vivir en grupo y lo 
aisl6 adn mds del resto de la sociedad. 

Esto, por coflsiguiente, aument6 sus sentimientos de soledad y 
aislamiento. 

c) Algunas solucior.P.s al problema econ6mico de los trabajado
res reubicados. En respuesta al problema general de desbalan
ze econ6mico de las familias, se dio prioridad a esposas y f~ 
miliares en general para entrar a trabajar al INEGI. Esto, de 
alguna manera, contribuy6 a mejorar la situaci6n del trabaja
dor al aumentar su ingreso total. 

Vale también mencionar el servicio de guarder!as que otorga -
el INEGI al personal en general (dando prioridad a los reubi
cados) y de apoyo econ6mico para los hijos de los trabajado-
res que cursan el nivel primaria, as! como algunas prestaci2 
nes extras, como apoyo para 6tiles escolares por hijo. 

Otro factor favorable fue el "crédito a la palabra•, pues con 
él pudieron resolver, en parte, sus problemas de espacio y -
reacomodo de las viviendas y dedicar sus ahorros a la crea--
ci6n de locales para arrendamiento o uso1 o bien a la insta
laci6n de un pequeño negocio propio, como fue el caso del in
formante de la primer etapa. 

Respecto a la falta de un segundo empleo (para mejorar su ni
vel de vida econ6mico), existe como alternativa el programa -
del SIP (Sistema Integral de Profesionalizaci6n) que apoya la 
profesionalizaci6n y capacitaci6n técnica del trabajador, de 
manera que pueda aspirar, con base en la capacitaci6n 1 a un -
mejor puesto y por consiguiente a un mejor salario. 
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d) Diferencias entre las tres etapas principales de reubica--
ci6n. El proceso de reubicaci6n del INEGI a la Ciudad de Agua2 
calientes se dio básicamente en tres etapas (1986, 1987 y 1988) 
como ya se vio anteriormente. Asi, podemos establecer las si-
guientes diferencias, en retrospectiva. 

- Calidad de las viviendas y precio de las mismas. A los prim2 
ros reubicados (1986) se les entreg6 la vivienda en obra ne
gra, sin enjarre, ni yeso, ni nada. 

Para los de la segunda etapa se dio un mejor acabado, lo --
cual elev6 el costo pero la hizo m~s habitable• enjarre y eo 
yesado de paredes, piso de concreto y ba/lo completo con acc2 
serios. 

En cuanto a la tercer etapa, mejor6 aOn m~s en su. acabado al 
incluir cocina y espacios para closets. 

Finalmente, los precios de la primera, segunda y tercer eta
pa fueron de 1 850 ooo, 4 000 ooo y 14 ooo ooo respectivameo 
te, segOn lo dicho por los informantes. 

- Crédito-puente y crédito para escrituraci6n. SegOn comenta-
rice del informante de la primer etapa, ellos no tuvieron 
acceso a que se les facilitara la forma de pago, ni a que se 
les diera crédito para escriturar su vivienda. Este apoyo se 
dio a partir de la segunda etapa y alcanz6 a la tercera. 

- Viaje de reconocimiento a la entidad. A loe reubicados de la 
segunda etapa se les dio la oportunidad de conocer la Ciudad 
de Aguascalientes de manera previa al cambio. No asi a los -
de la primer etapa. 

Aunque breve (un dia), este viaje sirvi6 para forjarse una --
idea m~e clara del cambio de residencia en el que estaban in-
mersos. 
11 .,,los de la primer etapa fuimos los conejillos de india, pe
ro sin embargo si nos benefici6 •• ," (Informante primera eta-
pa). 
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e) EscrituraciOn de viviendas. Ultima fase del programa de rey 
bicaciOn. 

Seg6n informe del personal entrevistado en la Oficina de Apoyo 
a la DescentralizaciOn, ya ee est! en la 6ltima etapa, que es 
la escrituraciOn de las viviendas y con ello concluye el pro-
grama de reubicaci6n. 

"El programa abarco tres etapas1 entrega de viviendas, recupe
raciOn de créditos y escrituraciOn. Ya estamos en esto 6lti
mo •• ," (Informante de la Oficina de DescentralizaciOn). 

Como informaciOn adicional se menciono que, aproximadamente el 
75% de las personas ~ quienes se les dio el crédito de vivien
da ya est:!.n en este proceso final. 

f) Inquietudes actuales del personal reubicado1 

- No son las mismas comodidades de una ciudad grande, Hay de -
todos los servicios pero de manera insuficiente. 

- El proceso de adaptaciOn y mutua aceptaciOn chilango-hidroc~ 
lirla a6n no termina. 

- Precios elevados en la entidad, quiz! debido a la poca prody 
cciOn agr!cola del estado. El l!der sindical citO como ejem
plo el precio de la fresa que se produce en Irapuato, la --
cual resulta m!s cara en Aguascalientes que en la Ciudad de 
México (pese a ser m!s la distancia de Irapuato a esta 6lti
ma), 

- Falta impulsar m!s la calidad de la educaciOn para estar al 
mismo nivel de la Ciudad de México, 

g) Motivos por los cuales ya no se piensan regresar a la Ciu-
dad de M~xico, Los entrevistados estuvieron de acuerdo en su -
decisiOn de radicar en forma definitiva en la Ciudad de Aguas
calientes, salvo una mejor oportunidad en otro lugar1 •,,,algo 
que supere lo que tengo aqu! ••• • (Informante segunda etapa); 
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Los motivos por los cuales ya no se regresarian son1 

- Tendrian que enfrentar (una vez mAs) el fantasma del desem
pleo en la Ciudad de México. 

- No tienen casa en el D.F. y no quieren volver a vivir con -
familiares o pagar renta. 

- Animo de derrota. Tendr!an que aceptar que se equivocaron y 

volver a empezar, 

h) Perfil actual del trabajador en Aguascalientes.- Desde el 
punto de vista econ6mico, segtln los informantes, en especial 
el lider sindical, el trabajador reubicado tiene un mejor ni
vel de vida econ6mico y familiar en Aguascalientes, 

En términos generales tiene mayores ingresos pues trabaja el 
c6nyuge, tiene un empleo adicional o algtln pequeño negocio1 
o bien, ha logrado alguna promoci6n dentro del Instituto. 

Respecto a su Ambito social, poco a poco ha ido adquiriendo -
costumbres de provincia. A ello ha contribuido su buena disp2 
sici6n al partir de la premisa de que es mejor la provincia -
que el D.F. 

Los hijos de los trabajadores incluso ya han ido adquiriendo 
el acento de la regi6n. 

Si bien todos reconocen que fue un cambio dréstico, total, -
hasta de clima y alimentaci6n1 "vale la pena aguantarse por -
un mejor nivel de vida para los hijos." 

En s1ntesis 1 e independientemente del progreso de cada quien, 
los trabajadores se encuentran satisfechos en Aguascalientes, 
en especial por sus hijos. 
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CONCLUSIONES 

El fen6meno de la centralización en la Ciudad de México se -
dio como una consecuencia hist6rica, hasta cierto grado nece
saria -desde el punto de vista politico-, para reforzar el PQ 
der central frente a un México dividido por intereses econ6m! 
coa locales y constantemente expuesto a invasiones extranje-
raa. 

No obstante, el proceso de centralizaci6n del poder pol1tico 
conllev6 a otros tipos de centralismo1 el industrial, cultu-
ral y demogrAfico1 lo cual condujo al desarrollo desproporcig 
nado de algunas regiones, en especial la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey, y el abandono y retraso de otras. 

Por' su parte, el centralismo del poder econ6mico se vio favo
recido por la distribuci6n que se dio a la construcci6n del -
sistema ferroviario en 1876-1910 y a la red de carreteras po~ 
teriormente1 pues su criterio de edificaci6n fue con base en 
su rentabilidad -todas en contacto con la capital- indepen~~

dientemente de si ofrec1an o no una cobertura total del pais. 

La centralizaci6n de poderes se dio de manera especifica en -
la capital de la Rep6blica y parece verse reforzada, a6n en -
la actualidad, por las pol!ticas de gasto p~blico, que siguen 
siendo mayores para el Distrito Federal y Estado de México. 

Ahora bien, a este fen6meno de centralización se le adjetiva 
desde un principio como un problema pues trae consigo situa-
ciones desagradables, entre ellas• sobrepoblaci6n, con la con 
siguiente insuficiencia de servicios de vivienda, transporte, 
etc., as1 como desempleo, subempleo y cinturones de miseria -
urbanos. 

La centralizaci6n de industrias por su parte, favorece la con 
taminaci6n del medio ambiente en un valle cerrado, sin venti
lación natural. 
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Para la poblaci6n en general el crecimiento mayt¡sculo de la -
Capital se traduce en distancias largas y con ello pérdida de 
tiempo, fatiea y stress. 

Otra consecuencia indeseable de la concentraci6n de poderes, 
educaci6n, cultura, etc., en la capital de la Rep6blica es el 
retraso consiguiente de la provincia. 

Paralelo a esta situaci6n, en la década de los Boa el paie eo 
frent6 una dura eituaci6n de crisis econ6mica, agravada por -
una crisis econ6mica a nivel internacional desde fines de --· 
1979 • Esta crisis afee t6 seriamente a México, imponiendo una 
reorientaci6n en su politica econ6mica nacional e internacio
nal. 

A nivel nacional, el gobierno mexicano implant6 una serie de 
politicas de austeridad y redietribuci6n de subsidios que si 
bien afect6 a toda la sociedad en su conjunto, se rcsinti6 m~ 
yormente en loe sectores mde pobres del pais. 

A6nado a ello, el 19 de septiembre de 1985, un terremoto sao~ 
di6 tr!gicamente la Ciudad de México, fortaleciendo la presea 
cia de la opini6n p6blica a trav~e de los diarios capitalinos, 
hacia un programa de dtscentralizaci6n de la vida nacional. 

Fue en esos instantes cuando el programa de deecentralizaci6n 
se vio como un proyecto de inaplazable realizaci6n. 

Si bien desde el gobierno del Lic. Luis Echeverria Alvarez se. 
hablan hecho algunos intentos de politica de desarrollo regi2 
nal, fue hasta la presidencia del Lic. Miguel De La Madrid -
Hurtado que este programa tomo forma y se llev6 a la pr!ctica. 

Dicho programa adquiri6 tres formas distintas1 Deecentraliza
ci6n propiamente dicha, Desconcentraci6n y Reubicaci6n. 

La descentralizaci6n se refiere a una delegaci6n de funciones, 
la desconcentraci6n a una dclegaci6n de proyectos y la reubi
caci6n, en cambio, supone el .traslado fieico de un organismo. 

Se eligi6 como estudio de caso la experiencia del Instituto -
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Nacional de Estadistica, Geografia e Inform!tica (INEGI), pues 
ilustra perfectamente estas tres modalidades. 

El INEGI es un organismo desconcentrado, descentralizado y re~ 
bicado. Por ende, el anAlisis que genera su estudio es por de
mAs enriquecedor. 

El Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Inform!tica 
e~ un organismo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito P~blico en la actualidad (199J). Esto quiere decir que, 
ci bien correspoude a una secretaria de estado, a su vez tiene 
P.ncomendadas funciones especificas y hasta cierto punto inde-
pendierl!es de las •!el resto de la secretaria. 

A su vez se deocentraliz6, Repartió actividades en todo el --
pa1s. El INEGI tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de -
Aguascalientes y desde ahi controla, en términoo de normativi
tlad, el proceso de captura, procesamiento y difusión de la in
formación generada por sus mOltiples trabajadores distribuidos 
en toda la repOblica. 

Por otra parte, es una Institución reubicada, pues a partir de 
1986 dio inicio al traslado fisico de sus oficinas centrales -
de la Ciudad de [.léxico a la Ciudad de Aguascalientes. 

Es un error muy comOn denominar a la población que lo acompaño 
como descentralizada. Un trabajador no puede ser descentraliz~ 
do sino reubicado. Lo que sl puede es tener funciones descen-
tralizadas, 

La raz6n de que sea un Organo desconcentrado ea evidente dada 
la importancia que siempre ha tenido 1a labor de generar info~ 
mación emplrica para el sector pOblico. 

En cuanto a su descentralización propiamente dicha, ella se -
dio, fundamentalmente por la magnitud de las tareas que desem
peña. El levantamiento de los tres censos nacionales por ej"m
plo1 De Poblaci6n y Vivienda, Econ6mico y Agricola, Ganadero y 

Ejidal; raquieren tener oficinas y trabajadores en toda la rP.-
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publica para una mayor y mejor cobertura. 

Es f!cil comprender que una centralizaci&n flsica de estas ac
tividades conllevarla mayores gastos y retraso en el levanta-
miento, procesamiento y difuei6n de los resultados. 

Loe resultados de loe dltimoe censos se han dado en forma casi 
inmediata gracias a este proceso de descentralizaci&n del 
INEGI· 

En cuanto a su reubicaci6n flsica, esta se hizo necesaria a -
ralz del sismo de 1905, en que sus oficinas quedaron destroza
das. 

Deepu6e de una serie de reflexiones ea concluy& como convenien 
te trasladar el INEGI a la provincia, eligiendo como ciudad ª2 
de a la Ciudad de Aguascalientes, en especial por su ubicaci6n 
geogr!fica y buena dispoeici6n polltica, 

Hacia el año de 1905 la Ciudad de Aguascalientes era una ciu-
dad pequena, pero con un elevado potencial de desarrollo indu~ 
trial. 

Era una ciudad limpia, tranquila, poblada por gente trabajado
ra y un clima por dem!e extremoso. Y a ella lleg6 el personal 
reubicado del INEGI. 

Siguiendo el ejemplo del Instituto, para quien siempre ha sido 
relevante el papel del trabajador en cualquier proceso de cam
bio, adquiere especial importancia en este estudio, el an!li-
eis de la situaoi&n del trabajador, perteneciente a un organi~ 
mo desconcentrado, descentralizado y reubicado. 

El INEGI inici6 su traslado flsico de oficinas en octubre de -
1905, lo continu6 en agosto da 1907 y lo concluy6 en 1900, No 
obstante, en 1989 llegaron algunaa familias mAs, 

Ante la premura del cambio, el gobierno del estado de Aguaeca
lientes ofreci6 a las autoridades de INEGI varios espacios pa
ra su instalaci6n temporal y un terreno para la edificaci&n -
del nuevo edificio sede. 
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Las oficinas del Instituto, antes dispersno en la Ciudad de -
M6xico, quedaron unidas en Aguascalientes. De igual modo, el 
gobierno del estado don6 espacios suficienten para 111. constry 
cci6n de las viviendas de los trabajadores, na1 como 200 pies 
de asentamiento para los primeros reubicados. 

En cuanto al apoyo dado al trabajador, sobresale el cr6dito -
de vivienda en Aguascalientes, el pago de mudanza y vi!ticos 
y una quincena con goce de sueldo pa.'."a realizar su traslado. 

Las expectativas de los trabajadores, en general, estaban re
lacionadas con un mejor nivel de vida para ellos y sus fwni-
lias en Aguascalientes1 tranquilidad, aire puro y vivienda ·
propia. 

A 4 n1ios de su trasl!ido (1990), los trabajadores se encontra
ban indecisos respecto a continuar o no en Aguascalientes, 
pues si bien estaban a gusto con la ciudad, enfrentaban en -
cambio serios problemas econ6micos. 

Se quejaban adem!s de una insuficiencia en la calidad de los 
servicios educativos y de la falta de otro empleo que incre
mentara sus ingresos. 

Aproximadamente la mitad de ellos ya se habla relacionado con 
gente del estado de una u otra manera. 

Puede decirse que el mayor indice de "desersi6n" del personal 
reubicado se dio durante estos primeros cuatro años. 

Para el afio de 199) encontramos que la Ciudad de Aguascalien
tes ha crecido notoriamente en términos de espacio y demogra
fla. Aument6 su participaci6n en el Producto Interno Bruto y 
alcanz6 niveles de producci6n mayores al indice nacional. 

No obstante, enfrenta el problema de un indice mayor en los -
precios en comparaci6n al nacional. Si hien es una ciudad que 
ha crecido, tambi6n es una ciudad cara. 

El INEGI tambi6n ha cambiado. Inmerso en el proceso de modern! 
zaci6n a nivel nacional, ha puesto como meta esencial la capa-
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citación de sua trabajadores y la adquisición de maquinaria de 
la mejor y mls al ta .tecilologia. 

En consecuencia, el INEGI se convierte, dia a d1a, en el tran~ 
mieor de información n6mero uno, misma que ha sido base ya de 
algunos programas de gobierno, de la presidencia de la Rep6bl! 

ºª' 
Cabe senalar que el Instituto actualmente elabora algunas pu-
blicacionee dobladas al inglés (y franc&e), mismas que se in-
cluyen en envioe al exterior. 

Por su parte, el trabajador reubicado recibe casi un total ap2 
yo por parte de sus jefes correspondientes, para ser enviado a 
capacitación1 con la intención de que se pueda labrar un mejor 
ruturo económico y tener un amplio desempefio profesional den-
tro de un Instituto que ya eetl adquiriendo reconocimiento in
ternacional. 

Ahora bien, no todo es color de rosa. Existen todavia algunos 
detalles que el tiempo no ha terminado de solucionar, entre -
ellos el factor soledad. 

Sin intención alguna de adentrarme en temas de lndole psicoló
gica, cabe mencionar un aspecto humano que repercute bien o -
mal en el entorno social del personal reubicado a la Ciudad de 
Aguascalientes y ello es el sentimiento de desarraigo y sole-
dad. 

En mayor o menor medida, y superado en forma gradual y distin
ta a medida que pasa el tiempo, el problema del desarraigo y -
la soledad van siendo mayores para algunos y han hecho entrar 
en crisis cada vez mls agudas a otros. 

Sobre todo los nacidos o creados en el o.p., dejaron en ese l~ 
gar familia, lugares y costumbres comunes para integrarse a -
una cultura distinta. 

No ha sido f~cil integrarse a personas cuyo recelo inicial va 
cediendo, no sin dejar marcas. A un modo de vida tradicionali~ 
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ta, moral y profundamente religioso. A un caminar lento por -
las calles mientras que para el "chilango" ya era normal cami
nar rApido y a la defensiva. 

Aguaacalientea adn es una ciudad tranquila, pero sorda a la s2 
ledad y aislamiento de "los chilangos". 

El Ambito social de los reubicados se reduce, en el mejor de -
los casos, a los campaneros de trabajo, con quienes intimar -
conduce a tener \'ida pdblica y por ende falta de privacidad. 

Todos, en mayor o menor medida, han sufrido este ambivalente y 
contradictorio sentimiento de soledad y vida pdblica. 

El despotismo habitual de la gente burguesa es adn mAs marcado 
hacia el "chilango pobre", 

Sin·amigos, ni familiares, en una ciudad inhóspita y vanidosa, 
y en un ambiente social-laboral que invalida la privacidad, el 
defeno reubicado experimenta una forma muy especial de soledad, 
la soledad de quien estA rodeado de gente. 

Otro factor dificil de superar ha sido el clima. El clima en -
Aguascalientes es extremoso. CAlido o fr!o de acuerdo con la -
época, de cualquier manera predomina un ambiente des&rtico. 

Llueve poco. Predomina la temperatura c:!.lida y los ventarrones. 

A partir del medio d!a la actividad corporal disminuye por el 
excesivo calor y por las noches a veces resulta dificil conci·· 
liar el sueho, también por la alta temperatura. Este insomnio 
nocturno se traduce en sue~o al d!a siguiente. 

El clima fresco de la Ciudad de México invita a la acci6n1 el 
clima c:!.1ido de Aguascalientes en cambio, fatiga e invita a la 
indolencia en pleno d!a. 

Cabe expresar algunas reflexiones mAs1 

El fen6meno del presidencialismo en México, intimamente ligado 
al problema de la concentración de poderes en la capital, no -
solo puede verse como una decisión politica de las clases go--
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bernantes, sino como el reflejo de la apatia politica de los -
gobernados. 

Volviendo a mi estudio de caso, no es raro escuchar las quejas 
-individuales o de grupo- por parte de los trabajadores de --
INEGI. Quejas o demandas de aumento de sueldo, promociones y -

otras. Pero ahora bien, 'qué se hace para obtener una respues
ta satisfactoria?. Nada. 

Se espera que el dedo de Dios suba los salarios y en general -
logre un mejor nivel de vida para todos y cada uno de los tra
bajadores. 

Mientras este pensar colectivo se mantenga, seguir!n demandan
do programas de gobierno (aunque después los critiquen) que -
solventen nuestras necesidades, de las cuales sufrimos sus co~ 
secuencias por desconocer sus ratees y procesos. 

Esta espera pasiva por parte de los gobernados se reflejó en -
los periódicos capitalinos, un dla después de los sismos de --
1985, cuando en varios de ellos aparecieron notas de lectores 
solicitando al gobierno agilizace su proceso de descentraliza
ci6n de la vida nacional. 

El razonamiento es f!cil1 el gobierno creó el problema dP. la 
concentraci6n en la capital de la repablica, que él lo soluci2 
ne. 

Igual sucede con la población reubicada del INEGI1 "el INEGI -
nos trajo a Abuascalientes, pues ahora que resuelva nuestros -
problemas." 

Tal parece que el fenómeno de la concentrRción pasó, de ser -
una consecuencia histórica, a un mal hé.bito y un modo de pen-
sar. 

Se sigue manteniendo el proceso de soluci6n de los problemas -
en forma piramidal (paternalista). 

Otra observación que quisiera agreg:ir es en torno al concepto 
Descentralizaci6n1 que se usa indistintamente en el discurso -
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oficial. Vale aclarar que el personal trasladado a la Ciudad -
de Aguascalientes no fue descentralizado. De acuerdo con el 
concepto ya visto con anterioridad en el capitulo II del pre-
sente trabajo, un individuo no puede ser descentralizado. 

Quiz!s el cerebro humano si pueda descentralizar funciones en 
cada uno de los miebros que integran el cuerpo humano1 pero -
esto ya es una alegoria m:l.s bien simp:l.tica. 

El personal que acept6 su cambio a la Ciudad de Aguascalientes 
fue reubicado, no descentralizado. 

Esto es algo digno de tomar en cuenta en cualquier discurso 
que aluda a la 'descentralizaci6n' de cualquier organismo. 

La confusi6n de conceptos debe dejar de existir pues dificulta 
su aplicabilidad y an!lisis. 

En cuanto al INEGI como objeto de estudio, vemos que a raiz de 
su desconcentraci6n, descentralizaci6n y reubicaci6n, ha cree~ 
do a pasos agigantados y ha cobrado nombre y prestigio propios. 

Tal parece que le fue muy benéfico separarse, fisicamente ha-
blando, de la Secretaria de la cual dependia. 

Es el INEGI un ejemplo vivg de lo sano que es la no concentra
ci6n de actividades. Demuestra que la libertad, adnada al tra
bajo responsable, conduce inevitablemente al crecimiento. 

Ahora bien, y retomando el punto anterior, también es muy co-
m~n decir que el INEGI se descentraliz6 a la Ciudad de Aguase~ 
lientas. Esto es un error ya obvio. El INEGI se descentraliz6 
en toda la Rep~blica antes de reubicarse a la capital de Agua~ 
calientes. Una vez en ella s6lo continu6 y perfeccion6 el pro
ceso de descentralizaci6n propiamente dicho a nivel nacional. 

Desafortunadamente ya no es posible esperar m:l.s para cerrar e~ 
te trabajo de tesis, pues somos testigos del crecimiento de 
dos colosos1 el INEGI y la Ciudad de Aguascalientes. 

Crecimiento digno de estudio y seguimiento que rebasa los obj~ 
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tivos del presente trabajo. 

El INEGI crece en forma positiva. En cuanto a la Ciudad de -
Aguascalientes, ya empieza a manifestar algunos problemas por 
el crecimiento acelerado que ha tenido en los 6ltimos años. 

En resumen, y sin pretensi6n alguna de haber agotado el tema 
de la descentralizaci6n, el estudio previamente expuesto con
duce a lo siguientea 

El programa de Descentralización de la Vida Nacional no solu
ciona en grado significativo el problema de la concentración, 
sobrepoblaci6n y 1migraci6n hacia la Ciudad de México y zonas 
conurbadas. 

Para ello, basta ver los resultados del XI Censo General de P2 
blación y Vivienda 1990, en donde podemos comparar el indice -
de crecimiento obtenido en la 6ltima década. 

Si bien disminuyó el nivel de crecimiento en el D.F., en cam
bio 6ste aumentó drAsticamente para el Estado de México. 

Puede creerse como un programa de respuesta m!s viable al pro
blema de la concentración, el del desarrollo regional con base 
en la inversión directa1 no es suficiente delegar autoridad, -
hay que redistribuir recursos y fuentes de ingreso. 

Por otra parte, no se trata de sacar a la gente de la capital, 
sino motivarla a que continué en provincia. Y, ¿por qué no?, 
motivar a la gente que habita en la Ciudad de México a irse a 
la provincia. 

Cabe recordar que la mayoria de la gente encuestada queria vi
vir en provincia, luego entonces puede decirse que una gran -
cantidad de personas viven en la capital sólo por necesidad. 

Ahora bien, mientras la provincia no satisfaga las necesidades 
b!sicas de una población creciente• empleo, educación, salud y 
vivienda, seguirAn yéndose a las zonas con mAs desarrollo o lo 
mAs cerca posible de ellas. 
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Por otra parte, reubicar oficinas a provincia supone, con base 
en la experiencia de los trabajadores del Instituto, extremar 
la campaña de sensibilizaciOn hacia la poblaciOn receptora. 

Esto con el fin de evitar el desperdicio de recursos, pues en 
la medida en que la poblaciOn reubicada "se adapte", menor se
rA el riesgo de su retorno a la capital. 

Finalmente, si bien no se consideran este tipo de programas -
una alternativa real al problema de la sobrepoblaciOn en la -
Ciudad de México, cabe al menos se~alar los tres aspectos que 
definieron el perfil del trabajador que "si paso la prueba" de 
la reubicaciOn. 

a) De origen migrante.- Tal vez por el hecho de pertenecer a -
una. familia de origen provinciano, le fue mle flcil adaptarse 
al modo de vida del interior de la RepOblica. A6nado a lo ant2 
rior, el hecho de que viviera en la Capital 'por necesidad', -
de estudios o trabajo, supone que en realidad queria vivir en 
provincia. 

b) .Casado y/o con hijos.- Ello diO una mayor seriedad y firme
za a la resoluciOn tomada. 

c) Sin ninguna propiedad inmueble en la Ciudad de México.- Es
ta caracteristica hizo por dem!s atractiva la idea del cambio 
al ofrecerle la posibilidad de adquirir casa propia. 

Considero que un programa de reubicaciOn cualquiera debe cona! 
derar las ventajas (estimules) que ootuvieron los trabajadores 
del INEGI • 
- Seguridad en el empleo y 
- Crédito de vivienda. 

Aunque, por supuesto, debe poner mayor énfasis en el proceso -
de adaptaciOn de los trabajadores, dispers,ndolos, de ser pos! 
ble, entre la comunidad receptora, pues integrarse a la gente 
del estado sOlo a través de los hijos, supone un proceso dema
siado lento. 
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ANEXO I 

CUMJROS OE INFORMACION NACIOOAL 



CUADRO (1) 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EHTIDADES FEDERATIVAS 1930-1990 

ESTADO 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

AGUASCALIENTES 132,900 161,693 188,075 243,363 338,142 519,439 719,659 
BAJA CALIFORNIA 48,327 78,907 226,965 529,165 870,421 l '177,886 1'660,855 
BAJA CALIFORNIA SUR 47,089 51,471 60,864 81,594 128,019 215,139 317 ,764 
CAMPECHE 84,630 90,460 122,098 168,219 251,556 420,553 535,185 
COAHUILA 436,425 550,717 720,619 907,734 l '114,956 l '557,265 1'972,340 
COLIMA 61,923 78,806 112,321 164,450 241,153 346,293 428,510 
CHIAPAS 529.983 679.885 907,026 l '210,870 l '569,253 2'084,717 3'210,496 
CHIHUAHUA 491,792 623,944 246,414 1'226,793 l '612,525 2'005,477 2'441,873 
DISTRITO FEDERAL l '229,576 l '757,530 3'050,442 4'870,876 6'874.165 8'831,079 8'235,744 
DURANGO 404,364 483,829 629,874 760,836 939,208 l '182,320 l '349,378 
GUANAJUATO 987 ,801 l '046,490 1'328,712 l '735,490 2'270,370 3'006,110 3'982,593 
GUERRERO 641.690 732,910 919,386 l '186,716 l '597,360 2'109,513 2'620,637 
HIDALGO 677,772 771,818 850,394 994,598 l '193,845 1'547,493 l '888,366 
JALISCO l '255,346 l '418,310 l '746,777 2'443,661 3'296,586 4'371,998 5'302,689 
MEXICO 990,112 l '146,034 l '392,623 l '897 ,851 3'833,185 7'564,335 9'815,795 
HICHOACAN 1'048,381 l '182,003 l '422,717 l '851,876 2'324.226 2'868.824 3'548,199 
HORELOS 132,068 182,711 272,842 386,264 616,119 947,089 l '195,059 
NAYARIT 167,724 216,698 290,124 389,929 544,031 726.120 824,643 
NUEVO LEON 417 ,491 541,147 740,191 l '078,848 1'694.689 2'513,044 3'098,736 
OAXACA 1'084,549 l' 192.794 l '421,313 l '727,266 2'015,424 2'369,076 3'019,560 
PUEBLA l '150,425 l '294,620 l '625,830 l '973,837 2'508.226 3'347,685 4'126,101 
QUERETARO 234,058 244,737 286,238 355,045 485,523 739,625 l '051,235 
QUINTANA ROO 10,620 18,752 26,967 50,169 88,150 225,985 493,277 
SAN LUIS POTOSI 579,831 678,779 856,066 l '048,297 l '281,996 l '673,893 2'003,187 
SINALOA 395,618 492,821 635,681 838,404 l '216,526 l '849,879 2'204,054 
SONORA 316,721 364,176 510,607 783,378 l '048,729 1'513,731 l '823,606 
TABASCO 224,023 285,630 362,716 496,340 768,327 1'062,961 1'501,744 
TAMAULIPAS 344,039 458,832 718,167 l '024,182 l '456,858 l '924,484 2'249,581 
TlAXCALA 205,458 224.063 284,551 346,699 420,638 556,597 761,277 
VERACRUZ l '337 .293 l '619,338 2'040,231 2'727,899 3'815,422 5'387,680 6'228,239 
YUCATAN 386,096 418,210 516,899 614,049 758,355 l '063,733 l '362,940 
ZACATECAS 459,047 565,437 665,524 817.831 951,462 l '136,830 l '276,323 

FUENTE: CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA 1930-1990, INEGI 



CUAVRO (2) 
HEXICO: Inversión pública federal en Industria y Agricultura, por Estados 1971-1986 (porcentajes) 

Industria Agricultura 
entidad 1971-1976 1977-1982 1983-1986 1971-1976 1977-198? 1983-1986 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

AGUASCALIEHTES 0.17 0.17 O.S9 0.96 0.63 0.61 
SAJA CALIFORNIA 0.86 1.34 2.64 6.2S 3.49 2.47 
BAJA CALIFORNIA SUR O.SS 0.76 0.4S 1.17 0.81 0.93 
CAMPECHE U.68 3.86 12.09 0.93 1.34 1.24 
COAHUILA 4.4S 4.69 3.61 2.28 l.S9 1.13 
COLIMA 0.98 1.33 1.83 1.28 0.72 D.97 
CHIAPAS 6.DD 7 .99 3.34 1.73 '2.49 ' 2.S9 
CHIHUAHUA 1.38 1.24 1.46 3.03 3.31 2.dl 
DISTRITO FEDERAL 9.83 8.88 6.98 19.2S 2S.9S 2S.90 
OURAHGU D.68 D.38 D.90 2.15 2.29' 2.2s 
GUANAJUATD 3.4S 1.69 l.lS 1.90 2.57 ' 1.86 
GUERRERO D.93 D.76 2.08 2.73 3.34 3.32 
HIDALGO S.S3 2.37 3.19 2.28 2.08 '1.74 
JALISCO 1.48 1.19 2.03 4.24 ,3.61 3.23 
HEXICD 4.6S 2.25 l.99 4.07 3.20 '7.14 
HICHDACAN S.67 2.74 14.32 4.00 2.88 3.20 
HDRELOS D.48 D.29 D.26 D.8S D.S9: '·1.00 
NAYARIT 0.17 D.42 D.27 1.83 1.90 ' 1.68 
NUEVO LEDN 3.03 3.41 2.51 1.37 1.89 1.42 
OAXACA 1.42 3.09 2.84 3.50 1.96 ,L74 
PUEBLA 1.32 1.13 1.50 1.68 1.30 '1,16 
QUERETARD 0.60 D.62 0.61 1.50 0.97 0.91 
QUINTANA ROO 0.37 D.47 0.29 0.69 0.76 1.07 
SAN LUIS POTOSI l.OS 0.74 1.89 2.4S 1.60 1.98 
SI HALDA l.S2 1.03 1.73 S.43 7.77 8.S9· 
SONORA 2.88 1.43 l.BS 4.68 3.61 3.53 
TABASCO 9.6S 14.36 6.83 2.29 1.63 2.08 
TAHAULIPAS 8.32 6.39 3.39 7.28 7.23 S.16 
TLAXCALA 0.23 O.IS U.07 1.00 D.64 0.66 
VERACRUZ 20.67 24.17 16.67 3.73 4.39 4.70 
YUCATAN 0.60 D.49 0.49 1.38 1.14 1.50 
ZACATECAS 0.20 D.17 0.15 2.09 2.12 1.41 

FUENTE: Una decada de planeacion Urbano Regional. Colegio de HéXico. •La Insufic1encu de la Pohtica Reg1onal 
de México: Patrones de asignación de la Inversión Pública Federal. 1959-1986.• Juan José Palacios l. 



CUADRO (3) 
l!EXICO: Inversión pública· federal en turismo. administración y defensa 

Participación anual promedio por entidad y periodo gubernamental 1971-1986 (porcentajes) 

Turismo Administración X Defensa 
fntidad 1971-1976 1977-1982 1983-1986 1971-1976 1977-1982 1983-1986 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

AGUASCALIENTES 0.22 O.DO 0.02 0.20 0.31 0.47 
llAJA CALIFORNIA 1.61 3.28 1.41 1.23 1.55 1.23 
SAJA CALIFORNIA SUR 1.14 26.67 18.21 0.70 0.49 0.84 
CAMPECHE 0.02 O.DO 0.08 0.35 0.72 0.30 
COAHUILA 0.07 0.00 0.05 0.68 0.70 1.35 
COLIHA o.oo O.DO 0.12 0.23 0.46 0.90 
CHIAPAS O.DO 0.01 0.07 0.32 o.56 3.14 
CHIHUAHUA 0.05 0.07 0.43 1.03 0.75 1.05 
DISTRITO FEDERAL 6.92 15.16 35.82 83.77 73.33 65.60 
DURAHGO 0.0B 0.02 0.04 0.42 0.34 0.67 
GUANAJUATO O.DO O.DO 0.03 0.67 2.06 0.98 
GUERRERO 24.03 18.33 12.69 0.73 0.53 0.58 
HIDALGO O.DO O.DO 0.00 0.22 ,0.28 0.4U 
JALISCO 0.60 3.55 1.94 1.46 1.49 1.93 
HEXICO º·ºº 0.01 0.03 0.83 1.77 2.31 
HICHOACAH 0.03 O.DO 0.23 0.30 0.85 0.46 
HORELOS 1.40 O.DO 0.17 0.05 0.19 0.32 
NAYARIT 10.61 4.15 0.04 0.27 0.37 0.55 
HUEVO LEON 0.12 O.DO 0.50 0.37 1.91 2.71 
OAXACA 0.68 0.96 ll.39 0.33 1.57 1.16 
PUEBLA 0.00 0.01 0.14 0.19 0.80 0.79 
QUERETARO 0.01 O.DO 0.05 0.30 0.86 0.54 
QUINTANA ROO 52.04 27.23 14.07 0.52 0.28 1.22 
SAH LUIS POTOSI 0.08 0.00 O.DO 0.53 1.85 1.69 
SIHALOA º·ºº 0.07 0.07 0.33 1.29 0.60 
SOHORA º·ºº 0.12 0.33 0.85 0.76 0.70 
TABASCO 0.00 0.00 0.28 0.12 0.55 0.23 
TAHAULIPAS O.DO 0.00 0.62 0.82 1.25 1.00 
TLAXCALA o.oo o.oo 0.21 0.03 0.12 0.26 
VERACRUZ 0.05 u.oo 0.46 0.97 1.33 1.20 
YUCATAN 0.22 0.34 0.45 0.68 0.53 4.06 
ZACATECAS 0.02 0.02 o.os o.so 0.15 0.76 

FUENTE: Una década de planeacfon Urbana Regional. Colegio de Hi!x1co. ªLa Insuficiencia de la Pohtica Regional 
México : Patrones de asignación de la Inversión Pública Federa\ 1959-1986. "Juan José Palacios L 



CUADRO (4) 
MEXICO: Inversión pública federal en infraestructura por estados. 1971-1986 (porcentajes) 

Infraestructura Social Infraestructura Económica 
_[ntidad 1971-1976 1977-1982 1983-1986 1971-1976 1977-1982 1983-1986 

.Iotal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

AGUASCAUENTES 0.53 0.59 0.83 0.58 0.48 0.59 
BAJA CALIFORHIA 3.63 3.48 1.60 2.15 2.06 1.82 
BAJA CALIFORNIA SUR 0.70 0.83 0.57 1.85 1.03 1.06 
CAHPECHE 0.56 0.65 0.63 0.97 0.81 1.36 
COAllUil.A 1.8I 1.81 1.53 3.67 3.32 1.60 
COUHA 0.42 0.45 0.68 1.17 0.95 1.39 
CHIAPAS 1.23 1.46 1.35 3.26 1.93 2.21 
CHIHUAHUA 1.67 1.95 1.54 4.47 3.01 2.25 
DISTRITO FEDERAL 51.06 47.47 50.60 15.32 30.63 40.43 
OURANGO 1.13 1.12 0.98 1.53 1.24 1.07 
GIJAHAJUATO 1.75 1.41 1,14 2.62 2.54 l.86 
GUERRERO 4.53 2.69 1.94 3.65 2.23 1.71 
HIDALGO 1.48 1.17 1.10 2.57 1.75 2.12 
JALISCO 2.62 2.51 2.91 5.85 4.35 4.27 
HEXICO 5.50 5.24 6.66 4.92 5.00 3.66 
HICHOACAH 1.78 2.95 1.88 4.53 4.47 2.43 
HORELDS 0.78 1.72 0.90 1.15 0.85 0.93 
NAYARIT 0.67 0.61 0.67 1.30 0.75 0.69 
NUEVO LEON 1.58 2.91 4.35 4.00 2.98 3.20 
OAXACA 1.67 1.40 1.50 3.92 2.33 1.73 
PUEBLA 1.78 1.64 2.07 2.62 1.98 2.50 
QUERETARO o.58 D.76 0.66 1.07 1.47 2.09 
QUINTANA ROO 0.53 0.80 0.89 1.35 0.73 0.69 
SAN LUIS POTOSI 0.68 1.01 1.06 1.66 1.44 2.02 
SINALOA 1.65 1.46 1.70 3.15 2.85 1.95 
SONORA 1.72 ·1.69 1.41 5.13 3.65 2.14 
TABASCO 0.83 ·.1.25 1.18 l.62 1.40 1.10 
TAMAULIPAS 2.10 2.61 1.81 3.90 4.25 3.46 
TLAXCALA 0.48 0.93 D.81 0.62 0.48 0.46 
VERACRUZ 2,67 3.38 2.76 6.80 7.37 5.34 
YUCATAN 1.05 1.11 l.32 1.43 0.97 1.01 
ZACATECAS 0.83 0.94; 0.98 1.17 0.70 0.86 

FUENTE: Una dfcada de pTaneacion Urban~ Regional,. Colegio de Mexico.•ta Insuficiencia de la Polit1ca Regtonal 
México: Patrones de asignación de Ja Investigación Pública Federal, 1959-1986. • Juan José Palacios L 
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CUDRO (5) 
POBLACION QUE CAMBIO OE LUGAR OE RESIDENCIA, SEGUN EL TIEMPO QUE TIENE DE RESIDIR EN El D.F., 

POR ENTIDAD FEDERATIVA O PAIS DE PROCEDENCIA 

MAS DE 1 A DE 3 A DE 6 A DE 11 Y NO ESPE-
TOTAL DE 1 AHO 2 ANOS 5 AHos 10 AHos MAS AHos CIFICAOO 

DISTRITO FEDERAL 2'385,304 187 ,129 234,238 308,.233 403,370 l '210,618 41,716 

PROCEDEIHES DE: 

AGUAS CAL! ENTES 23,021 1,557 2.140 2,826 3,861 12,058 579 
BAJA CAL! FORN IA 11,474 1,300 1,625 2,184 2,277 3,818 27D 
BAJA CALIFORNIA SUR 1,629 88 142 162 206 875 156 
CAMPECHE 7 ,716 589 756 987 1,333 3,862 189 
COAHUILA 26,851 1,6~0 2,238 3,611 5,241 13,678 733 
COLIMA 6,041 433 492 616 817 3,556 127 
CHIAPAS 37 ,369 4,297 5,335 6,416 7 ,329 13,514 478 
CHIHUAHUA 23.,440 2,033 2.,449 3,975 4.,378 10.229 376 
UUHANGO 20.,960 1.717 2.,179 3.,317 3,894 9,.020 833 
GUANAJUATO 247 ,811 15,408 19,351 25,129 37 ,227 146,130 4,566 
GUERRERO 93,594 10,078 14,201 17 ,730 18,679 31,356 1,55D 
HIDALGO 198,837 12,568 15,347 21,700 32,437 113,523 3,262 
JALISCO 129,632 7 ,787 9,534 13,568 Z0,118 76,795 1,830 
HEXICO 321,222 22,419 24,335 32,908 46,876 187 ,647 7,037 
H!CHOACAN 267,509 20,965 29,550 37 ,370 47 ,160 128,350 4,114 
HORELOS 39,440 3,735 4,457 5,607 6,560 18,285 796 
NAYARIT 7,602 565 851 1,086 1,255 3,714 131 
llUEVO LEON 20,862 1,594 2,186 3,173 3,691 9,858 360 
OAXACA 152,396 15,464 Z0,347 26,128 30,252 57 ,756 2,449 
PUEBLA 196,428 16,965 22,048 28,507 37 ,512 88,215 3,.181 
QUERETARO 62,241 3,880 3,867 4,976 7 ,913 40,621 984 
QUINTANA ROO 1,778 119 156 241 308 910 44 
SAN LUIS POTOSI 53,232 4,.815 5,453 7,846 10,193 24,052 873 
SI HALDA 15,333 1,556 1,824 2,512 2,651 6,543 247 
SONORA ll,75D 1,143 1,326 1,860 2,015 5,216 190 
TABASCO 14,836 1,313 1,553 1,972 2,319 7,496 183 
TAMAULIPAS 33,614 2,468 3,240 4,753 6,105 16,555 493 
TLAXCALA 56,586 4,066 5,061 7 ,160 10,527 28,868 904 
VERACRUZ 155,201 14,199 17 ,242 22,124 27 ,500 71,681 2,455 
YUCATAN 27 ,124 1,939 2,689 3,141 4,520 14,527 308 
ZACATECAS 44,410 4,957 4,839 6,982 9,545 17,.365 722 

PAISES EXTRANJEROS 75,365 5,462 7,425 7,666 8,671 44,545 1,596 
HOMBRES l '083,396 78,899 107 ,565 144,896 189,792 543,407 18,837 
MUJERES l '301,908 108,230 126,673 163,337 213,578 667 ,211 22,679 



ANEXO II 

CUADROS DE INFOOMCION. RESULTAOOS DE LA ENCUESTA 



CUADRO l 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION TRABAJADORA DEL INEGI 
REUBICADA A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, EN CUANTO A ESTADO CIVIL Y SEXO, POR ETAPA 

ESTADO 
TOTAL PRIMERA ETAPA SECUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 

CIVIL TOTAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL HOMBRES MUJERES SUB TOTAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

TOTAL 323 235 88 31 26 5 190 141 
1 

49 102 

SOLTERO 73 42 31 3 3 o 43 23 20 27 

CASADO 218 172 46 28 23 5 130 107 23 60 

OIVORC .. 6 2 4 o o o 2 1 1 4 

VIUDO 3 2 1 o o o 2 1 1 1 

UNION LIB. 17 13 4 o o o 9 ·¡ 2 8 

SEPTRADO 5 4 1 o o o 3 2 1 2 

OTRO 1 o 1 o o o 1 o 1 o 

Fuente& Encuesta de opini6n a1 personal del l~EGI, sobre su proceso de reubicaciOn 
a la Ciudad de Aguascalientes en ei periodo 1986-1990 

HOMBRES 

68 

16 

42 

1 

1 

6 

2 

o 

MUJERES 

34 

11 

18 

3 

o 

2 

o 

o 



CUADRO 2 

SITUACION LABORAL OE LA POBLACIOll REUBICADA 
POR l>'TAPA Y PROGRAMA, SEC:UN GRuPOS Dt; J::DAD 

ETAPA Y GRUPOS QIJIOCENALES OE EllAO 
TOTAL 

PROGRM1A 18 A 25 26 A 30 31 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 51 A 55 56 A 60 60 y MAS 

TOTAL 323 22 79 108 59 20 16 10 ' 2 

PRif.ER ETAPA 31 o 3 9 8 6 3 o 
et:l'FIIWZA 13 o 1 4 4 2 1 o 1 1 u 

TRAOICIOllAL 16 o 1 4 4 4 2 o o 

CENSOS 2 o 1 1 o o o o o 

1 

o 

CORTO PLAZO o o o o o o o o o o 
'-O ESPECIF. o o o o o o O. o o o 
SEGlNlA ETAP 190 11 51 61 40 6 5 

CO'JFIIWZA 29 1 7 11 6 , o 1 o 

TRAOICIOllAL 86 3 14 26 .. · '· 24 :· "s· 4 

CENSOS 53 3 19 21 9 ci ', o o 

CCRTO PLAZO 20 4 11 3 o .. 1 o o 
'-O ESPECIF. " o o o 1 o. o o 1 o 
TERCER ETAPA 102 11 2b 38 11 8 5· 3 1 o 
CO'JFIIWZA 16 o 3 6 , 3 2 o 1 o 
TRAOICIOllAL 22 3 o 9 5 1 ·2 2 u o 
CENSOS 59 7 20 22 5 ~ 1 o o 
CORTO PLAZO 2 o 1 o o o o o o 

'-O ESPECIF. 3 n 2 o o o o 1 o o 

Fuentes Encuesta de opini6n al personal de1 INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 



CUADRO 3 

LUGAR m; PROC.i>DENCIA DEL PERSONAL REUBICADO 

LUGAR DE PERSONA ENTREVISTADA 
PADRE MADRE 

PROCEDENCIA TOTAL HOMBRES MUJEllRS 

TOTAL 323 2;15 88 323 323 

PROVINCIA 99 ·¡4 25 206 213 

DISTRITO FEO 217 154 63 105 104 

ZONA CONURBAD 6 6 o 5 3 

EXTRANJERO l l o 7 3 

Fuente1 Encuesta de opini6n al. personal. del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascal.ientes en el periodo 1986-1990 



CUADRO 4 

MOTIVOS POR LOS CUALES LA POHLACION ENTREVISTADA VIVIA EN LA CD. DE MEXICO 
Ot:: A1.:UcRDO A :;u LUGAR DJ:: ORIGl!li 

LLGAR DE RA2I;tES DE VIVIR EN lA CIWAO DE 1\EXICXl 
PROCEJJEl'CIA TOTAL 

DEL ENTREVISTADO 
POR lA POR POR POR POR HABER 
FAMILIA ESTUDIOS mABAJO llGflAOO NACIOO l'J-il 

TOTAL 323 81 49 89 21 186 

PRO\/Ir-J:;IA 9\l 42 27 41 8 3 

OISTl<TIO FEO. 217 36 21 45 13 181 

ZOAA CXNJR8l\IJA 6 2 o 2 o " 
EXTRANJERO 1 1 1 1 o o 

Fuentes Encuesta de opinión a1 persona]. del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

OTROS 

10 

5 

" 
o 

o 



CUADRO 5 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ENTREVISTADOS, SEGUN LAS RAZONES POR LAS QUE ACEPTARON SER 
REUBICADOS A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 

LUGAR OE RAZClll DE ACEPTAR LA DESCENTRALIZACIClll A LA CIUOAD DE i>GS. 

PROCEDENCIA TOTAL POR AMIGJS Y /0 PARA !ID PERDER PARA TEM:R 

OEL ENTREVIST AD0 
PARA VIVIR FAMILIARES EN EL EMPLEO 

CASA PROPIA OTROS 
EN PROVINCIA AGUASCAUENTES EN EL INEGI 

TOTAL 323 162 15 59 119 73 

PROVINCIA 99 55 4 19 38 21 

DISTRITO FEDERAL 217 104 10 40 80 50 

ZONA CONURBADA 6 2 1 o 1 2 

EXTRANJERO 1 1 o o o o 

Fuentes Encuesta de opini6n al. personal. del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de AguascaJ.ientes en el periodo 1986-1990 



CUADRO 6 

TIPO DE 

VIVIEf\VA EN LA 

CIUDAD DE fEXICO 

TOTAL 

PROPIA 

RENTA 

PRESTADA 

ca.IPARTIOf\ 

MOTIVOS DE RE!IBICACION DEL PERSONAL 
S~GUN TIPO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

MJTIVOS DE REU3ICACICXll EN LA CIUDAD DE AGIJASCALIENTES 

TOTAL PARA VIVIR 
POR AMIGOS Y/O PARA NO PERDER PARA TENER 

EN PROVINCIA 
FAMIUARES EN EL EMPLEO 
AGUASCALlENTES EN EL INEGI CASA PRCPIA 

323 162 15 59 119 

149 79 9 27 42 

109 49 4 21 46 

26 11 1 3 14 

37 23 1 8 17 

Fuente1 Encuesta de opinión al personal del INEGI, sobre su proceso de reubicación 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

OTROS 

73 

39 

20 

6 

6 



CUADRO 7 OPINION DE LOS TRA~AJADORES SOBRE ~AS EXPECTATl~AS POSlTlVAS 
DE SU REUBlCAClON, POR A!IBA DE ADSCRIPCION 

AREAS DE ADSCRIPCION 

EXPECTATIVAS 
POSITIVAS TOTAL D .. G.E. D.G .. G. D .. G .. I.A.I. 

TOTAL 323 132 92 28 

1 
26 

ASCENSO LABORAL 46 21 10 -- 4 

MEJORA SALARIAL 35 25'. 

RECUPERACIOÑ Di: 
SALUD 28 . 6 

TIEMPO PARA 
ESTIJDIAR 

TENER 2 
TRABAJOS 

INTEGRACION 
FAMILIAR 

1 VIDA TRANQUILA 

AMBIENT~ 
SANO 88 33 33 9 5 5 

1 

1 

1 

2 

VIVIF.NDA 
PROPIA 25. 5 10 3 2 ·3 1 1 
REALIZACION 
TOTAL 21 n 1 - 6 3 

INDEPENDIZARSE 4 2 1 1 

OTRAS 
ACTIVIDADES 50 29 13 3 2 3 

Fuentes Enc~esta de opini6n al. personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 



CUADHO ?' 

EXPECTATIVAS 
NEGATIVAS 

TOTAL 

RECUPERACION 
DE SALUD 

TIEMPO PARA 
ESTUDIAR 

TENER ~ 
TRABAJOS 

INTEGRACION 
FAMILIAR 

VIDA 
TRANQUILA . 

AMBIENTE 
SANO 

VIVIENDA 
PROPIA 

OPií<ION DE LOS THAllAJADUHt: SOJJRJ::S LAS EXPi::CTATIV,\S t<i::G~.TlVAS 
DE SU HJ::OllICACION, POR AREA(S) DE ADSCRIPCION 

AREAS DE ADSCRIPCION 

3 

r·uente1 · En·~~~~·t·~ de ~p~~i6'ií )u.! .¡;;~so~~ cÍel: INEGI • sobre ·su pr0ceso d~ Z..~:UbÍ.Ca6.i6li 
a la Ciu1.ad 'de'Aguaséa1ientes .en: e].· periodo 1986-1990 

OTROS 

8 

3 

1 



AREAS DE TRAllAJO DEL P~RSONAL ENClf~STADO 
POR !:.'TAPAS DE REUllICACI01~ Y PROllLEMAS DE INTEGRACION 

PROBLEMAS DE 
INEGI Y OTRO UXiAR DE TRABNO 

INTEGRACICN TOTAL 
INEGI 

POR ETAPA UNICMENTE Sl.13TOTAL GOBIERllO GOBIERllO INICIATIVA CUENTA PARAESTATAL 
FEDERAL ESTATAL PRIVADA Pf«JPIA BMCA, OTRO 

CJRGANig.() 
IJESCENT. 

TOTAL 323 281 34 3 4 8 13 3 

PR!r.E.RA ETAPA 31 27 4 1 1 o 2 o 
CON PROBLEMAS 
DE INTEGRACICN 4 4 o o o o o o 
SIN PRCBLEMAS 
DE INTEGRACICN 27 23 o 1 1 o 2 o 
f\O SABE o o o o o o o o 
SEGINJA ETAPA 190 167 21 2 3 5 B 1 

CON PROBLEMAS 
DE INTEGRACICN 24 22 o o o o o o 
SIN PROBLEMAS 
DE INTEGRACICN 165 144 21 2 3 ' 5 B 1 

f\O SABE 1 1 o o o o o o 
TERCER ETAPA 102 67 9 o o 3 3 2 

CON PROBLEMAS 
DE INTEGRACICN 17 15 o o o o o ú 

SIN PROBLEMAS 
DE INTEGRACICN 85 72 9 o o 3 3 2 

f\O SABE o o o o o o o o 

Fuente1 Encuesta de opini6n al. persona1 de1 INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

A.ERA 

DEL 

OTRO IM::GI 

3 8 

o o 

o o 

o o 

o o 
2 2 

o 2 

2 o 
o o 
1 6 

o 2 

1 4 

o o 



CUADRO 9 

CXl'I QUIEN 

VIVIA EN LA TOTAL 

CIUOAO DE PwEXICO 

TOTAL 323 

CXl'I SUS Pl\DRES 97 

CXN SUS MIJOS 16 

CXl'I SU CXNYLCE 123 

CXl'I AMIOOS 8 

SOLO 9 

CXl'I FMULIARES 70 

ENTORNO FA;.1ILIAi< DJ>L Pl>1lSONAL R.::UllICADO 
EN LAS CIUDADES DE MEXICO Y AGUASCALI~NTES 

CXl'I QUIEN VIVE EN LA CilDAD DE AGUASCALIENTES 

CXl'I sus CXl'I sus CXl'I su CXl'I 
SOLO PADRES HIJOS CDllYUlE AMIGOS 

1 25 204 3 57 

1 6 40 1 37 

o 12 4 o o 

o 2 117 o 3 

o o 4 1 3 

o 1 3 o 5 

o 4 36 1 9 

Fuentes Encuesta de opini6n a1 personal. del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciuchd de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

CXl'I 
FAMILIARE~ 

33 

12 

o 

1 

o 

o 

20 



CUADRO 10 

-

ENTORNO SOCIAL DE"LA FOBLACION REUBICADA A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 
FOR ETAPA Y PROBLEMAS DE INTEGRACION 

IllTEGRACION CIRCULO ACTUAL DE AMISTADES 

POR TOTAL EL MISMO QUE EN COMPAÑEROS DE GENTE DE 
LA CD. DE MEXICO TRABAJO 

ETAPA , AGUASCALIENTES 

TOTAL 323 14 108 21 

PRIMERA ETAPA 31 o 7 1 

CON PROBLEMAS 
4 o o o 

DE INTll:GRACION 

,SIN PROBLEMAS 
27 o 7 1 

DE INTEGRACION 

NO SABE o o o o 
SEGUNDA ETAPA 190 9 65 15 

CON PROBLEMAS 
24 .2 10 1 

DE INTEGRACION 

SIN PROBLEMAS 
165 6 55 14 

DE INTEGRACION 

NO SABE 1 1 o o ' 

TERCER ETAPA 102 5 36 5 

CON PROBLEMAS 17 1 10 1 
DE INTEGRACION 

SIN PROBLEMAS 
85 4 26 4 

DE INTEGRACION 

NO SABE o o o o 

DE LOS TRES 

ANTERIORES 

171 

22 

3 

19 

o 
96 

.9 

' 

~·' : 
s:; 

5 

48 

o 

Fuente• Encuesta de opini6n al personal. del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascal.ientes en el periodo 1986-1990 

NO·TiENE 

9 

1 ' 

1 

o 

o 
5 

2 

'. -. .'3 

'o 
3 

o 

3 

o 



CUADRO 11 

TIPO DE VIVIENDA 
Y FRACCIONAMIEN

TO 

TOTAL 

PIE DE 
ASENTAMI t;NTO 

FOVI I 

FOVI II 39 

RELACIOiiES HUMANAS . DEL PERSONAL. Rt;UBICADO 
SEGUN· TIPO D!•: .VIVlt;NDA QU;;;·.HABITAN . 

l B. 

PROHLEMASiPÁRAÍNTEGRAR~t; A LA 
;POBLACION.DE~AGUASCALil!NTES 

Fuentes Encuesta de opini6n a1 perSonal· de1 INEGI. sobre su proceso· de· Z.eubic~6i6ri. 
· a la Ciudad de Aguascalientes·en·el periodo 1986-1990 · 



CUADRO 12 

DISPOSICION Y PROBLEMAS DE INTEGRACION A LA COMUNIDAD HIDROCALIDA 
POR PARTE DEL PERSONAL REUBICADO DEL INEGI 

NECESIDAD DE PROBLEMAS PARA RELACIOllARSE CON GENTE DE AGllASCALIENTES 

RELACIONARSE 
TOTAL SI NO 

CON GENTE DE 

AGS. 
SUBTOTAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL HOMBRKS MUJERKS SUBl'OTAL 

TOTAL 323 45 32 13 277 202 75 l 

SI 301 38 2·1 ll 262 195 67 l 

HOMBRES 223 27 27 o 195 195 o l 

MUJERES ·1a ll o ll 67 o 6'/ o 

NO 22 7 5 2 15 7 8 o 

HOMBRES 12 5 5 o 7 7 o o 

MUJERES 10 2 o 2 8 o 8 o 

Fuente• Encuesta de opini6n al. personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascali~ntes en el periodo 1986-1990 

NO SABE 

HOMBRES MUJERES 

l o 

l o 

l o 

o o 

o o 

o o 

o o 



CUADRO lJ 

VENTAJAS QUE OFRECE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 
EN OPINION DEL PERSONAL REUBICADO, SEGUN ESTADO CIVIL 

VENTAJAS DE LA 
ESTADO CIVIL 

CILVAD DE TOTAL 

AGUASCALIENTES SOLTERO CASADO OillC1R'.:IAOO VIUJO ~100 SEPARADO 
LIBRE 

TOTAL 323 73 218 6 3 17 5 

TIEMPO LIBRE 31 3 24 2 o 2 o 

VIDA TRNQJILA 167 41 113 2 1 7 2 

IWBIENTE SMO 70 13 46 2 o 9 o 

PCCA PCELACICl'-J 46 7 34 2 o 3 o 

OISTMCIAS CXlRTAS 63 14 46 o o 2 1 

CILVAD CCJ'l POS!-
BILIDl\DES DE DE~ 
RRJLLO Y EWLEO. 31 B 17 1 1 3 1 

POCA DEL.IJIO.E'CIA 21 6 13 o o 2 o 

OTRAS 158 42 106 2 o 7 1 

Fuente1 Encuesta de opiniOn al personal. del INEGI, sobre su proceso de reubicaciOn 
a la Ci~dad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

OTRO 

1 

o 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



CUADRO 14-

VENTAJAS QUE OFRECE LA CIUDAD DE AGUASCALI~NTES 
EN OPINIO!I DEL PERSONAL REUBICADO, SEGU1' ESCOLARIDAD 

VENTAJAS DE LA NIVEL DE E5'XJlARlOAO 
CIWAD DE TOTAL CARRERA 
AQJASCAUEITTES PRIMARIA SEClHlARIA PREPARATORIA 

CWERCIAL Lice.cIATLRA 

TOTAL 323 18 45 87 40 126 

TIEWO LIBRE 31 o 3 10 5 13 

VIOll TRANq.JILA 167 10 25 44 23 62 

M'BIENTE SIWJ 70 5 8 20 g 26 

POCA PC13LACIOO 46 o 3 g 6 26 

DIST~IAS CORTAS 63 3 10 26 3 21 

CIWAD <ni POSI-
8ILlOllDES DE DE-
SARROLLO Y EMPLEO 31 1 1 g 3 17 

POCI\ OELIOOJEOCIA 21 2 1 3 3 12 

OTRAS 157 10 19 42 15 66 

Fuente• Encuesta de opini6n al personal dei INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

POSTGRADC 

7 

o 

:; 

2 

2 

o 

o 

o 

5 



CúADHO 15 

DESVENTAJAS EN LA 

CIUDAD DE 

AGUASCALIENTES 

TOTAL 

NINGUNA 

POCAS ALTF.RNATI-
VAS DE EMPLRO 

TRANSPORTE DEFI-
CIENTE Y CARO 

DAJO NIVEL EOUC~ 
TIVO Y CULTURAL 

MARGINACION 

PRECIOS ALTOS 

SALARIOS BAJOS 

OTRAS 

DESVENTAJAS DE HABITAR EN LA CIUDAD Dé AGUASCALIENTES 
EN OPINION DEL PERSO/IAL R!füBICADO," SEGUt. SU ESCOLARIDAD 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

TOTAL PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA CARRERA ! LICENCIAnlRA 
COMERCIAL 

323 18 45 87 40 i.,,; 

53 6 6 16 'l 16 

60 2 5 20 8 25 

48 l 8 10 8 21 

56 l 5 12 'l 28 

30 l ll .. , 5 15 

30 2 4 7 5 12 

22 2 3 'l 3 'l 

r11 8 21 41 28 69 

r'uentet ~ncuesta <le opini6n al peri;;onal del INEGI, sobre su proceco de reubicaci6n 
a la. Ciudad dt~ Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

POSTGRADO 

., 
2 

o 

o 

3 

o 

o 

o 

4 



CUADRO 16 

OPINION DEL PERSDrlAL REUBICADO 
SOBRE LAS VENTAJAS DE LA CIUDAD DE MEXICC, SEGUN SU ESTADO CIVIL 

VENTIUAS DE LA CIUOAO DE r.EXICO 

ESTADO CIVIL TOTAL LOOARES MEJORES PRECIOS TRANSPORTES 
aJL ll.JRALES y ALTERNATIVAS MAS BIUOS ECOl'CMICOS 
RECRl'ATIVOS DE EMPLEO 

TOTAL 323 128 195 85 81 

SOLTERO 73 32 43 17 20 

CASADO 218 83 134 60 53 

DIVORCIADO 6 3 5 2 3 

VIUJO 3 o 1 1 o 

UNICX'l LIBRE 17 8 9 5 4 

SEPARADO 5 1 2 o 1 

OTRO 1 1 1 o o 

Fuente1 Encuesta de opini6n al personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes e11 el periodo 1986-1990 

OTRAS 

107 

30 

68 

1 

1 

5 

2 

o 



CUADRO 17 

OPINION DEL PERSO!lAL REUBICADO 
ACJ;HCA D1': LAS VENTAJAS DE LA CIUDAD DE ¡.;;;;x1co, POR HIVEL DE t:SCOLARIDAD 

VENTAJAS DE LA CILDAD DE f.EXI.00 

ESCOU\RIDl\O TOTllL L.LX>ARES llE.JORES PRECIOS TRANSPORTE 
OJLTURAL.ES Y ALTERNATIVAS MAS BAJOS E<XN:MICO 
RECREATI\iOO DE EMPLEO 

TOTllL 323 128 195 85 81 

PRIMARIA 18 2 12 5 3 

SEa.NJl\RIA 45 14 20 10 7 

PREPARATORIA 87 38 52 29 25 

CllRRERA 
<XNERCIAL 40 16 28 15 16 

LICEl\CIA11JRA 126 53 77 23 27 

POSTGRADO 7 5 6 3 3 

Puentes Encuesta de opini6n al personal de1 INEGI, sobre su proceso de reubicaci~n 
a la Ciudad de Aguascalient~s en el periodo 1986-1990 

OTRAS 

107 

5 

16 

33 

7 

45 

1 



CUADRO 18 

OPINION DEL PERSONAL REUBICADO 
ACERCA DE LAS DESVENTAJAS DE VIVIR EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR ESTADO CIVIL 

PRIN'.:IPALES PlmlEMAS DE LA CILOAD DE IEXICO 

ESTADO CIVIL TOTAL CX:NTAMINACICY-1 RUIDO RTim DE VIDA DELIN- TRANSPORTE DISTMCIAS 
MAS RAPIOO Q.eCIA INSUFIC. LARlAS 

TOTAL 323 255 37 101 175 76 131 

SOLTERO 73 52 7 18 42 21 27 

CASADO 218 178 27 73 113 47 95 

DIVORCIADO 6 5 1 1 3 1 2 

VIUCO 3 2 1 2 2 1 1 

LNICX\J LIBRE 17 13 1 6 12 4 4 

SEPARADO 5 4 o , 2 2 2 

OTROS 1 1 o o 1 o o 

Fuente• Encuesta de opini6n a1 persona1 de1 INEGI, sobre su proceso de reubicaciOn 
a ia Ciudad de Aguasca1ientes en el periodo 1986-1990 

DIFIC. 
TIW<SITO 

68 

19 

43 

1 

o 
4 

1 

o 

omos 

91 

21 

62 

2 

o 

4 

1 

1 



CUADRO 19 
OPINION DEL PERSONAL REUBICADO ACERCA DE LAS DESV~NTAJAS D~ VIVIR 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD 

NIVEL DK 1 
----------

DESVENTAJAS DE VIVIR EN LA CIUDAD DE MEXICO 

'l'OTAL CONTAMINACION RUIDO RITMO DE VIDA DELINCUENCIA TRANSPORTE DISTANCIAS DIFICULTADES J OTROS ESCOLARIDAD 
MAS RAPIDA INSUFICIENTE LARGAS DK TRANSITO 

TOTAL 323 255 37 101 175 76 131 68 

1 
91 

PRIMARIA 18 16 3 9 J.0 3 1 7 

SECUNIJAllIA 45 36 8 9 22 1l. 2l. J.0 11 

PREPARATORIA 87 69 l.3 26 52 22 33 19 23 

CAHl!KRA 

¡COMERCIAL 40 34 3 15 25 15 6 10 

. LICENCIATURA 126 95 9 41 60 33 26_ 41 

POsroRADO 7 5 1 1 6 1 : 4: - 1 ·2 

Fuentei Encuesta de opini6n al. personal del. INEGI. sobre su proceso.de ~'eubic"aci6rl 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 · · 



CUADRO 20 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

TOTAL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPARATORIA 

CARRERA 
COMERCIAL 

LICENCIATURA 

POSTGRADO 

ALTERNATIVAS DE EMPLEO EN EL ARJ::A Ml:."l'ROPOLITANA DJ:: LA CIUDAD DJ:: í'lJ::XlCO 
PARA EL PERSONAL REUJlICADO DEL INEGI, POR NIVEL DJ:: ESCOLARIDAD 

ALTERNATIVAS D& EMPLED EN LA CIUDAD DE Ml!XICD 

J«>TIVO DE NO OBTRNCIOl'I 
TOTAL 

SI NO FALTA DE FALTA DB. SUELDOS 
ESTUDIOS TIEMPO 

DESEMPLEO DISTANCIA 
BAJOS 

323 2..in 76 4 33 9 ll 9 

lB 15 3 o 2 o l o 

,, 32 13 1 4 l 4 2 

H'l 64 23 2 6 5 3 4 

40 28 12 1 7 o 2 l 

126 102 24 o 13 3 l 2 

7 6 l o l o o o 

Fuente• Encuesta de opinión a1 personal de1 lNEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la ciudad de Aguaacalientes en el periodo 1986-1990 

OTRAS 

19 

o 

3 

5 

3 

a 

o 



CUADRO 21 
ALTERNATIVAS DE EMPLEO EN EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PARA EL PERSONAL REUBICADO DEL INEGI, POR ESTADO CIVIL 

ALTERNATIVAS DE EM'LEO EN LA CILOAO DE f.EXICO 

ESTADO M'.JTI\/05 DE llO OBTENCIClll 

TOTAL SI llO 
DISTAN::IAS SUELDOS 

CIVIL 
FALTA DE FALTA DE 

DESEK'LEO LARGAS ~ ESTIUJIOS TIEM'O 

TOTAL 323 247 76 3 33 9 11 g 

SOLTERO 73 51 22 2 6 2 5 3 

CASADO 218 174 44 1 22 7 4 4 

DIVORCIADO 6 5 1 o 1 o o o 

VIUJO 3 3 o o o o o o 

l..rllICl\I LIBRE 17 11 6 o 2 o 2 2 

SEPARADO 5 2 3 o 2 o o o 

OTRO 1 1 o o o o o o 

Fuentes Encuesta de opini6n al. personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

OTOOS 

19 

6 

10 

o 

o 

2 

1 

o 



CUADRO 22 

AJ.,TERNATIVAS DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIEN'l'J,;S 
PARA EL PERSONAL REUBICADO DEL INEGI, POR ESTADO CIVIL 

ALTERNATIVAS DE EWLEO EN LA C!LOAD DE Alll.JASCALIENTES 
ESTADO 

KlTIVO$ DE r>O OOTEN:ICJ\I 
TOTAL SI l'IO FALTA DE BAJO 

CIVIL 
ESTUDIOS SALARIO MARGINACICJ\I 

TOTAL 323 160 163 5 32 41 

SOLTERO 73 32 41 2 g 8 

CASNXJ 218 117 101 2 18 26 

OIVOOCIAOO 6 2 4 o 1 2 

VILO) 3 3 o o o o 

l.l'IIC7-i LIBRE 17 3 14 1 4 3 

SEPl\RAf.O 5 2 3 o o 2 

OTRO 1 1 o o o o 

Fuentes Encuesta de opini6n al personal del If~EGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

OTRO 

97 

28 

59 

2 

o 

7 

1 

o 



Cl!/1:JRO 2.3 

OPIHIOll o:; LA FOBLAcro;; REU!llCA!JA RHSPECTO AL NIVJ::L ACADfü,¡J:CO, ClJLTURAl.. 
y POSIBILIDALJES DE SUPERAcioN EN AGUASCALIENTES, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD 

NIVEL IX: CALIOllD EDOCATIVI\ NIVEL OJLTURAL 

OTAL TOTAL TOTAL 
ESCOl..l\RIDAD IGU/\L ~00 IEl'1:R NO SABE ALTO PJEOIO 8'.10 NO SABE 

TOTAL 323 59 21 225 12 323 40 230 51 2 323 

PR1MARIA 18 7 2 8 ' 18 3 15 o o 18 

SECUIDARIA 45 7 5 31 2 45 9 31 5 o 45 

PREPARATORU 87 16 7 63 1 87 13 63 11 o 87 

C/IRRERA 
ca.ERCIAL 40 9 2 28 1 40 4 30 6 o 40 

UCEN::IATURJI 126 19 11 89 7 126 10 86 28 2 126 

POSTGRADO 7 ., o 6 o 7 1 ~ 1 o 7 

Fuentes Encuesta de opinión al personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a 11' Ciudad de A;;uascalientes en el periodo 1986-1990 

POSIOIUOAO DE ES-
TI.DIO Y SUPERACIO'> 

SI ""' 
250 1:. 

17 ' 

36 9 

73 1 14 

35 5 

85 41 

4 3 



CUADRO 24 

OPI!IION DEL PERSONAL REUBICADO EN CUANTO A RADICAR DEFINITIVAMENTE O NO 
EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SEGUN EL AREA Y PROGRAMA DE ADSCRIPCION 

AREA !JE PROGRAIM !JE CXN'IANZA 
TOTAL 

ADSCRIPCICN RADICAR EN llGJASCALIENTES REGRESAR AL D.F. IR A OTRO Ll..GAR NO 

TITTAL 19 10 4 1 1 

OIRECCICN 
GEt-ERAL !JE 
ESTAOISTICA 3 1 1 o o 

DIRECCICN 
<:BERAL !JE 
GEOORAFIA 12 8· 1 1 o 

DIRECCICN 
GEl'ERAL !JE 
INTEGRACICN 
Y ANALISIS DE 
LA ItfllfM'ICICN 1 1 o o o 

DIRECCIOO 
GEl'ERAL DE 
POLITICA IN-
FCBll\TIVA. 2 o 1 o 1 

COOROINACICN 
ACMI.NISTRATIVA o o o o o 

COOADINACICN 
E.JECUTIVA o o o o o 

OTROS 1 o 1 o o 

Fuentes Encuesta de opini6n al persona1 del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

NO SABE 

3 

1 

2 

o 

o 

o 

o 

o 



CUADRO 25 

OPINIOti DEL PERSONAL REUBICADO EN CUANTO A RADICAR 
DEFlt'<ITIVAMEN'I'E O 110 EH LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SEGUN EL AREA Y p¡¡c,:;RA!oiA DH A!JSCRIPCION 

AREA DE l'RXRAllA TRADICIONAL 

TOTAL 
llDSCRIPCIOO RADICAR EN AGJASCALIENTES REGRESAR AL DF. IR A OTFU Ll.GllR llO 

TOTAL 145 89 19 20 3 

DIRECCIOO 
GEr-.ERAL DE 
ESTADISTICA 37 22 6 3 1 

DlRECCIOO 
GENERAL DE 
GECGRAFIA 70 45 9 11 1 

DIRECCICN 
GEl'ERAL DE 
INTEGRl\CIOO Y 
ANA.LISIS a: LA 
INFOAMl>CIOO 7 5 o , o 

.. 
OIRECCI<l'< 
GEOERAL DE 
POLITICA II'>-
F<R.!ATIVA 10 2 2 4 o 

COORDINACI<l'< 
Al:MINISTRATIVA 19 14 1 1 1 

CCXA::>INACIOO 
E.JEa.rrIVA o o o o o 

OTROS 2 1 , o o 

Fuente• Encuesta de opiniOn al personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaciOn 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

llO SABE 

14 

5 

4 

1 

2 

2 

o 

o 



CUADRO 26 
OPINION DEL PERSONAL REUBICADO EN CUANTO A RADICAR DEFINITIVAMENTE O NO 

EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SEGUN EL AREA Y PROGRAMA DE ADSCRIPCION EN EL INEGI 

ARRA DE 
PROGRAMA DE CENSOS 

TOTAL RADICAR EN REGRESAR AL 
ADSCRIPCION 

IR A NO 

AGUASCA.LrENTES 
DISTRITO FEDERAL OTRO LUGAR 

TOTAL 125 64 é 16 23 9 

DIRECCION 

GENERAL DE 
ESTADISTICA 59 24 6 15 7 

DIRECCION 

GENERAL DE 
GEOCRAF'IA 9 6 - 2 -
DIRKCCION 
GENERAL DE 
INTEGRACION Y 

l\NALISIS DE LA 
INFORMACION 20 10 . 3 l 

DIRKCCION 
GENERAL DE 
POLITICA 
INFORMATIVA 14 8 2 2 -
COORDIMACION 

ADMINISTRATIVA 13 9 2 1 ' 
COORDINACION 

EJECUTIVA 5 4 - - -
OTRO 5 3 2 - -

Fuente1 Encuesta de opini6n al personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

NO SABE 

13 

7 

1 

2 

2 

-

1 

-



C'JADRO 27 

OPINION DEL PERSO!IAL REUHICADC EN CUANTO A RADICAR Dl:.FINl'.rIVA!,1ENTE 
O NO EN LA CIUDAD DE AGUASCALiclvTES, SEGUN EL ARJ::A Y PROGRAMA DE ADSClllPClON EN EL INEGI 

AREA DE 
PROGRAMA DE CORTO PLAZO 

'l'OTAL RADICAR EN REGRESAR AL IR A 

ADSCRIPCJON AGUASCALIENTES DISTRITO FEDERAL OTRO LUGAR 
NO 

'l'OTAL 34 16 'o ·¡ 3 

DIRECCION 
GENERAL DE 
ESTADISTICA 33 16 4 ·¡ 3 

DIRECCION 
GENERAL DE 
GEOGRAFIA l - 1 - -
DJRECCION 
G&Nl!RAL DE 
INTEGRACION Y 
ANALISIS DE LA 
INFORKACION - - - - -
DIRECC':ION 
GENERAL DE 
POLITICA 
INFORMA .. TCA - - - - -
COOROINACION 
ADMINS',l!RATIVA - - - - -
COORDINACION 
EJECUTIVA - - - - -
OTRAS - - - - -

Fuenter Encuesta de opini6n al personal del INEGI. sobre su proceso de reubicación 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

NO SABE 

3 

3 

-

-

-

-

-

-



CUADRO 28 

SITUACION ECONOMICA DE LA POBLACION REUBICADA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 
SEGUN SUS INTENCIONES DE RADICAR DEFINITIVAMENTE 

Il'ITEllCICJIES DE RADICAR EN AGUASCAUENTES 
Cl'MllOS EN LA SI1UACICN 

ECXN:MICA 
TOTAL SI "" ""SABE 

CCN RESPECTO A LA CIUOAO 

DE AGUl\SCALIENTES 323 179 76 68 

-IOJAL 109 66 25 18 

-f,EJOR 105 61 18 26 

-PEOR 109 52 33 24 

CCN RESPECTO A LA CIUOAO 
DE '-EX!CO 323 179 76 68 

-IOJAL 117 64 25 28 

-f,EJOR 151 74 44 33 

-PEOR 55 41 7 7 

Fuentea Bncuesta de opini6n al personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaciOn 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 



CUADRO 29 

TIPO DE 

VIVIENDA 

TOTAL 

~IE DE 
~IENTAMIENTO 

rovr r 

<ovr u 

PROBLEMAS DE YlVlEi<DA l'. .PAGOS DZ: LA POBLAClC;, HEllllICADA 
SEGU1' TIPO DE VIVIENDA QUE !!ABITA!~ 

VA AL CORRIENTE EN SUS PAGOS PROBLEMAS DE VIVIENDA 

TOTAL SI NO TOTAL · ESCASEZ POCO MALA 
AGUA ESPACIO CONSTRUCCION 

323 266 57 323 111 

1 
128 154 

1 
269 221 48 209 l.08 

1 
107 130 

! 
15 13 2 15 2 7 7 

39 32 7 39 1 14 17 

Fuent~r Encuesta de opini6n a1 personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaci~n 
a l~ Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

OTROS 

91 

67 

6 

18 



CUADRO JO 

VENTAJAS DE 
VIVIR EN LA 
CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES 

TOTAL 

TIEMPO LIBRE 

VIDA TRANQUILA 

AMBIENTE SANO 

POCA POBLACION 

DISTANCIAS 
CORTAS 

CIUDAD CON 
POSIBILIDADES 
DE DESARROLLO 
Y EMPLEO 

POCA 
DELINCUENCIA 

1 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL REUBICADO RESPECTO A LAS VENTAJAS 
QUE TIENE EL VIVIR EN AGUASCALIENTES 

CONSEJOS A UN AMIGO PROXIMO A DESCENTRALIZARSE 

TOTAL HOMBRES MUJERES 
SUB 1 QUE: 1 QUE NO 
TOTAL ACEPTE ACEPTE ·NO SABE SUB 1 QUE 1 QUE NO 

TOTAL. ACEPTE ACEPTE 

323 419 313 32 74 164 115 

1 
21 

31 24 20 3 l 7 6 

167 118 84 10 24 49 36 

1 

3 

70 44 32 26 20 4 

46 31 22 .8 4 

63 46 1 36 ':-" -: 
.. ;:, .. ·10 

1 
3 

31 25. 

21 15 

154 116 1 .88 1 10 1· ·18 ···:_::_¡ · : 38 1 26 
1 

5 

Fuente 1 Encuesta de opini6n al personal· de1. INEGI, ·.Sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

NO SABE. 

2a 

10 

2 

3 

4 

2 

7 



CUADRO Jl 

DESVENTAJAS 
DE VIVIR EN 
LA CIUDAD -
DE AGS. 

TOTAL 

NINGUNA 

POCAS ALTERNA 
TIVAS DB-~ 

TRANSPORTE DE 
FICIENTE Y -
CARO 

BAJO NIVEL EDl 
CATIVO Y CUL-
TURA!. 

MARGINACION 

PRECIOS ALTOS 

SALARIOS BAJm 

OTRAS 

EXPERIENCIA DEL PERSOHAL REUBICADO RESPECTO A LAS DESVeNTAJAS 
QUE TIENE EL VIVIR EN AGUASCALIEN'l'J::S 

CONSEJOS A UN AMIGO PROXINO A DBSCl!NTRALIZARSI! 

HOMBRES MUJERES 
TOTAL SUB QUE QUE NO 

NO SABE 
SUB QUE QUE NO 

TOTAL ACEPTE ACEPTE TOTAL ACEPTE ACEPTE 

323 332 247 32 53 138 90 25 

53 36 32 2 2 r1 13 2 

60 48 36 ., 5 12 6 3 

48 30 23 2 5 18 11 1 

56 30 20 2 8 26 20 4 

39 26 19 4 3 13 7 5 

30 23 16 3 4 7 4 2 

22 17 12 2 3 5 1 2 

162 122 89 10 23 40 28 6 

Fuente• Encuesta de opini6n al personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

NO SABE 

23 

2 

3 

6 

2 

1 

1 

2 

6 



CUADRO :32 

DESVENTAJAS 
DE VIVIR EN 

DESVENTAJAS DE VIVIR ~N LA CIUDAD DE AGUASCALIENT.t:s 
COMO POSIBLES CAUSAS DE REGRESO A LA CIUDAD DE MEX!CO 

MOTIVOS 08 REGRESO DEL PERSONAL 

LA CIUDAD DE TOTAL ECONOMICOS DIFICIL INCOMPATIBIUDAD PROl!LE!cAS DE 
FAMILIARES AGUASCALIENTES INTEGRACION CON LA GENTE l'l!JIBAJD 

TOTAL 714 3Z1 112 13 68 l.35 

NINGUNA 77 35 14 o 5 l.7 

POCAS ALTRRNATI 
92 44 l.5 2 9 l.7 VAS DE EMPLEO 

TRANSPORTE DEFI 
81 30 15 2 10 l.4 

CIENTE Y CARO 

BAJO NIVEL EDUC~ 
93 44 15 2 10 13 TIVO Y CULTURAL 

MARGINACION 58 28 8 o 4 9 

PRECIOS ALTOS 46 26 3 o 9 5 

SA!.ARIOS BAJOS 47 2l. 5 ·1. .. 7 12 

Cl'l'RAS 220 99 37 6 14 . ..... .. 
·- .. 

Fuente 1 Encuesta de opini6n al. personal. del INEGI, . sobre·· su Proce'So de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

o 

OTROS 

59. 

6 

5 

10 

9 

9 

3 

l. 

l.6 



CUADRO :n 

OPINION DEL PERSONAL REUBICADO SO!IRE EL CA!•;!IIO FAVORAi!LE 
A LA CIUDAD DE AGUASCALil:.'NTES Y SU INTENCION DE RADICAR EN ELLA DEFINITIVAMENTE 

CM'SIO FAVORABLE A LA Cll.JClAD OE AGUASCALIEITTES 
INTEl'IVICXll 

TOTAL - --- --- ---- - -- ...._. .... _ .... --· -~ 
OE RADICAR 

i EN AGS. 51.eTOTAL SI 
i 

l'X) 51.eTOTAL SI l'X) 51.eTOTAL 

TOTAL 323 3-1 29 ;;: 190 17!'.:l 15 102 

1-t'.MJRES 235 26 24 2 141 132 9 68 

MJJERES 88 5 5 - 49 43 6 34 

SI 179 25 25 98 98 96 2 56 

1-t'.MJRES -¡39 20 20 - 75 73 2 44 

MJJERES 40 5 5 - 23 23 - 12 

"° 76 5 3 2 46 36 10 25 

1-(MJRES 51 5 3 2 "4 28 6 12 

MJJERES 25 - - - 12 B 4 13 

l'X:> SABE 68 1 1 - 46 43 3 21 

1-(MlRES 45 1 1 - 32 31 1 12 

MJJERES 23 - - - 14 12 2 g 

Fuente• Encuesta de opini6n al personal del INEGI. sobre su proceso de reuWicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 

SI l'X) 

98 4 

67 1 

31 3 

56 -
44 -
-12 -
21 4 

11 1 

10 3 

21 -
12 -

9 -



CUADRO J4 
OPINION DEL PERSONAL REUBICADO SOBRE EL CAMBIO FAVORABLE 

A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES Y SU INTENCION DE REGRESAR A LA CIUDAD DE !o!EXICO 

ri:::: CE -
CMtlIO FAVORABLE A LA CILCIAO CE AGUASCALIENTES 

lltilRESAR A SI JIO 
LA CILCIAO 
CE IEXICO lUTAI.. Sl.BTOTAI.. IQ.flRES r.t.UEllES Sl.BTOTAI.. IQ.t3RES 1 r.t.UEllES 

lUTAI.. 323 = 223 79 21 12 

1 

9 

1~ 
95· !32 S7 25 13 6 3 

63 S7 S7 - 6 6 

EllES 32 : 25 - 25 7 -
1 

7 

JIO 87 . '87 

IQ.t3RES 62 ~·62 1 62 

lr.t.UEllES 25 25 

OTID LUGAR 129 122 7 5 2 
1 

fQ.EIRES 98 93 ·93 s 5 

J 
lr.t.UEllES 31 29 2 -
! 
JIO SABE 12 11 11 1 1 

lfQ.EIRES 12 11 11 1 1 

~EllES - - - - -

Puentea Encuesta de opini6n al personal. del INEGI~ sobre··au proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascalientes en el. periodo 1986~1990 



CUADRO J5 

OPINION DEL PERSONAL RKUBICADO 
RESPECTO A SU EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE REUBICACION DEL INEGI 

EL CAMBIO 
CAMBIOS FAVORABLES 

TOTAL 
SI NO 

NEGATIVO SUB TOTAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 323 302 223 79 21 12 9 

SI 19 9 6 3 10 5 5 

HOMBRES 11 6 6 - 5 5 -
MUJERES • 8 3 - 3 5 - 5 

NO ªº" 293 217 76 11 7 4 

HOMBRES 224 217 217 ·-- 7 7 -
MUJERES 80 76 - 76 4 - 4 

Fuente• Encuesta de opini6n a1 personaJ. de1 INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a 1a ciudad de Aguascalientes en el periodo 1986-1990 



CUADRO 36 

PRINCIPALES 

PROBLEMAS EN 
TOTAL 

LA CIUDAD DE 

AGUASCALIENT.ES 

TOTAL 323 

NINGUNO 103 

ECONOMICO 74 

EMOCIONAL 28 

LABORAL 17 

RELACION 
13 PERSONAL 

DESINTEGRA-
24 

CION FAMILIAR 

V.IV.IENDA 99 

DESEMPLEO 5 

OTROS 111 

PRINCIPALES PROBLEr.JAS DEL PERSONAL REUBICADO 
EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 

PROBLEl<AS ACTUALES EN LA CIUDAD DE AGUASCAUENTl!S 

NO TIENE ECONO-
EMOCIDNJ\L LABORAL RELACION 

PROBLEMAS. MICO. PERSONAL 

115 244 19 25 20 

43 42 3 4 3 

8 44 5 7 3 

12 10 1 1 1 

7 6 o 2 2 

3 4 2 o 2 

5 12 1 1 o 

18 57 4 5 5 

o 3 o 1 o 
19 66 3 4 4 

DES!NTEGRACION 
FAMILIAR 

24 

2 

4 

2 

o 

1 

4 

7 

o 
4 

Fuentes Encuesta de opini6n al personal del INEGI, sobre su proceso de reubicaci6n 
a la Ciudad de Aguascal.ientes en e1 periodo 1986-1990 

OTROS 

27 

6 

3 

1 

o 

1 

1 

3 

1 

11 



ANEXO METODOLOGICO 



DISENO DE LA ENCUESTA DE OPINION, SOBRE LA REUBICACION DE LOS 
TRABAJADORES DEL INl;;GI A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 

La finalidad de esta encuesta, como su nombre lo indica, fue -
conocer la opinión de los trabajadores del INEGI acerca de su 
reubicación, de la Ciudad de México a la Ciudad de Aguascalie!! 
tes. 

Para la aplicación de le encuesta se eligi6 una muestra, con -
el fin de obtener con oportunidad los resultados¡ ya que el -
cuestionario a contestar era extenso y hablA.bamos de un marco 
poblacional de 2,350 empleados. 

La unidad de observación fue el trabajador del INEGI, reubica
do. 

Las unidades de ani\lisis fueron las siguientes1 

I ETAPA 
1) lra. Etapa 
2) 2da, Etapa 
3) Jra. Etapa 

II DIRECCION GENERAL 
l) DirecciOn General de Estadistica 
2) DirecciOn General de Geografla 
3) DirecciOn General de Pol1tica Inform~tica 
4) DirecciOn General de IntegraciOn y Anlil.isis de la 

informaciOn 
5) CoordinaciOn Administrativa 
6) Coordinación Ejecutiva 
7) Otros 



III PROGRAMA ADSCRITO 
1) Confianza 
2) Tradicional 
3) Censos 
4): Corto Plazo 

IV TIPO DE VIVIENDA 
1) FOVI (Departamento) 

1- Ojocaliente 
2- Primo Verdad 

2) Caea (Pie de asentamiento) 

Estas cuatro divisiones resultan de gran interés para conocer 
el comportamiento de la poblaci6n. 

El diseno propuesto para el tamaño y selecci6n de la muestra, 
fue el siguiente1 

a) Dividir la poblaci6n en estratos formados por cada 
etapa. En este caso tendrlamos 3 estratos, de los -
cuales se obtendrla una subestratificaci6n por Dir2 
cci6n General, en donde el subestrato 5 llamado --
otros estarla formado por1 

- Coordinaci6n Administrativa 
- Coordinaci6n Ejecutiva 
- Coordinaci6n General del Operativo de Reubicaci6n 
- !'residencia 

Y representarla el 3% aproximadamente del total po
blacional, por lo que para este subestrato no se -
realizarla ninguna otra subestratificaci6n. S6lo se 
tomarla una pequei\a muestra de cada una de ellas. 



b) 

Debido a que en estas cuatro Areas es poco el ndme
ro de personas reubicadas, se consider6 conveniente 
unirlas para que el total obtenido fuera relevante 
en relaci6n al total poblacional y aumentara el ta
maño de la muestra. 

Dentro de cada subestratificaci6n, se volver!a a -
subestratificar por programa adscrito y luego por -
tipo de vivienda. 

La forma de calcular el tamaño de muestra por estr~ 
to fue utilizando la afijaci6n proporcional que nos 
dice1 "a estratos mil.a grandes se les asign6 mayor -
tamal'lo de muestra", 

Matemi!.ticamente este criterio queda representado -
as!1 

N nh: __ h __ n 
N 

h 1,2,3, .... • ,6: L 

Es decir N2 n2 -N-- n ... , etc. 

Esta afijaci6n fue utilizada para los estratos y -

subestratos, por los diferentes tamanos entre ellos. 
Esto quiere decir que cada estrato y subestrato tu
vo un peso distinto con base en el total poblacio•
nal. 

En el muestreo estratificado el tamaño total de "n" 
de la muestra introducida en los L estratos, es la 
suma de los tamaños de las muestras en cada uno de 
los estratos, 



Y el tamano de muestra total (n) serA el 20% del t2 
tal poblacional, siendo este un buen porcentaje pa
ra obtener los resultados requeridos por estratos -
y subestratos, 

n 446 

A continuaci6n se muestra el cuadro con la distrib~ 
ci6n poblacional del personal, por Etapa, Direcci6n 
General y Tipo de Vivienda. 



~ P.A. 
ON 

ESTADISTICA -
GmCiRA!'lA 200 

INTEGAACION Y .ANALI -
SIS DE LA INRJRMA-':° 
CION 

POLITICA INFORMATI- -
CA 

OTRAS ,. 

TOTAL 200 

DISTRil:!UCION DEL PERSONAL DEL INEGI, REUBICADO A 
LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES EN LAS J ETAPAS 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

F-1 F·Il P.A. F-1 F-II P.A. F-I F-II 

- - 369 25 70 268 BS 76 

- - 292 5 10 149. 5 6 

- . 156 2 20 35 11 17 

- - 94 l 47 43 27 14 

- - 88 15 56 74 45 45 

- - 999 48 2113 569 173 158 

TOTAL 
TOTAL 

P.A. F·l F-I 

637 110 146 893 

641 10 16 667 

l9l 13 _37 241 

137 28 61 226 

162 60 101 323 

1768 Z2;J. 361 2350 



ESTADISfICJ\ 

1 

-
GEOGRAFIA 43 

INT~GRAC!ON Y ANAL! 1 . 
SIS DE LA 1 NFOHMA--;' 
CION 

1 

POLITIQI, INFORMA- -
TICA 

OTRAS . 

TOTAL 43 

DISTRillUClON DE LA r .• 1.JJ!STRA Dfil.. PERSONAL lici.i.olCADO 
POR };.'TAPA, DIRECClOl'I GElll':RA.L Y ·.rIPO Di:: VIVIENDA 

SEGUNDA 1 TERCERA 

F-nl F-I F-III P.A. F-I P.A. 

- ... 1. :: 
5 

1: 1 
57 18 16 , 136 

1 32 1 1 • 137 

- 1 .. 33 . . 4 1 7 z 4 1 '40 

- zo - 10 9 6 3 Z9 

- 19 3 12 16 10 10 35 

213 9 43 121 n 34 3n 

TOTAL 
1 TOTAL 

F-I F-II • 

23 31 1 190 

z 3 1 142 

2 8 1 50 

6 13 1 48 

13 zz 1 70 

46 77 1 500 



ETAPA 

DIRECCION 
GENERAL 

ESTADISTICA 

GEIJGAAFIA 

INTCGRACION Y AN!l 
LISIS 

PO!.ITICA INFORMA-
TICA 

OTRAS 

T O T A L 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA RECUPERADA DEL PERSONAL REUBICADO 
POR ETAPA, DIRECCION GENERAL Y TIPO DE V~VIENDA 

PRIMERA SEQJNDA TERCElA 

P.A. F-1 F-II P.A. F-I F-II P.A. F-1 F-Il P.A. 

- - - 56 3 15 42 10 7 98 

30 - - 46 . 1 19 l - 95 

- - - 25 - 3 6 - 2 31 

- - - 10 - 7 6 1 - 16 

- - - 14 - 5 11 2 1 25 

30 - - 151 3 31 84 14 lD 265 

, 

TOTAL 

TIJTJ\L 

F-I F-II 

13 22 133 

1 1 97 

- 5 36 

1 7 24 

2 6 33 

17 41 

1 
323 



OISTRIBUCION DE LA NO RESPUESTA POR ETAPA Y DIRECCION GENERAL 

!:1AÍ'A 1 PRIMEtA 1 SEGUNDA 1 TERCERA 1 TOTAL 

i IDr/\!. 

P.A; F-1 F 11 P.A. F-I F~II P.A. F-I F·II P.A. F-I · F-II l 
ESTADISTICA. 1 - - - .23 z - 15 8 9 38 10 

9 ¡ 57 

GEOGRAFIA. 1 13 -· 1 =i6 .1 ,~ -· 1· ;42 1 45 
2 i 

INfEGitACION Y ANALI 
1 1 

8 · 1. 1 z 1 . 9 
z. 1 . - - 1 • 31 14 

··SIS DE LA INFOR/.IACfON 

PoLITICA INFORMATICA 1 • - .. · 1 .10 ·- ·3 1 ·3 5 3 f' 13 • 5 b ¡ 241 
OTRAS 1 - - - 1 5. 3 7 1 5 8 9 1 ío 11 .. 16 1 • 37 ·! 

1 
T O T A L 1 13 . 1 62 6 12 ) 37 Z3 241112 29 35 ! .. 177 i 

! ' . 1 

"' 



PLANTEAMIENTOS A PARTIR DE LOS CUALES 
SE ELABORO EL CUESTIONARIO 

- Los datos referidos a edad, sexo, estado civil y escolaridad 
(preguntas 1, 2, 5 y 6), ten!an como función fmica dar un -
perfil de la poblaciOn. 

- Las preguntas J, 4 y 19 pretendlan encontrar antecedentes de 
migraciOn en la poblaciOn, con el fin de plantear una hipót~ 
sisr que la gente reubicada era gente de por si migrante, -
provinciana o de padres provincianos que ni en su estado na
tal ni en el D.F. hablan podido desarrollarse. De ah! que, -
enlazada a la pregunta 35 (¿piensa ir a vivir a otro· lugar?), 
diera idea sobre la existencia de un eterno peregrinar. 

- La pregunta 7• lugar de trabajo. Pretende saber si la pobla
ción reubicada tenia otro empleo aparte del de INEGI en la -
Ciudad de Aguascalientes y de esa manera detectar un cierto 
grado de integraciOn a la comunidad hidroc!lida. 

- Igual era la intenciOn de la pregunta JOr Ademds de su trab~ 
jo actual, ¿qué otra actividad realiza? 

- Las preguntas 8, 9, 10, 11 y 14 buscaban describir laboral-
mente a la poblaciOn1 cué.ntae personas se reubicaron, de qu! 
DirecciOn, adscritas a qué programa, con qué antiguedad y en 
qué fecha. 

- Las preguntas 12 y 1J tienden a establecer una comparaciOn -
laboral entre la situaci6n del trabajador antes de su reubi
caciOn y ahora, suponiendo que en la mayor1a de los casos ha 
mejorado. 

- La pregunta 151 ~qué tipo de vivienda tiene usted?, se enla
za a las preguntas 17 y 18 con el fin de ahondar en el anAl! 
sis del programa de vivienda. 

- La pregunta 16 estuvo mal formulada. Lo que se pretend1a sa
ber era si la gente habla hecho el intento de convertir su -
casa en 'hogar•. Esto como un indicador de permanencia defi-



nitiva en Aguascalientes. 

- La idea de las preguntas 20 1 21 1 28 y 29 eran comparar am-
bas ciudades1 México y Aguascalientes, con el fin de dife-
renciar el tipo de problemas que las personas tenlan en ca
da una de ellas. 

- La.pregunta 221 <!De qué tipo eran sus principales problemas 
en el Area Metropolitana de la Ciudad de México?, vinculada 
a las preguntas 26 y 271 tcuAles fueron sus expectativas 9.!l 
te el traslado, cuAles de ellas se cumplieron y cu:!l.es no?, 
pretend!a informar sobre la problemAtica que la gente viv!a 
en la Ciudad de México y si la supera, refuerza o cambia en 
la Ciudad de Aguascalientes. 

·La pregunta 2)1¿tenia otras alternativas de empleo en la ~
ciudad de México? en relaciOn a la Jl 1 texiaten otras al ter
na ti vas de empleo en Aguaacalientes? y, en caso negativo, -
~por qué?, pretenden demostrar que, aunque con dificultades, 
en la Ciudad de México al hay posibilidades de empleo¡ mie¡¡ 
tras que en Aguascalientes no, por lo bajo de los salarios 
y las condiciones de marglnaciOn hacia "los chilangos". 

- La pregunta JO se ve como posible detector de desersi6n de 
los reubicados. Se entiende que si alguien tiene problemas 
laborales o de desintegraci6n familiar, le sea m!s viable -
pensar en irse de la ciudad, a diferencia de los que no ti~ 

nen problemas de esa !ndole. 

Las preguntas 33 y 34 son directas y clve para los intere-
aes del Instituto y del propio programa de reubicaciOn. La 
idea era saber •:u!ntas personas pensaban radicar definí tiv~ 
mente en AguascaliAntes y cu~ntas consideraban conveniente 
regresar al D.F. Estas respuestas se creyO necesario compl~ 
mentarlas con un 1lPiensa ir a vivir a otro lugar? (pregun
ta 35). 



- Las preguntas J6 y J7 pretenden comparar el nivel de vida -
de la poblaci6n trabajadora con el que idealmente tendrian 
en la Ciudad de México, haciendo hincapié en su economia fi! 
miliar. 

- La pregunta JB busca geducir qué tan grande era el problema 
de vivienda para la poblaci6n reubicada, como posible moti
vo para aceptar el cambio. 

Con la pregunta J9, enlazada a la 41 se quiere dar idea del 
grado de soledad en que vive la gente reubicada y esto como 
factor de desersi6n y regreso a la capital. 

- La pregunta 40 puedo parecer absurda, pues el proyecto de -
reubicaci6n del INEGI incluy6 un programa de vivienda para 
el personal reubicado. No obstante, el Instituto convino en 
incluirla para confirmar que la persona que constestara el 
cuestionario era la reubicada y no alguien que hubiese ren
tado o tuviera en préstamo la vivienda. 

- Las preguntas 42, 4), 44 y 45 pretenden confirmar un nivel 
inferior -comparado al de la Ciudad de México- en cuanto a 
servicios de salud, nivel educativo y cultural en la Ciudad 
de Aguascalientes1 mismo que ha llegado a significar un pre 
blema y causa de "desersi6n" de algunas personas, 

- En el rubro ASPECTOS SOCIALES, las preguntas 46, 47 y 48 -
pretenden detectar el grado de adaptaci6n de la gente reub! 
cada en relaci6n consigo misma y con la comunidad hidrocAl! 
da. 

- La pregunta 49 busca confirmar o refutar que la gente estd 
contenta en Aguascalientes (a~n cuando tenga problemas), 
Las preguntas 50, 51 y 52 buscan ser complemento de la pre
gunta anterior y pretenden establecer, en la pregunta 51, -
el motivo de inconformidad. 

- Con la.1 pregunta 52 se busca obtener un porcentaje evaluati
vo respecto a si haber sido reubicado le convino o no, ind~ 



pendientemente de los problemas que pueda tener. 

- La pregunta 5J pretende lo mismo que la anterior, con base 
en un mecanismo de proyecci6n. 



CODIGO DE IDENTIFICACION 
PARA LA APLICACION DEL CVESTIONARIO 

A cada empleado del INEGI se le asignó un código de identific~ 
ci6n, formado por nueve d!gitos. 

El significado de este código es el siguiente1 

- El primer d!gito, de izquierda a derecha, corresponde a la -
etapa en que fue reubicado. 
Puede tomar el valor 1, 2 y J. 

- El segundo a la Dirección General a la que pertenece, va de 
la l a la 7• 

- El .tercero al,programa adscrito, puede variar de l a l.j., 

- El cuarto al tipo de vi vianda, sólo es l 6 2. 

- El quinto.nos dice el fraccionamiento, que puede ir del a J• 

- Los Oltimos cuatro d!gitos corresponden al nOmero de orden -
que se le asign6. Puede ir de l a 22JO, 

5, 

CATALOGO DE CODIFICACION 

EDAD 
1) Menos de 20 a~os 5) 50-60 
2) 20-JO 
J) JO-'+O 
'+) '+0-50 

6) 60-70 
7) M!s de 70 a~os 



s. 

ESTADO CIVIL 
l) Soltero 

2) Casado 

J) Viudo 

NUMERO DE HIJOS 
1) 1-J 

2) 3-5 

4) Divorciado 

.5) Separado 
6):'Uni0n Libre 

J) 5-10 
4) M!s de 10 

20. Para codificar esta pregunta se utilizan los valores de -

la pregunta 19, 



Q U E S T I O N A R I O 

DATOS PERSONALES 

1;- Edad: ------
(Anos) 

2,- Sexo: 

1 O Masculino 

2 O Femenino 

3,- Lugar de nacimiento:. 

1 O Provincia 

2 O Distrito Federal 

3 O Zona conurbnda 

4 O Extranjero 

4.- Lugar de nacimiento de sus padres: 

Padre 

1 O Provincia 

2 O Distrito Federal 

3 O Zona conurbada 

4 O Extranjero 

5.- Estado civil: 

1 O Soltero 

2 O Casado 

3 O Divorciado 

4 O Viudo 

5 O Unión libre 

6 O Separado 

E D P V F N .1 D E 

Madre 

O Provincia 

2 O Distrito Federal 

3 O Zona conurbada 

4 O Extranjero 

7 O Otro ------
(Especifique) 

l.....J 



6.- Escolarldad1 

1 O Primaria 

O Secundarla 

O Preparatoria o Equivalente 

O Carrera Comercial 

O Licenciatura 

6 O Postgrado 

SITUACION LABORAL 

7 ,. Lugar de trabajo: 

0 INEGI 

O Gobierno Federal 

O Gobierno Estatal o Municipal 

4 O Iniciativa Privada 

5 O Cuenta Propia 

O Paraestatal, Banca, Org. Descentralizado 

7 O Otro --,.,.-=-.,--
(Especlflque) 

8.- Area de adscripción a fa que pertenece o pertenecfo cuando trabajaba en 
el Instituto: · 

1 O Dirección General de Estad1stica 

O Dirección General de Geografía 

O Dirección General de Integración y Análisis de la lníormaclón 

O Dirección General de Política Informática 

O Coordinación Administrativa 

O Coordinación Ejecutiva 

O Otro--,,,..--.,.,,.--,---
(Especifique) 



9,- Programa al cual pertenecía en el momento de la dcs<Dltrallzacl6n : 

O Confianza 

2 O Tradicional 

3 O Censos 

4 O Corto Plazo 

10.- Programa actual: 

1 O Confianza 

2 O Tradicional 

3 O Censos 

4 O Corto Plazo 

ll.- AntlgUedad en la lnstltucl6n: 
Allos trabajados ______ _ 

(Con base o sin elle) 

12.- ¿Que puesto o nivel tenía antes de la descentrallzacl6n? 

13.- ¿Cu6l tiene actualmente! ----------

DESCENTRALIZACION 

14.- ¿En que etapa del proceso de descentralización realizó su cambio 
a esta entidad! 

1 O Primera etapa 

2 O Segunda etapa 

3 O Tercera etapa 

15,- ¿Que tipo de vivienda tiene usted? 

1 O Ple de asentamiento 

2 O Fovll 

3 O Fovlll 

4 O Otro------
(EspecfCfque) 



16.- ¿Ha realizado usted alguna ampliación a su vlvlendat 

1 os1 

2 0No 

17 ,. ¿Cuáles considera que son los principales problemas que presenta 
la vivienda que Usted habita? 

(Marque las Indicadas por el Informante) 

1 O Escasez de agua 

2 O Poco espacio 

3 O Mala calidad en la construcción 

4 O Otros ---------------

18.- ¿Va al corriente en sus pagos? 

1 Os1 
2 Q No 

ASPECTOS DI! LA CIUDAD DE Ml!XICO 

19.- ¿Por qué vivía en el Area Metropolitano de la Cd. de México? 
(Marque los Indicadas por el informante¡ 

l O Porque su familia se rué a radicar a esta zona 

2 O Por sus estudios 

3 O Por su trabajo 

4 O Por su agrado 

5 O Por haber nacido ahí 

6 O Otros -------
(EspeclClque) 



20.- ¿Qué considera como ventajas para vivir y desarrollarse en el Area 
Metropolitana de la Cd. de México? 

(Marque las Indicadas por el lníormante) 

1 O Buenos lugares culturales y recreativos 

2 O Mejores alternativas de empleo 

3 O Precios más bajos en artfculos básicos 

4 O Transporte económico 

5 O Otro -------
(Especifique) 

21.- ¿Cuáles considera los tres principales problemas para poder vivir en el 
A rea Metropolitana de la Cd. de México? 

(Marque las Indicadas por el Informante en orden de Importancia) 

1 O Contaminación 

2 O Ruído 

3 O Ritmo de vida muy rápido 

4 O Delincuencia 

5 O Transporte insuficiente 

6 O Distancias largas 

7 O Dificultades de tránsito 

8 O Otros -------
(Especifique) 

22.-¿De que tipo eran sus principales problemas en el Ares Metropolitana 
de la Cd, de México? 

(Marque las Indicadas por el Informante)· 

1 O Ninguno 

2 O Económico 

·3 O Emocional 

4 O Laboral 

5 O Relación personal 

6 0 Desintegración íamlllar 

7 O Vivienda 

8 O Desempleo 

9 O Otros -~----
(Especllique) 



23.· ¿Tenía otras alternativas de empleo en el Area Metropolitana de la 
Cd. de México? 

osr 
O No ¿Por qué!' 1 O Bojo nivel de estudios 

2 O Falla de tiempo 

O Falla de Cuentes de trabajo 

4 D Distancias largas 

D Bajos sueldos o salarlos 

D Otro 
(Especifique) 

24,-Además de su trabajo en el lnstituto, ¿Que otra actividad realizaba 
en el Ares Metropolitana de la Cd. de Mé•i co? 
(Marque l&!lndicadalpor el Informante) 

O Un trabajo adicional 

2 O Estudiaba 

O Practicaba algún deporte 

4 O Ninguna 

5 O Otras·-------
(Especifique) 

ASPECTOS DE LA CIUDAD DI! AOUASCALll!NTBS 

25,· ¿Por qué aceptó ser reubicado a la Cd. de Aguascallentes? 
(Marque las Indicadas por el informante) 

O Para vivir en provincia 

O . Porque tenia amigos o familiares en Aguascallentes 

O Por no perder su empleo en -el INEGI 

O Para te,1er cese propia 

5 O Otros -------
(Especifique) 



26.· ¡cuáles fueron sus expectativas ante el traslado? 
Marque las Indicadas por el informante) 

1 O Ascenso labora¡ 

2 O Mejora Salarial 

3 O Recuperación de la salud 

4 O Disponer de más tiempo para realizar otros estudios 

5 O Tener dos trabajos 

6 O Tener una mayor comunicación e integración familiar 

7 O Una vida tranquila 

B O Tiempo ·para otras actividades 

9 O Un ambiente más sano para usted y su familia 

10 O Otros ---,."'"°"-....,.,---.-----
(Especl fique) 

27,· ¿Se realizaron esas expectativas? 

1) ¿Cuáles si! -----------------

¿Cuáles no?-----------------

28,· ¿Cuáles considera como ventajas de Ja Cd, de Aguascallentes para 
vivir y desarrollarse? 

29.· ¿Cuáles considera como desventajas de la Cd, de Aguascallentm para 
vivir y desarrollarse? 



30.-Sus problemas actuales son principalmente de tipo1 

(Marque las Indicadas por el Informante) 

1 O No tiene problemas 

2 O Económico 

3 O Emociono! 

4 O Laboral 

5 O Relación personal 

6 O Desintegración familiar 

7 O Otros -------
(Especifique) 

31,- ¿Existen otras alternativas de empleo en Aguascelientes para Usted? 

1 Osi 

2 0 No ¿Por qué? 
O Bojo nivel de estudios 

O Bajo salarlo 

3 O Marginación 

4 O Otra ------,,--
(Especifique) 

32.-A~emás de su trabajo actual. ¡Que otra actividad realiza? 
(Merque las Indicadas por el Informante) 

O Un trabajo adicional 

O Estudiar 

O Practicar algún deporte 

4 D Ninguna 

5 O Otras --------
(Especifique) 

33.- ¿Piensa radicar definitivamente en Aguascalientes? 

D sr (Pase a 36) 

Q No 

O No sabe · ¿Por qué? --------



34,-¿Plensa regresar al Ares Metropolitana deia Cd, de Méxlco7 

1 osr 
20 No 

3 O No sabe 

(Pase a 36) 

35.-¿Plensa Ir a vivir a otro lugar? 

lOsr 
20No 

3 O No sabe 

ECONOMICO 

36,-A parllr de su reublcacl6n a la Cd. de Aguascallentes, ¿Como ha cambiado 
su situación económica? 

O,ea las opciones y marque la Indicada por el Informante) 

1 O Ha mejorado 

2 O Ha empeorado 

3 O Se mantiene lguol 

37.-¿Piensa que actualmente su situación económica en el Ares Metropolitana 
de la Cd. de México o de donde procede ser{a ... 

1 O Igual que en Aguascollentes? 

2 O Mejor que en Aguasoallentes? 

3 O Peor que en Aguascollentes? 

38.-¿La casa que habitaba en el Area Metropolitana de la Cd. de México era ... 

1 O Propia? 

2 O Rentada? 

3 O Prestada? 

4 O Compartida? 



39.-¿Con quién vivía en el Area Metropolitana de la Cd. de M6Kfco! 

1 O Con sus padres 

2 O Con sus hijos 

3 O Con su cónyuge 

4 O Con amigos 

5 0 Sólo 

6 O Con familiares 

40.-¿La casa que habita actualmente es ... 

1 O Prople? 

2 O Rentada? 

3 O Prestada? 

41,- ¿Con quién vive en Aguascallentes? 

1 tJ Con sus padres 

2 O Con sus hijos 

3 O Con .su cónyuge 

4 O Con amigos 

5 0 Sólo 

6 O Con familiares 

ASPECTOS CULTURALES Y DE SALUD 

42.-¿Cómo considera la calidad de la educación de Aguascalientes con respecto 
a la del Area Metropolitana de la Cd. de MéKlco? 

(Lea las opciones y marque Ja indicada por el informante) 

1 O Igual 

2 O Mejor 

3 O Menor 



43.- ¡Hay posibilidad de estudio y superación para Usted y su tamllla 
en Aguascallentes! 

1Dsr 
20 No ¿Por qué?--------

44,- ¿Considera el nivel cultural en Aguascallentes ... 

10 Alto? 

2 O Medio? 

30 Bajo! 

45,- ¿Cómo considera los servicios de salud recibidos en Aguascalientes, en 
comparación a los del Ares Metropolitana de la Cd. de México? 

(Lea las opciones y marque la indicada por el Informante) 

1 O De Igual calidad 

2 O De menor calidad 

3 O De mejor calidad 

ASPECTOS SOCIALES 

46,- ¿Cómo son sus relaciones interpersonales con la gente descentralizada como 
Usted y con la cual convive?(Lea las opciones y marque la Indicada por el 1!!. 
formante) 

.L-..1· 

1 O Buenas ~ 

2 O Regulares 

3 0 Malas 

47 .- ¿Su círculo actual de amistades es ••• 
(Lea las opciones y marque la Indicada por el Informante) 

1 O El mismo que en el Ares Metropolitana de la Cd. de México? 

2 O Gente descentralizada como Usted, vecinos y/o 
compafteros de trabajo? 

3 O Gente de Aguascallentes? 

4 O De los tres anteriores? 

5 O No tiene 



48.-¿Ha tenido o tiene problemas para relacionarse con gente de Aguascallentes? 

osr 
2 Q No 

3 O No le Interesa 

OTROS ASPECTOS 

49.-¿SI a Usted le pidieran regresar el Ares Metropolltsna de Ja Cd. de México,., 
(Lea las opciones y marque Is lndlcsds por el lnformsnte) 

1 O Aceptsrla? 

2 O Se negnría a abandonar Aguascalientes ? 

3 O Preferirla Irse a otro lugar? 

50.- ¿Se arrepiente ae hsber sido descentralizsdo? 

osr 
c:JNo 

51.- ¿Cuáles considera que fueron Jos motivo. que propiciaron que alguno • 
gente descentralizada se regresara el A rea Metropolitana de Ja Cd. de Mexlco? 

(Merque les Indicados por el informante) 

O Económicos 

O Dificil integración e la comunidad 
de Aguescslientes 

O De Incompatibilidad con le gente descentralizado 

O Por problemas de trabajo 

5 O Familiares 

6 O Otros-------------

52.-En términos generales, ¿Le favoreció e Usted y e su familia el cambio 
e le Cd. de Aguascellentes? 

1 Osí 

2 0 No ¿Por qué? ---------

53,-Si un amigo suyo estuviere próximo a descentralizarse, ¿Qué le econsejarfo? 

O Que aceptare 

O Que no aceptare 



GUIA DE PREGUNTAS PARA LA.ENTREVISTA 

PREGUNTAS GENERALES 
- a Qué opina sobre el proceso de reubicaci6n del INEGI a la -

Ciudad de Aguascalien.tes? 
- ¿CwU fue su participaci6n dentro del mismo? 

PREGUNTAS CONCRETAS, FORMULADAS A CADA INFORMANTE CLAVE 

LIDER SINDICAL 
- ¿Por qué moti vos los trabajadores del INEGI aceptaron ser r!!_ 

ubicados? 
- ¿Cu!les considera los principales problemas, presentes en el 

proceso de reubicaci6n? 
- dCu!l es la situaci6n laboral del trabajador en Aguascalien

tes, actualmente? 
- ¿Qué reformas y/o adiciones usted sugerirla para un nuevo -

programa de reubicaci6n? 

OPERATIVO DE REUBICACION 
- e! De qué manera se continOa el proceso de reubicaci6n por P8.!: 

te de las autoridades del INEGI? 
- dCu:Hes podr!an ser ahora los problemas que enfrenta el pro

grama de reubicaci6n? 
- Con base en la experiencia,iqué mejoras har!a a un nuevo pr2 

yecto de reubicaci6n? 

INFORMANTES DE LA PRIMERA (1986), SEGUNDA (1987) Y TERCERA---
ETAPA (1988) 
- dcu!l ha sido la experiencia como participante del proceso -

de reubicaci6n del INEGI a la Ciudad de Aguascalientes? 
- cc6mo ha sido el proceso de adaptaci6n chilango-hidroc!lido? 
- .!cu:Hes considera sus principales problemas, relacionados --

con esta proceso de cambio de ciudad? 
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