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Todos los planes de desarrollo, tanto nacionales como institucionales, señalan áreas pnontarias de 
atención, aunque sea en forma general, ya que ésto permite a los directivos trabajar de manera conjunta y 
optimizar recursos, al conocer los objetivos y metas más importantes a cuya consecución se centrarán los 
esfuerzos y que responden a necesidades básicas tanto internas como externas de Ja Institución. 

Por la situación de desarrollo desigual de la UAEM y por la urgencia de establecer bases firmes de 
transformación que permitan utilizar de mejor manera los recursos con los que cuenta, en el logro de objetivos 
claros, que conduzcan realmente a un proyecto de nueva universidad y que permitan obtener productos concretos 
de alta calidad en el corto, mediano y largo plazos, se considera necesario contar con áreas prioritarias de 
desarrollo académico. 

Dentro de la estructura del Plan General de Desarrollo 1989-1993 de la UAEM, se establecen 25 
programas operativos por función, los cuales son altamente prloritarios. Sin embargo, no es posible ni 
conveniente desarrollar todos los proyectos que surgen de cada programa, no sólo porque no se cuenta con 
recursos suficientes (bumanos y financieros), sino también porque se corre el riesgo de atacar muchos frentes 
simultáneos, perdiendo de vista el gran objetivo común de la transformación. 

Es de suma importancia apoyar a cada uno de los 25 programas operativos, pero en diferentes niveles, 
de acuerdo a los proyectos y acciones que lleven de manera conjunta a logros específicos de gran envergadura. Si 
se cuenta con áreas prioritarias de desarrollo que gu!en estos esfuerzos y a la vez incidan en la ejecución de cada 
uno de ellos, se estará logrando al mismo tiempo el desarrollo espec!fico de cada programa, su vinculación y un 
cambio efectivo que lleve a la institución a ser puntal en el desarrollo de ciertas áreas del conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico as! como responder de manera efectiva a las demandas de la sociedad. 

Concretamente, se requiere definir orientaciones para todos los programas que garanticen que la suma de 
esfuerzos resuelva problemas o desarrolle funciones estructurales para el cambio. 

En este sentido, la definición de áreas académicas prioritarias aparece como eje de conducción, de la 
aplicación de los programas y la asignación de recursos. 

Acordando las áreas académicas que serán desarrolladas con más énfasis, es posible que todos los 
programas, en su ámbito de acción, se orienten de manera integrada a aportar elementos a este propósito. 

Bajo esta perspectiva es que se desarrolló este trabajo de investigación, en el cual se intentó en su 
elaboración, aprovechar los materiales existentes en el tema y las pollticas definidas por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para ofrecer un estudio útil en el proceso de definición y puesta en operación 
de acciones académicas fundamentadas en áreas prioritarias. 

Por ello, el trabajo intenta hacer evidentes los procedimientos y métodos de investigación y la obtención 
de conclusiones y propuestas que puedan ser utilizadas en la institución. 

En el diseilo y configuración del trabajo se acudió a fuentes primarias: tanto documentales, como 
estad!sticas y entrevistas, con base en las cuales se elaboraron los análisis que permitieron alcanzar conclusiones 
y propuestas. 

El orden de los capítulos corresponde al seguimiento del método adoptado; es decir, el proceso de 
presentación corresponde al proceso de investigación. 



:-· 

Para contar con un marco de referencia sobre el cual fundamentar el trabajo, se realizó una búsqueda de 
antecedentes bibliográficos de cómo se han definido áreas prioritarias en otras instancias y se analizó esta 
actividad en relación con el proceso de planeación de la educación superior y la calidad académica 
( CAPITULO 1 ). 

A fin de contextualizar el trabajo se elaboró un análisis de las prioridades de la universidad pública, y su 
inclusión dentro del Plan General de Desarrollo de la UAEM como un objetivo esencial. Asimismo, se presentan 
los antecedentes generales de la docencia, la investigación y el posgrado dentro de la institución, ya que estas 
funciones sustantivas serán las primeras que coordinadamente definan sus áreas o disciplinas prioritarias 
(CAPITULO 2 ). 

Se plantean también, las situaciones que dieron origen a la realización del trabajo; los objetivos que se 
persiguen y el concepto de área prioritaria que regirá a lo largo del estudio y para los fines propuestos 
(CAPITULO 3 ). 

Posteriormente, se presenta la metodologla general a seguir para la detección de áreas académicas 
prioritarias as! como el desarrollo del proceso metodológico en forma detallada, indicando en cada subcapltulo 
los productos alcanzados y planteando las consideraciones a través de una serie de propuestas agrupadas por 
áreas del conocimiento (CAPITULO 4 ). 

Por último, se abre a la discusión este trabajo tomando en cuenta las contribuciones del mismo, las 
experiencias al desarrollarlo y las posibles críticas para su mejoramiento. Asimismo se plasman las propuestas 
para la aplicación práctica de las áreas prioritarias definidas (CAPITULO 5 ). 
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La determinación de prioridades académicas para una institución pública de educación superior, se 
sustenta en la necesidad de alcanzar mayores niveles de eficiencia en el trabajo académico, atender a través de la 
educación, la investigación y el servicio, aquellos fenómenos, problemas y potencialidades que presenta la 
sociedad donde se inserta y asimismo dar respuesta a las necesidades de desarrollo del conocimiento universal. 

El tema dentro del sistema de educación superior en México, ha estado más bien implfcito que explícito, 
lo cual se reconoce al revisar Ja literatura disponible al respec10 y realizar entreviscas con personas involucradas 
en Ja planeación educativa, como se muestra más adelante. 

Desde una perspectiva conceptual, deftnir prioridades académicas en educación superior es un problema 
íntimamente vinculado con las políticas de desarrollo del pa!s y del Estado de México, ya que cada vez en mayor 
medida, Jos cuadros profesionales y el conocimiento en genera!, inciden de manera determinance en el crecimento 
real de la economla y el desarrollo social. 

Esta situación adquiere mayor relevancia en los procesos de transformación estructural del país. En 
efecto, las nuevas tendencias del desarrollo nacional, nos muescran que México está viviendo un cambio 
estructural en todos Jos órdenes y que dicho cambio tiene un impac!o esencial en los procesos educativos en 
general y particularmente en la educación superior. 

Dichas tendencias se refieren a los siguientes fenómenos: 

A.- Reestructuración de Ja economía. 

La generalización de la economía de mercado en el mundo, propugnada por los organismos 
internacionales de crédito y las potencias occidentales, ha tenido en México uno de los ejemplos mas claros. A 
partir de la crisis de 1982, se defmieron nuevos objetivos que marcaron un replanteamiento de fondo del sistema 
económico nacional. 

El ataque frontal a la crisis de Ja deuda externa, la apertura comercial bajo reglas internacionales, Ja 
integración formal del país a bloques económicos regionales, la desaparición de polfticas proteccionistas, el retiro 
del Estado de diversos sectores de la economía y la reducción de las tasas de inflación, muestran, diez aftas 
después, que Ja estructura de Ja economla de México ha cambiado sustancialmente y que hoy, ésta se ha volcado 
a los mercados externos, ha recuperado la capacidad de endeudamiento, ha controlado el proceso inflacionario y 
se están creando algunas de las condiciones para un crecimiento sostenido. 

Al mismo tiempo, la reestructuración de Ja econom!a ha profundizado Ja brecha que ya tenla grandes 
diferencias, entre las clases poseedoras y las desposeídas. Buena parte de Ja transformación se ha apoyado en una 
profunda contención de los ingresos de las masas trabajadoras y en una distribución de la riqueza que ha 
favorecido a los estratos más altos de la pirámide social. La pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la 
población, el debilitamiento de la estructura sindical y sobre todo, Ja irrupción del realismo económico en el que 
tienden a desaparecer subsidios, apoyos y en general el estado de bienestar, en favor de la competencia con 
reglas mínimas, ha creado condiciones muy distintas a las existentes hasta el fm de la década de los setenta, 
impactando el discurso social y político y eliminando conceptos, ideas y estrategias sociales que emergieron en el 
movimiento revolucionario de 1910. 



B.- Reforma del Estado. 

Un elemento fundamental en el proceso de "modernización" del país ha sido la reforma del estado. 
Cuando la economfa sustituye a la política como esencia del proceso de gobierno, exige del estado una 
transformación sustancial. 

Los elementos más visibles de dichos cambios han sido: 

El "adelgazamiento" del aparato público, por la vía del desprendimiento de las actividades 
económicas que habla asumido para si (privatización), la desregulación de la economla y la adecuación de la 
legislación nacional a las nuevas condiciones, lo que en realidad implica un cambio fundamental en la perspectiva 
que se tenla del papel del estado en el desarrollo y de las alianzas estratégicas con ciertos sectores sociales. Hoy, 
el planteamiento es expl!cito en cuanto a las funciones del estado mexicano y su reconocimiento hacia el llamado 
sector privado como eje fundamental del cambio estructural. Las nuevas alianzas han dejado atrás a los sectores 
de trabajadores, campesinos y grupos sociales como interlocutores principales para la pol!tica nacional, siendo 
sustituidos por los grupos empresariales que acceden al poder de manera formal y directa. 

Un replenteamiento de las relaciones pol!ticas y el surgimiento de nuevos elementos tendientes a 
una reforma de fondo de los procesos electorales y pol!ticos en general. La crisis nacional, ha generado diversos 
cambios en las actitudes políticas de muchos sectores sociales, que llevaron al país a un proceso electoral en 1988 
en el que se mostró la creciente actitud de rechazo hacia las prácticas políticas convencionales, especialmente del 
partido en el poder. 

La exigencia de mayor democracia, el respeto a los procesos electorales y hacia los derechos 
humanos, creó un nuevo clima político tendiente a una reforma estructural proporcional a la asumida en la 
economía. Si bien el proceso apenas se ha iniciado, muestra capacidad de cambio y al mismo tiempo, mantiene 
diversas rigideces derivadas de la inercia política del país acumuladas en los últimos 70 ai!os. 

C.- La creciente importancia del conocimiento como base del desarrollo y la modernización. 

El último fenómeno de importancia en el proceso de transformación del país, se refiere a la revolución 
del conocimiento que está teniendo lugar en todo el mundo y cuyas consecuencias en las economlas atrasadas, 
son fundamentales para llevar a cabo los procesos de modernización e internacionalización de éstas. 

El desarrollo tecnológico, especialmente en las telecomunicaciones, los ordenadores electrónicos y la 
información, están generando cambios sustantivos en las organizaciones públicas y privadas, sean éstas 
nacionales o multinacionales. 

Hoy, el conocimiento ordenado, actualizado y sistematizado y su transmisión y explotación está 
adquiriendo carácter estratégico en prácticamente todas las actividades y sectores sociales, generando una 
tendencia a modificar las pautas del poder en general. La aparición de los servicios de alta tecnología, el dinero 
plástico, la preeminencia de las actividades financieras por encima de las directamente productivas, entre otros 
fenómenos, provoca un giro importante en las concepciones tradicionales sobre el poder. Un ejemplo de ello, es 
la aparición de nuevas estructuras organizacionales, más bien pequeñas, con mayor grado de autonomía y 
fundadas en procesos muy eficientes de información estratégica, por sobre las grandes estructuras corporativas 
que se encuentran en proceso de evaluación en los países industriales. 

En esas sociedades, la posmodemización socioeconómica se está basando en conocimiento e información 
que a su vez exigen de nuevos procesos educativos y de investigación que han dado pie al surgimiento de los 
llamados tecnopolos en los que la investigación cient!fica y tecnológica se unen estructuralmente con las empresas 
industriales y de servicios, en busca de mantenerse a la vanguardia en la producción. 

Los fenómenos resefiados, encuentran en México un espacio apenas incipiente para su desarrollo, que se 
concentra en la gran capital del país, como único lugar que ofrece algunas de las condiciones que dichos procesos 
exigen. 
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Las consecuencias en la sociedad y econonúa nacionales son la aparición de islas de modernización y la 
ampliación de la brecha entre la producción y sociedad tradicional y la involucrada en los procesos de 
internacionalización económica. Un ejemplo de ello, es el crecimiento acelerado de los servicios fmancieros que 
han llevado a los esquemas público y privado de intermediación a altos niveles de desarrollo, coexistiendo con 
estructuras industriales y sobre todo agrarias en muchos casos premodernas. 

Esta contradicción estructural de la sociedad mexicana, está imponiendo a las instituciones de educación 
superior, la creación de nuevos modelos educativos y de investigación en los que se busca dar respuesta a las 
necesidades acumuladas de cada región y al tiempo, incidir en la modernización. 

En ambos casos, ha quedado claro desde la crisis de los ochenta, que no es posible desde ningún punto 
de vista, sostener los esquemas tradicionales que se han caracterizado por una baja eficiencia y rentabilidad 
social, al formar profesionales con baja inserción en los mercados laborales y al producir investigación que 
aporta poco al conocimiento de los fenómenos sociales y naturales y que mantiene al país en una profunda 
dependencia tecnológica y cientlfica. 

Bajo esta perspectiva, es que la determinación de prioridades académicas surgida de estudios serios sobre 
las necesida<les actuales de las regiones y del país, las tendencias de la modernización y las exigencias del 
conocimiento, resulta de importancia. 

Especialmente las universidades públicas, que concentran del orden del 90 % de la investigación 
humanística, científica y tecnológica de México, enfrentan la disyuntiva de reestrucrurarse o ser rebasadas por 
esquemas en general importados, que tienden a suplir las necesidades que plantea la internacionalización de la 
economía nacional, aunque en general, dejan de lado las necesidades de desarrollo científico que plantea el 
México tradicional. Este panorama obliga a las universidades públicas a desarrollar procesos estrictos y continuos 
de evaluación de su quehacer, en la búsqueda de una nueva forma para insertarse en una dinámica diferente de 
desarrollo que cuente con las siguientes características: 

Integrarse de lleno a los procesos de desarrollo regional del país, como instituciones actuantes y 
actualizadas, tanto en la problemática del área de su influencia, como en las perspectivas y potencialidades de su 
desarrollo. 

Engrandecer su papel de "conciencia social" manteniendo el equilibrio entre su función crítica y 
su función creativa de profesionales capaces y de conocimiento útil y de avanzada. 

Reconocer el embate de la "modernización" como un reto que exige de creatividad y de 
permanente aportación, bajo esquemas de interpretación de sus realidades sociales. 

Finalmente, elevar de manera sustancial su eficiencia y calidad académica. 

En todas estas características, el producto final esperado de cada universidad, es la evidencia de dominio 
y de alta capacidad de aportación al todo social en algún tema o campo del conocimiento, más que la suficiencia 
a nivel intermedio en toda la gama del conocimiento universal. En otras palabras, pareciera imponerse la versión 
del especialista por encima del generalista, en un espacio de alta competencia y exigencia como es el de la 
educación superior y la investigación, lo cual no implica el abandono de carreras, posgrados o programas de 
investigación, sino la definición de énfasis o prioridades en aquéllos que, bajo las pollticas que cada institución 
definiera, le pennitieran avanzar más rápidamente y con mayor profundidad, con las mejores condiciones de 
desarrollo relativo, o bien que sean producto de exigencias sociales de la mayor importancia. 

Lo anterior implica una toma de conciencia institucional y social sobre el papel de la universidad y la 
generación de nuevas capacidades de decisión sobre el desarrollo académico, que involucran acuerdos sobre 
fenómenos tradicionales en las universidades públicas y sobre costumbres académico-polfticas muy asentadas. 



1.1 Revisión de literatura. 

Bajo este marco conceptual en el cual se analiza desde una perspectiva global la situación de la 
educación superior y las megatendencias que inciden en ella no solo a nivel nacion:il sino también internacional, 
es que se consideró imponante el llevar a cabo una búsqueda, también en este sentido amplio, de bibliograflas o 
experiencias a nivel internacional y nacional sobre estudios y metodologías para definir áreas prioritarias en 
instituciones de educación superior que se han vinculado adecuadamente y con gran eficiencia a estos procesos de 
cambio económico de gran rapidez e impacto en el desarrollo de los países. 

Para poder tener acceso en forma oportuna y actualizada a la información especifica sobre el tema, se 
recurrió al Centro de Información Científica y Humanística de la Universidad Nacional Autónoma de Mé:dco y 
se procedió a realizar una búsqueda sobre metodologlas utilizadas para determinar prioridades institucionales, en 
panicular áreas académicas o disciplinas prioritarias en instituciones de educación superior o universidades del 
pals y de otros países publicados como anículos o en libros. Los bancos de datos utilizados fueron: ERIC y 
CLASE y se tomó como referencia un período de 5 años ( 1989-1993 ). 

Con respecto al banco ERIC se buscaron descriptores que pudieran relacionarse con el tema, y se 
encontraron los siguientes: HIGHER EDUCATION AND PUBL!C EDUCATION, EDUCAT!ONAL 
PLANNlNG y NEEDS ASSESSMENT. Con relación a Educación Superior y Educación Pública no se encontró 
ninguna publicación; tampoco bajo los rubros Planeación de la Educación y Necesidades de Asesoría. Por lo 
anterior, se buscaron otros temas relacionados tales como Area Académica o Prioridad Académica pero no se 
encontró información relevante; y por último bajo Determinación de Prioridades tampoco se encontró 
publicación alguna. 

Como resultado de lo anterior, se decidió combinar palabras clave sobre el tema de la tesis para ver si se 
encontraba algo relacionado; estas combinaciones fueron: AREA O DISCIPLINA y DETERMINACION O 
PRIORIDAD. En ésta, se localizaron 4 abstracts de los cuales ninguno trataba el tema. 

La siguiente fue: AREA, ACADEMICA, PRIORITARIA, PLANEAC!ON y EDUCATIVA. Al respecto 
se encontraron 24 abstracts, sin relación con el tema de la tesis. 

Por último se combinaron: EDUCACION SUPERIOR, EDUCAC!ON PUBLICA SUPERIOR. 
PLANEACION ACADEMICA y DETERMINAC!ON DE PRIORIDADES. De ésta resultaron 17 abstracts, de 
los cuales 6 pudieran relacionarse con el tema en cuestión, sin embargo no hablan de metodologías o de casos 
específicos en los cuales se deftrúeran prioridades académicas. 

El segundo banco de datos, CLASE abarca cuestiones de educación en América Latina, y al revisarlo 
nos encontramos con la misma situación que el anterior ya que no se localizó información relacionada con el 
tema. 

Por lo anteriormente expuesto, podemos decir que bajo estos términos no se ban realizado estudios, por 
lo menos publicados, en libros o revistas sobre psicología educativa o educación superior que se relacionen, o 
traten de manera directa la determinación de prioridades académicas en instituciones de educación superior o en 
algunas de sus funciones sustantivas tales como prioridades académicas, de investigación o de posgrado. 

1.2 Entrevistas con las áreas de planeaclón de las Instituciones nacionales que definen prioridades 
para el desarrollo de la educación superior. 

Por otra parte, se realizaron consultas con el área de Planeación de la Asociación• Nacional de 
Universidades e lnstituciones de Educación Superior (ANUIES) para saber si existían metodologías para Ja 
determinación de áreas académicas prioritarias en las instituciones de educación superior, o en las instancias que 
apoyan el desarrollo de las mismas, tales como Ja Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Cientlfica 
(SESIC) de Ja Secretarla de Educación Pública o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
( CONACYT). 

Al respecto se nos comentó que no tenían conocimiento de ningún documento escrito sobre este terna y 
que probablemente las áreas definidas como prioritarias para dar apoyo en estas instancias han sido el resultado 
de opiniones de expenos de los comités en las diferentes ramas del conocimiento, as! como de las políticas (sobre 
todo económicas) nacionales e internacionales vigentes. 
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En conversaciones sostenidas con el área de Asuntos Internacionales del CONACYT se nos comunicó 
que las áreas académicas o disciplinas prioritarias, para las organizaciones internacionales tales como el Sistema 
de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, son las siguientes: 

Biotecnología e Ingeniería Genética; 

Nuevos Materiales ( Polímeros y Semiconductores ); 

Microelectrónica e Informática; y 

Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Por otra pane, en el área de Planeación, del mismo Consejo se nos informó que, durante el período de 
la administración del Dr. Héctor Mayagoitia se había solicitado un estudio de esta naturaleza, pero no saben si se 
realizó o no ya que no cuentan con él. Asimismo el CONACYT actualmente, no tiene áreas definidas como 
prioritarias ya que ahora lo que prevalece para el otorgamiento de apoyos es la calidad de los proyectos 
presentados, en cualquier área del conocimiento. 

1.3. Relación de la determinación de áreas académicas prioritarias con los procesos de planeación 
de la educación superior y la calidad académica. 

La planeación es el mecanismo que nos permite preveer, ordenar, programar y llevar a cabo los 
objetivos y metas planteados en una institución; planificar cotidianamente implica tomar decisiones coherentes y 
fundamentadas en un plan. 

Podemos decir que los prccesos de planeación en la educación superior empiezan a tomar una dinámica 
diferente a partir de los treinta, con la creación del Instituto Politécnico Nacional, cuyo enfoque era la 
vinculación directa de la educación superior y la preparación de profesionistas con características adecuadas a la 
demanda del sector productivo y del desarrollo tecnológico. 

En este período se Inician varios procesos entre los cuales podemos citar: 

• la transformación de las antiguas escuelas, institutos y colegios en universidades; 

• la descentralización de la educación superior; 

• la regionalización de la educación superior; y 

• el crecimiento de la matrícula. 

Lo anterior obliga a adoptar una nueva visión de planeación en la educación superior, por lo cual no es 
de extrañarse que en 1950 nazca la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; 
con la cual empieza, por decirlo as!, la planeación en forma, con principios y lineamientos a nivel nacional, 
regional e incluso institucional. 

Cabe destacar que ha sido en el seno de la ANUIES en donde se han generado acciones que son la 
piedra angular sobre la cual descansa la planeación actualmente; entre ellas destacan las siguientes: 

Diagnóstico Preliminar de la Educación Superior en México, 1970. 

Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), con 
una red de coordinación que comprende: 117 Unidades Institucionales de Planeación (UIP), 31 Comisiones 
Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), 8 Consejos Regionales para la Planeación de la 
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Educación Superior (CORPES) y 1 Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
(CONPES); as! como un Plan Nacional de Educación Superior, 1978. 

Plan Nacional de Educación Superior, Lineamientos Generales paia el Periodo 1981-1991, en 
1981. 

Programa Nacional de la Educación Superior (PRONAES). febrero de 1984. 

Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PRO!DES). octubre de 1986. 

Declaraciones y Aponaciones de la ANUIES para la Modernización de la Educación Superior, 
abril de 1989. 

Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA). noviembre de 1989. 

Prioridades y Compromisos para la Educación Superior en México (1991-1994), en 1991. 

Resultados de la Primera Fase de Evaluación Institucional y Establecimiento de (10) Líneas de 
Acción Prioritaria, 1991. 

Con base en ésto, podemos decir que el proceso de planeación ha evolucionado a pasos agigantados de 
1934 a la fecha; y gran parte de esta transformación ha surgido de los resultados arrojados por el proceso de 
evaluación iniciado y aplicado por la Comisión Nacional de Evaluación CONAEV A a las instiruciones de 
Educación Superior a nivel nacional. En este sentido diremos que la planeación ha ido cambiando desde una de 
carácter normativo, general y con visiones de largo plazo, hasta una de carácter estratégico, que permite adecuar 
los planes a los cambios suscitados tanto dentro de las instituciones, como en el entorno que las afecta, de una 
manera expedita y oponuna 

La evaluacion se ha vuelto una herramienta clave no sólo para los procesos de planeación, 
presupuestación y ministración de recursos, sino también en el logro de la calidad o excelencia académica, ya 
que sin un seguimiento continuo y una comparación de lo realizado contra los parámetros y metas propuestas no 
se tendrá ese marco de referencia que permita seguir con certeza por el camino trazado, o en su caso, desarrollar 
las medidas correctivas para alcanzar en tiempo y forma los objetivos planteados, así como ir mejorando los 
procesos y procedimientos de ejecución de los planes y programas. 

Retomando las palabras del Dr. Víctor Arredondo ( Arredondo, 1992 ), al referirse al sistema de 
educación superior en México y las demandas sociales precisas a las cuales se enfrenta, que son entre otras, el 
lograr la calidad y la excelencia académicas podemos decir que las instiruciones, ante los cambios sucesivos que 
se presentan en el entorno y hacen cambiantes las necesidades de profesionales e investigadores, han tenido que 
adoptar esquemas más flexibles de planeación que les permitan ir ajustándose a éstos en el corto y mediano 
plazo. Los esquemas de planeación de caracter estratégico llevan implícitos mecanismos de evaluación que los 
retroalimentan a lo largo de todo el proceso y les permiten valorar el nivel de logro de las metas propuestas, 
reorientar las acciones presentes y orientar las futuras para alcanzar niveles óptimos de ejecución en tiempo y 
forma (calidad). En este enfoque se utilizan plazos más cortos, por lo que las estrategias propuestas deberán 
basarse en estudios de factibilidad que contemplen el mejor uso de los recursos, haciendo énfasis en la 
canalización de los mismos hacia el logro de metas y objetivos prioritarios. En consecuencia, el enfoque 
estratégico exige una mayor relación entre la planeación, la programación, la presupuestación y el 
financiamiento. 

Todas las instituciones tanto públicas como privadas han reconocido que el país se encuentra acrualmente 
en una situación de movimiento constante a la cual no se pueden abstraer, por lo que es necesario contar con 
esquemas dinámicos que les permitan irse ajustando a los cambios tanto nacionales como internacionales que 
afectan las estrucruras del país. En el caso concreto de las universidades públicas se hace evidente el papel de 
anticipación social que deben jugar y el enfoque prospectivo de planeación con el que deberán contar para 
ajustarse en concordancia con el entorno. 



La sociedad está co11S.:iente de Ja importancia de incrementar los logros alcanzados en todos Jos 
aspcc!OS, pero no sólo de manera cuantitativa sino también cualitativa, ya que la calidad con Ja que se 
proporcionen los servicios o se logren los productos es Ja que va a permitir al país entrar en una competitividad 
real en todos los mercados. En particular en el tema de la educación superior, la realidad ha mostrado que Jos 
logros cualitativos no son suficientes si no se acompañan de mejoras cualitativas. Es más, el énfasis desmedido 
hacia Jo cuantitath·o puede afectar negati,·arnente la calidaj de Ja educación; y ésto se ha podido apreciar en el 
número creciente de ca..-reras y proiesionistas egresados que no encuentran inserción en el mercado laboral de su 
competencia. 

Cabe señalar que Jos efectos del apoyo hacia logros cuantitativos han impactado Jos políticas del 
gobierno federal para Ja asignación de recursos a las instituciones de educación superior del país asf como a Jos 
centrOs de investigación; operando cambios en Jos mismos y llevando a Ja creación de una nueva modalidad de 
fmanciamiento público basada en criterios cualitativos. 

En esta modalidad, independientemente del subsidio federal , se asignan recursos extraordinarios para 
proyectos univer.itarios, cuyo desarrollo impacte en las estrncruras y funciones sustantivas de las instituciones. 
La base fundamental para el subsidio a este tipo de proyectos prioritarios es Ja calidad o excelencia de los 
mismos. 

Además del impulso a este tipo de proyectos estratégicos, el gobierno, busca estimular el logro 
instirucional, es decir apoya aquellos proyectos que Je permitan tener una identidad propia al utilizar también 
como criterio de financiamiento la medida en que cada casa de esrudios alcanza sus metas propuestas y aplica 
adecuadamente Jos recursos asignados. 

Por último, cabe resaltar que Ja aplicación de modalidades de financiamiento basadas en criterios 
cualitativos, no es un procedimiento simple, ya que implica un cambio profundo en las estrucruras acdémico
politicas de las instiruciones de educación superior, así como el identificar Jos cauces de acción de mayor 
trascendencia y prioridad tanto en el ámbito institucional como en et de las agencias de financiamiento 

Actualmente, Ja educación superior tiene un papel estratégico en el proceso de modernización del país, 
aunado a Ja necesidad de elevar la calidad de sus productos, tanto de profesionales como de conocimientos 
cientlficos y tecnológicos; lo cual sólo podrá lograr a través de una planeación ágil y adecuada a Jos rápidos 
cambios del entorno, una evaluación que Ja esté retroalimentando inmediatamente, una asignación de recursos 
suficientes y su canalización de manera óptima a acciones clave para destacar en sus funciones sustantivas. 
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2.1 Las prioridades de la universidad pública. 

Las universidades públicas mexicanas fundamentan su ser y deber ser en la concepción humanista, 
liberal y univer.ialisra del conocimiento y en su orientación hacia las causas más nobles del pueblo mexicano. 

Sus fines son la formación profesional de hombres y mujeres con alta calidad y responsabilidad social, la 
creación Y preservación del conocimiento científico y humanístico, Ja reflexión y desarrollo de ideas y propuestas 
de utilidad directa a la sociedad y Ja extensión de todos sus servicios al entorno en que se ubica. 

Por su origen y desenvolvimiento, por su tradición y papel fundamental en el desarrollo nacional, y por 
los procesos intelecruales que fundamentan el desarrollo científico, Ja universidad pública en México debe 
indefectiblemente sostener y desarrollar de manera permanente aquellas áreas del conocimiento cuya función e~ 
la preservación y desarrollo de las bases académicas que la sostienen. 

En este sentido, independientemente de las orientaciones especificas que pueda asumir Ja universidad en 
su desarrollo académico, en áreas de alguna especialización, respuesta a problemas concretos de su entorno o 
atención a políticas nacionales o estatales, debe sostener como prioridades permanentes y estratégicas aquellas 
áreas académicas que garanticen: 

La formación profesional fundamentada en Ja reflexión permanente sobre los grandes valores 
humanos y Jos propios de nuestra nacionalidad. 

El análisis filosófico y ético que deben asumir Jos universitarios en su formación y en su 
quehacer y que deben transmitir al mundo que Jos rodea. 

La búsqueda y reflexión permanentes de los fundamentos de la ciencia como base para alcanzar 
estadios superiores y específicos de desarrollo científico y tecnológico. 

El análisis de Jos procesos sociales l sus.perspectivas. 

El papel que ha !mido la universidad pública nacional y concretamente la UAEM, en el Estado de 
México, ha sido de la más alta relevancia, no solo porque ha formado a la gran mayoría de los profesionales 
demandados por la sociedad, sino porque ha representado Ja etapa culminante de la consolidación del modelo 
humanlstico, culrural, científico y profesional de México, que fuera implantado en el principio del presente siglo, 
como producto del movimiento revolucionario. 

Históricamente ha sido la universidad pública la generadora de conocimiento y de profesionales en todas 
las áreas del humanismo y la ciencia, con un criterio universalista y no sectorial o parcial. Ha atendido las 
necesidade& populares de formación, ha permitido una amplia permeabilidad social y ha consolidado los grandes 
valores nacionales de la juvenrud esrudiosa. 

Hoy, el papel de la universidad pública adquiere una nueva importancia en la medida que representa el 
espacio por excelencia para modernizar el pafs. Sin duda que los cambios recientes, tendientes a la 
modernización de la nación, serán permanentes y crecientes en la medida en que se fundamenten en nuevos 
conocimientos y nuevos profesionales con visiones globales e integrados al sentir nacional y a las peculiaridades 
que dicha modernización deberá tener en el pafs. De otra manera se carecerá de las bases estrucrurales para 
enfrentar nuestros propios problemas y potencialidades. Para dar respuesta a estos retos, la universidad ha 

10 



requerido enfrentar crfticamente su historia reciente y tomar decisiones, en muchos casos estructurales, para 
corregir rumbos o para reubicarse en la dinámica del cambio. 

La realidad social que ha dado origen a Ja universidad pública es vigente; por lo mismo la institución 
responde a sus finalidades de adecuación de conocimientos, y de su transmisión, adaptación y recreación, y es 
una herramienta directa de apoyo a las necesidades de formación profesional, y de desarrollo humanístico, 
cicntlfico y cultural. 

Para cumplir mejor con sus objetivos, Ja universidad pública ha de retornar a sus orlgenes sociales, 
redescubriendo sus potencialidades, analizando sus éxitos anteriores y explorando la gama de áreas de 
oportunidad que se abren ante ella. 

Su transformación será, en consecuencia, el hacer de la responsabilidad y el compromiso, definidos de 
manera concertada, medios concretos para evaluar, estimular y sancionar el trabajo de las funciones 
universitarias. 

Sus acciones deben ser respuesta a las necesidades que plantea su existencia y que a su vez son 
priorizadas en relación a su tiempo y Jugar, ya que a pesar de lograr una detección acertada de las necesidades y 
su problemática tiene que definir en razón de su propia visión y recursos humanos, materiales, financieros, etc; 
la dimensión real de sus áreas académicas prioritarias a las que podrá hacer frente exitosamente. Así, a partir de 
una visión clara de su quehacer, de una adecuada vinculación con su entorno, de una correcta interpretación de 
las necesidades sociales prioritarias y de un riguroso diagnóstico organizacional y prospectiva, puede fijar 
acertadamente sus campos académicos de acción. 

La universidad moderna enfrenta entonces el reto del saber, su preservación, engrandecimiento y 
recreación permanentes; el de formar académicos para su propio desarrollo, el de formar profesionales integrales 
y ofrecer ideas y propuestas para que Ja sociedad enfrente con mejores herramientas sus necesidades y 
problemas; el reto de extender sus servicios y conocimientos y el de preservar y engrandecer la cultura universal. 

Estas exigencias, deben concretarse en programas y proyectos, que respondan a los grandes objeti\'os 
que se han trabajado en estas instituciones, y que por la complejidad que ha adquirido el desarrollo de Ja ciencia 
y la tecnología, aunada a una creciente competencia entre las universidades, las obliga a precisar y enfatizar 
funciones y áreas del conocimiento, dando lugar a la necesidad de definir prioridades hacia las que es necesario 
concentrar esfuerzos y recursos, bajo un esquema de complemenrariedad regional y nacional. 

2.2 Los postulados del Plan General de Desarrollo de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado 
de México, 1990), con respecto a las prioridades Institucionales. 

Se consideró imponante el realizar un análisis exhaustivo del plan de la Universidad ya que Jos 
postulados plasmados en el mismo son los que rigen y orientan las acciones de la institución por Jo que si en el 
documento no se encuentra definida claramente la necesidad de contar con áreas académicas prioritarias, la 
consecución del presente trabajo tendrá poca relevancia e impacto en sus funciones. 

Podemos apreciar desde los primeros capítulos la mención de áreas académicas de desarrollo, o áreas de 
excelencia, o áreas prioritarias y este tema se conviene en un hilo conductor particularmente de dos funciones 
sustantivas de la Universidad que son: Ja investigación y la docencia. 

Por lo anterior en este subcap!tulo describiremos brevemente en cada apartado Ja mención que se haga 
sobre áreas prioritarias y su posible impacto o aplicación en las diferentes instancias. 
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- Cap. 2 Diagnóstico integrado: identificación de problemas y oportunidades de transformación 
académica. 

En el rubro de investigación se plantea la necesidad de reorientarla hacia áreas de excelencia haciendo 
énfasis en el fomento de la investigación educativa y la investigación de frontera. 

Relativo a los centros de investigación, se hace mención de la reestrucruración de sus programas con 
base en objetos de esrudio claramente definidos de acuerdo a necesidades concretas planteadas por el entorno, así 
como con referencia al avance del conocimiento llamado de frontera. 

- Cap.3 Bases del proyecto de universidad de largo plazo. 

A largo plazo Ja instirución plantea la reestrucruración de sus programas de estudio y de investigación de 
manera que se inscriban en las corrientes de avanzada del desarrollo humanístico, científico y tecnológico 
universal, y en las necesidades concretas del desarrollo nacional y estatal, según las prioridades que defina la 
propia universidad. 

Asimismo serán las funciones de investigación y posgrado los ejes conductores de la transformación 
académica, orientados hacia áreas de excelencia. 

- Cap.4 Objetivos de la UAEM. 

En los objetivos a cono plazo se plantea la reestrucruración y reorientación de los planes de esrudio de 
licenciarura y se hace hincapié en mantener, incrementar e incluso crear aquellas carreras que demuestren una 
plena justificación social, dando respuesta a las necesidades de formación profesional en áreas acordes al avance 
humanístico, científico y tecnológico y a las necesidades del desarrollo nacional y estatal as! como a las definidas 
por la propia institución. 

Por otra parte en lo que se refiere al programa de educación continua y diplomados se promoverán 
cursos en áreas prioritarias y con estándares altos de calidad. 

En investigación se contará con una polltica integral que garantice su rigor académico, orientación hacia 
temas prioritarios, su productividad, vinculación con el posgrado, con la docencia en licenciatura, en el nivel 
medio superior y con la difusión y extensión, as! como su eficiencia administrativa. 

- Cap.5 Propuesta de transformación académica. 

En esta propuesta se habla de las instituciones incorporadas y de la selectividad que se observará al 
solicitarles como requisito el contar con una carrera prioritaria por cada solicitud que se haga para incorporar 
carreras que no se consideren como tales. 

Se hace hincapié en la orientación a conformar áreas de excelencia, que permitan a la UAEM destacar a 
nivel regional y nacional y a lograr la especialización en campos del conocimiento, evitando la creación o 
sostenimiento de muchos programas de maestría y concentrando esfuerzos y recursos en aquellos que tengan 
mayor potencial para este propósito. 

En lo referente a la definición de temas prioritarios en investigación se propone que se realice con base 
en tres lineas fundamentales: investigación de frontera y excelencia; investigación educativa; e investigación 
orientada a solucionar problemas prioritarios del país, del Estado y de sus regiones y sectores. 

En resumen las pol!ticas de desarrollo institucional y los proyectos que derivan de ellas pueden tener 
diferente prioridad. Esta se define por las necesidades y problemas de la Universidad, por los propósitos que 
persigue el Plan y por los compromisos que la comunidad debe asumir. Por otro lado, la definición de 
prioridades se vincula con la capacidad del ejercicio de recursos ya que de no hacerlo as!, las acciones 
prioritarias se quedan en propósitos. 
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El plan debe enfocar~ a resolver problemas con distinta prioridad; asimismo debe considerar que sin 
duda las prioridades fundamentales de la UAEM son lasJunciones sustantivas. 

En este sentido, la UAEM transitará hacia la concreción de áreas académicas de excelencia, más que a la 
dispersión en múltiples disciplinas. Para ello, las prioridades de asignación de recursos a funciones sustantivas, 
deberán tomar en cuenta la masa crítica acumulada, las perspectivas de desarrollo del área del conocimiento en 
cuestión y su relación con las prioridades nacionales, como criterios de orientación del trabajo académico que 
culmine a futuro en el desarrollo de dichas áreas de excelencia. 

2.3 La docencia, la investigación y el posgrado en la UAEM. 

El inicio de la evolución académica de la Universidad, se puede situar en el afta de 1956 cuando la 
Legislatura Local decreta la transformación del entonces Instituto Cientifico y Literario en Universidad 
Autónoma del Estado de México, contando en su inicio con seis licenciaturas en las escuelas profesionales de 
Medicina, Derecho, Ingenlerfa Civil, Enfennerla, Contadurla y Odontologla. 

Bajo un enfoque histórico, según marcan los documentos de las fuentes consultadas, podemos señalar 
que la instalación y el fomento al posgrado y a la investigación en la UAEM, se inicia tardlamente en relación 
con las instituciones pioneras en el marco nacional como la UNAM y el IPN; aún cuando en el ámbito de las 
universidades de provincia, la UAEM se ha significado por un esfuerzo sistemático e ininterrumpido por 
impulsar ambas funciones. 

2.3.1 Docencia 

La UAEM ofrece actualmente 43 opciones a nivel licenciarura en 16 Facultades y 4 Escuelas 
Profesionales como se aprecia a continuación: 

Antro lo la Lic. en Antro lo !a Social 

Arquitecrura y Arte Arquitecto 

Lic. en Diseilo Gráfico 

Lic. en Diseño Industrial 

Centro de Estudios de Len as Extran'eras Lic. en Len In esa 

Ciencias Físico 

Biólogo 

Matemático 
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Ciencias Agrícolas lng. Agrónomo Firotecnista 

Ing. Agrónomo Industrial 

Ing. Agrónomo en Producción 

In . A ónomo Zootecnista 

Ciencias de la Conducta Lic. en Psicolo fa 

Ciencias 
Pública 

PolJticas y Administración Lic. en Ciencias Pollticas y Administración 
Pública 

Lic. en Sociología 

Lic. en Cs. de la Comunicación 

Contaduría y Administración Conlador Público 

Lic. en Administración de Empresas 

Lic. en Informática Administraliva. 

Derecho Lic. en Derecho 

Economía Lic. en Economía 

Enfermería Obstetricia Lic. en Enfennería 

Geo rafia Lic. en Geo raffa 

Humanidades Lic. en Filosofía 

Lic. en Historia 

Lic. en Le1ras Lalinoamericanas 

Lic. en Ane Dramático 

Lic. en Ciencias de la Información Documental 

Ingeniería lng. Civil 

lng. Mecánico 

lng. en Computación 

In . en Electrónica 
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Lic. en urrición 

Medicina Veterinaria Zootecnia Médico Veterinario Zootecnista 

Odontolo a Ciru' an Dentista 

Planeación Urbana Re ional Lic. en Planeación Ambiental 

Química Qufmic 

Qufrni o Farmacéutico Biólogo 

lng. Q tfmico 

ufmi o en Alimentos 

Turismo Lic. e1 Turismo 

Podemos decir que las escuelas profesionales y l lS facultades existentes actualmente en la UAEM, así 
como las licenciaturas que se ofrecen; quizá con excepció de las últimas 4 que se aprobaron en el año de 1992 
(Ingeniería Electrónica, Ciencias de la Información Docu ental, Lengua Inglesa e Informática Administrativa) 
han sido producto, más bien de voluntades poUticas o d esfuerzos académicos particulares, que debido a una 
planeacion de la universidad o como una respuesta a las ne±esidades del entorno. 

La UAEM se ha preocupado de manera parti lar en que esta función sustantiva se adecúe a las 
necesidades y cambios del entorno introduciendo nu~vas técnicas y procesos de enseñanza-aprendizaje. 
desarrollando cursos de actualización e incentivos para i\ personal docente, sobre todo para el de carrera, así 
como una evaluación y adecuación Je los planes de estudi con una periodicidad de 5 años. 

La evaluación y reestructuración de los planes d · estudio se ha constituido en un proceso sistemático y 
continuo; a la fecha, se han evaluado y reestructuradc 32 planes de licenciatura incorporándose el estudio 
obligatorio de una lengua extranjera y de computación, e tal forma que los estudiantes estén mejor preparado' 
ante las exigencias de los cambios que se operan en la sociedad; así como también seminarios de tesis, para 
incrementar la eficiencia tenninal. Las reestructuracione recientes se apoyaron con estudios de seguimiento de 
egresados y de análisis de mercados de trabajo. 

Otra característica que presenta la docencia en e nivel licenciatura es que los grupos en carreras de tipo 
tradicional son muy grandes y no se logra un adecuado roceso de asimilación del conocimiento; por lo que una 
de las poUticas adoptadas por la institución ha sido la r orientación de la matrícula de carreras saturadas a no 
saturadas a través de un mejor proceso de orientación ducativa en el nivel medio superior, el establecimiento 
anual de ta Exporienta, la elaboración y actualización e catálogos de carreras y folletos profesiográficos, as! 
como el establecimiento en el ciclo escolar 92-93 de "las gunda opción a licenciatura". 

Las medidas anteriores han logrado un control en el crecimiento de la matrícula estudiantil alcanzando 
un promedio de 40 alumnos por grupo, lo cual benefibia el proceso de enseñanza-aprendizaje al brindar una 
atención más personalizada. 
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Aún cuando se observan avances en la reorientación de la matrícula, es necesario establecer un intenso 
programa de desarrollo en las áreas prioritarias y un mayor esfuerzo de promoción de las carreras que pertenecen 
a las ciencias básicas, a las agropecuarias y a las tecnolog!as, con el fin de que estas disciplinas tengan una mayor 
proporción en la distribución de la matrícula por área del conocimiento y establecer estudios rigurosos para la 
creación de nuevos planes basados en la búsqueda de la satisfacción de necesidades sociales y la formación 
integral del individuo de acuerdo a las condiciones de su entorno para generar una perspectiva de crecimiento 
más equilibrado. 

2.3.2 Investigación 

En 1977, se crea la Coordinación General de Investigación Científica, cuya principal acción es promover 
la función en Escuelas y Facultades. Este primer esfuerzo por impulsar la investigación se caracterizó por 
presentar proyectos de algunas escuelas profesionales para su financiamiento ante instancias como SEP. 
CONACYT, Gobierno del Estado de México y la propia Universidad. La investigación en este per!odo se 
concentró principalmente en las Escuelas y Facultades de Ingeniería, Agricultura y Química. 

Otra vertiente importante que corre en paralelo con la estructuración de la función, lo constituye la 
Investigación Educativa. En forma simultánea a la creación de la Coordinación, se crea un Centro de Didáctica, 
buscando a través de él, apoyo a la formación docente y a las líneas de investigación sobre los problemas 
educativos del momento. Esta última pretensión al parecer, no se hace notable, en su lugar se elaboran listados 
de datos e indicadores estadísticos que intentan dar a conocer la situación escolar en esta dimensión cuantitativa. 

El per!odo 1981-1985 representa la plataforma de su crecimiento, siendo los acontecimientos más 
sobresalientes de esa época los siguientes: 

La creación de una estructura para el desarrollo de la investigación. 

La creación de un marco jurídico contenido en la Ley de la UAEM, en el Reglamento General 
de Facultades y Escuelas Profesionales y en el Reglamento del Personal Académico. 

La asignación, por vez primera, de un presupuesto para el financiamiento de proyectos de 
investigación. 

Sin que se logren consolidar significativamente, empiezan a conformarse núcleos de 
investigadores en Escuelas y Facultades. 

Aumenta considerablemente tanto el número de proyectos como el de investigadores, al 
considerarse como tales a todos aqueUos que registran un proyecto. Las Facultades de Qu!rnica, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Agrícolas e Ingeniería consolidan áreas de investigación en: Qu!mica Orgánica 
y M!crobio!og!a, Salud y Producción Animal, Fitomejoramiento, Estructuras, Mecártica y Tecno!og!as 
Apropiadas, respectivamente. 

• En este periodo se conforman programas de difusión y comunicación de la ciencia, tales como 
\os Foros Internos Universitarios de Investigación y la aparición de las series de publicaciones "Cuadernos de 
Investigación" orientados a formar la memoria escrita de la comunidad cienúftca de la institución. 

En la administración 1985-1989, fué evidente la proyección de pol!ticas tendientes a hacer avanzar la 
estructura de la investigación por área del conocimiento y lograr la vinculación con los sectores público y 
productivo de la sociedad. 

Como punto culminante de esta etapa se crean los Centros de Investigación por área del conocimiento, 
cuya cstrUctura los describe desde su origen, como organismos de interacción entre la investigación Y la 
docencia. 
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Los mismos quedan enmarcados dentro de la actividad sustantiva del sistema académico desde la 
Rectoría, a través de la Secretaría Académica y la Coordinación General de Investigación Cienúfica. 

En cada uno de ellos se crea un 'Consejo Técnico' cuya ra7.ón de existir era el gobierno y la 
administración de los mismos. Su visión, al crearse como una estrucrura vinculada a las distintas escuelas y 
facultades de un área del conocimiento, propiciaba la asociación en proyectos inrerdisciplinarios. 

As! podemos resumir sus objetivos en dos grandes venientes: integrar grupos de investigadores en 
escuelas y facultades interaccionando para desarrollar esquemas de investigación multi e interdisciplinarios y 
llevar a cabo un proceso de formación de investigadores paniendo de la contratación de personal con doctorado. 

Cada Consejo Técnico estaba integrado por el Secretario Académico en calidad de Presidente, !os 
Directores de Escuelas y Facultades del área del conocimiento, los Coordinadores Generales de Investigación y 
Posgrado; el Coordinador del Centro y un representante de los investigadores. 

El funcionamiento y participación de los consejeros permitió, en principio, diseñar, organizar, planear y 
ejecutar las acciones más apremiantes; sin embargo, la falta de marco normativo, diferencias en cuanto a 
po!lticas y estrategias, as! como vicios jurídicos fueron algunas de las causas que originaron que se 
desaprovechara la figura de los Consejos Técnicos. 

Ante tal problemática y las nuevas necesidades y condiciones de la investigación, la administración 
universitaria como compromiso en su Plan General de Desarrollo 1989-1993, perfila una nueva visión para 
imprimirle otra dinámica que deberá evaluarse a través de Jos logros que se obtengan en el desarrollo sustantivo 
de la función. Asf se han propiciado y apoyado, a través de diferentes instancias en el proceso acrual, una mayor 
participación de las Coordinaciones de Investigación de Escuelas y Facultades y la creación tanto del Consejo de 
Investigación como de las Academias Institucionales y Regionales. 

Se ha buscado ubicar al Consejo de Investigación como la instancia que canalice las iniciativas de trabajo 
y reforma de la comunidad de investigadores y de las Coordinaciones y Centros en general, ya que como auxiliar 
de los Organos de Gobierno Universitarios, tiene la responsabilidad de desarrollar e instrumentar los grandes 
objetivos cientlficos de la universidad. 

En 1989, la Coordinación General loma entre sus responsabilidades la Investigación Educativa, y en 
1990, el Consejo de Investigación la identifica como línea fundamental para la UAEM. 

Finalmente, es en 1991 que la Universidad reconoce la culminación de una etapa de desarrollo de esta 
función que se iniciara en 1977. Ante ésto, se establece un programa de transformación estructural de la 
investigación cuyos planteamientos fundamentales son los siguientes: 

Creación de la Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados, separada de la 
Secretarla Académica y dependiente directamente de Recioria. 

Integración de los programas de investigación con los posgrados, de manera que éstos se 
justifiquen a partir de la producción investigativa. 

Conformación de lineamientos y cri1erios para el desarrollo de programas y proyectos, basados 
en la calidad, la pertinencia y la prioridad de objeros cientlficos de esrudio. 

El fomento con recursos adicionales, a la conformación de grupos de investigación en torno a 
líneas y programas vinculados al posgrado y la promoción de programas de form3ción de maestros y doctores. 

Con ello, la UAEM ha planleado la posibilidad real de hacer más competitiva y congruente esta función 
en relación con las exigencias actuales del desarrollo humanistico, científico y tecnológico y a las necesidades 
sociales del entorno en que se ubica la universidad. 
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Desde el afto de 1992 a la fecha se han llevado a cabo diversas acciones tendientes a la vinculación 
efectiva de las funciones de investigación y estudios avanzados y a alcanzar el nivel de calidad deseable en cada 
una de ellas. Cabe mencionar que el documento propuesto para la reestructuración profunda en el que se plantean 
todos los lineamientos aún no ha sido aprobado; sin embargo se ha trabajado de manera conjunta con escuelas y 
facultades para el establecimiento de sus lineas de investigación, sus programas de formación de recursos 
humanos de grado, la pertinencia de los proyectos presentados así como la eficiencia ternúnal de los mismos en 
productos concretos, entre otras acciones. 

Como resultado de esta política, los proyectos de investigación han disminuido cuantitativamente, pero 
la calidad promedio de éstos se ha visto incrementada. Asimismo, al contarse con criterios más rigurosos de 
aprobación, seguimiento y ministración de recursos a los proyectos, y con una mayor coherencia en el 
planteamiento de las investigaciones, se ha logrado que un mayor porcentaje de éstos, concluyan ya sea en 
publicaciones, reportes, prototipos,etc. 

Se realizó una evaluación de los centros de investigación existentes y se reestructuraron, desaparecieron 
y crearon otros con el objeto de reorientar la investigación hacia programas acordes con el desarrollo de la 
investigación, las necesidades del entorno y la existencia de un posgrado vinculado a ésta. 

Se crearon las condiciones para regularizar al personal académico de carrera dedicado primordialmente a 
la investigación y se incluyó a los investigadores dentro del programa de Carrera Académica, mediante el cual 
obtienen incentivos económicos substanciales de acuerdo a su productividad y calidad en la misma. 

Por último cabe mencionar que, con respecto a la función de investigación, todo lo que se ha logrado 
basta ahora, tendrá carácter normativo hasta la presentación y aprobación del Estatuto Universitario; en donde se 
formaliza la categorfa de investigador dentro de la Institución, los niveles y características que deberán tener; la 
obligatoriedad de vincular la docencia de posgrado con la ejecución de los proyectos de investigación; el 
establecimiento de l!neas de investigación y los procedimientos para la presentación, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación; as! como los lineamientos para la promoción y 
estímulos espec!ficos a los investigadores. 

2.3.3 Posgrado 

La década de los sesenta en la UAEM se caracterizó por una mayor presencia de las Escuelas 
Profesionales, las que crearon nuevas licenciaiuras; muchas de ellas implantaron posgrados especializados, 
convirtiéndose as! en Facultades. En este periodo se da un crecimiento explosivo de la matr!cula, que además se 
concentra en carreras de tipo "tradiciona1", originando, en ellas, una corriente de masificación estudiantil. 

La Coordinación General de Estudios de Posgrado, cita que en la UAEM se distinguen, con 
posterior!dad, lres etapas en la evolución del mismo: 

Fortalecimiento Profesional. Esta fase abarca aproximadamente toda la década de los setenta y 
se ubica principalmente en las áreas de Ingenier!a, Administración, Arquitectura y Derecho, aunque sus 
características se prolongan y cambian en los siguientes períodos. 

Fortalecimiento Académico-Docente. Se inicia en la década de los ochenta y este primer 
momento es caracterizado por los programas de las áreas Sociales y Humanidades. 

Formación para la Investigación. Esta tercera etapa se inicia a partir de los años 1985-1986; sus 
mejores representantes son los programas de las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Agropecuarias. 

Teóricamente, en el esquema de desarrollo académico de la Institución, la tendencia del posgrado debla 
llevarla bacla la formación de investigadores, reafirmando el sentido y fortaleza de la vinculación entre la 
investigación y el posgrado. 
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La culminación de este modelo, se ve limitada por la ausencia de programas concretos que permitan 
integrar la investigación con los estudios avanzados; asimismo por la insuficiencia de claustros de investigadores, 
comprometidos en líneas claras de investigación. 

En 1991, con la reestructuración académica y administrativa de la Investigación y el Posgrado, que 
resultó en su integración, se crean condiciones reales, soportadas con recursos y bases jurídicas y administrativas 
para iniciar una nueva época de desarrollo del posgrado. 

Esto ha permitido iniciar un proceso para consolidar o crear grupos de investigadores asociados 
dir~tamente a posgrados, ampliar los espacios de formación de maestros y doctores y revisar los objetos de 
estudio de las especialidades y maestrías vigentes, a fin de adecuarlos a las orientaciones académicas y a las 
prioridades de la universidad, que resulten de la presente propuesta y su discusión y estudio por parte de la 
comunidad universitaria. 

En el campo de los estudios avanzados se elaboró una evaluación, cuya divisa fundamental fue Ja 
calidad. Esta acción sirvió de base para definir el futuro del posgrado en la institución. Como resultado de esta 
evaluación se estableció una clasificación de los diversos programas, y a panitr de ella se tomaron medidas de 
impulso decidido a los programas que así Jo ameritaran y de suspensión temporal para aquéllos que requerían de 
un replanteamiento en sus objetivos y método 

Para la efectiva vinculación de la investigación y el posgrado, se adoptaron esquemas novedosos, 
contando con el concurso de varias entidades. Como resultado de esta cooperación , se creó una maestría 
multiinstitucional, con la panicipación de tres organismos académicos; asimismo se creo una maestría de muca 
promoción para elevar el nivel académico de Jos maestros de una facultad. 

Actualmente la Universidad cuenta con 28 maestrlas; 19 vigentes y 9 suspendidas. Asimismo, solamente 
3 de ellas se encuentran contempladas en el padrón de excelencia del CONACYT por lo que queda todavía 
mucho por hacer, para que se pueda ofrecer un posgrado de calidad y se sienten las bases para los programas de 
doctorado. 

Una modalidad que ha lomado especial significancia es la impanición de diplomados profesionales con 
un enfoque académico orientado eminentemente a la especialización y actualización de los profesionistas. En este 
aspecto habrá que llevar a cabo un seguimiento para poder formalizar el reglamento de esta clase de estudios, 
garantizando la calidad y continuidad de Jos mismos, así como la satisfacción de las demandas reales del 
mercado. 
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El presente trabajo se hizo con base en una necesidad explicita de una institución de educación superior, 
bajo la responsabilidad de su Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, y por sugerencia de una 
servidora. 

Lo anterior surgió como una forma de aplicar los conocimientos de la psicología educativa en un plano 
diferente, tornando en cuenta que, en el área los estudios e investigaciones han estado más enfocados a procesos 
puntuales de la educación tales como el de enseñanza-aprendizaje, desarrollo curricular, o aprendizaje especial, 
por citar algunos. 

Otro factor que influyó para llevar a cabo este proyecto, es que, actualmente, gente del área ha 
empezado a sobresalir como expertos en planeación y evaluación de la educación superior a nivel nacional, en los 
organismos rectores de la misma tales como SEP y ANUIES dirigiendo, asesorando y publicando trabajos. 

As!, podemos mencionar al Dr. Antonio Gago Huguet y al Dr. Víctor Arredondo Alvarez, entre otros. 

Finalmente, el factor de mayor influencia en el desarrollo de este trabajo fue la necesidad detectada de 
realizarlo como un instrumento mAs para elevar los niveles de eficiencia de la investigación humanística, 
científica y tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Asimismo, para mejorar sustancialmente la vinculación entre docencia (básicamente de nivel posgrado·¡ 
e investigación, por medio de una planeación institucional fundada en criterios de prioridades académicas que 
reconocieran las condiciones y necesidades reales del entorno social y las capacidades y necesidades del 
desarrollo académico de Ja propia universidad. 

El espectro educativo en el cual la psicología puede incidir es muy amplio, en este sentido se plantea una 
actividad macro, como la planeación de la educación superior en la fase de reorientación de las tareas académicas 
de atención prioritaria que impactarán posteriormente el desarrollo de los planes de estudio de nivel licenciatura y 
especialmente del posgrado haciéndolos más acordes con las necesidades del entorno, la reestructuración de la 
currlcula, la inserción de nuevos métodos de enseilanza-aprendizaje y nuevas lineas de investigación humanística, 
científica y tecnológica, destacando entre ellas la investigación educativa. 

Por Jo anterior, con las bases que proporcionan las diferentes metodologías apl!cadas en las 
investigaciones de psicologfa educativa, es que se decidió realizar e! presente estudio como un caso práctico y de 
aplicación inmediata en una institución de educación superior. 

Todos los planes de desarrollo plantean en sus contenidos áreas de atención prioritarias en el ámbito de 
su competencia. 

Sin embargo no se sabe cómo se llegó a su defmición y, de acuerdo a los cambios en la administración 
de las instituciones, se modifican también estas áreas. 

Por ello, sn infiere que realmente la defmición de prioridades no tiene nada que ver con estudios 
profundos o metodologías establecidas, sino más bien depende en gran medida o en su totalidad de la formación 
profesional, mentalidad, capacidad, experiencia o situación polftica de los que dirigen la institución. 

En efecto, pareciera ser más un asunto de orientación y voluntad política, la determinación de las 
pollticas o acciones que se realizan para resolver cualquiere tipo de problema en el ámbito social. 
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En este contexto, las universidades públicas como entes sociales, están sujetos a todo tipo de 
orientaciones y presiones para determinar su rumbo, algunas justas y legítimas y otras no tanto. 

El producto de estas presiones internas y externas, además de otros factores determinantes de Ja polftica 
de desarrollo institucional, es Ja propuesta a la comunidad universitaria de una serie de proyectos y acciones con 
detenninados niveles de prioridad, expresados de manera explfcita o impllcita. 

La consecuencia de este proceso es que los planes y programas de desarrollo académico quedan sujetos a 
múltiples condiciones que no necesariamente reflejan una visión sistemática y unitaria del quehacer institucional y 
las acciones prioritarias en consecuencia, no necesariamente se fundamentan en estudios de necesidades y 
capacidades. 

Con base en la búsqueda bibliográfica y documental realizada sobre el tema, encontramos que no existe 
casi nada escrito acerca de metodologias para determinar prioridades, pero si existen prioridades definidas. 

Por ello, este trabajo puede ser novedoso y sobre todo de utilidad en el campo de la psicología educativa 
y la planeación de la educación superior, asl como para dar respuesta a un planteamiento de una institución en 
particular y, por último para ser retomado, con sus respectivas adecuaciones, en otras instituciones de educación 
superior. 

En este sentido, el punto esencial a considerar es si las fonnas tradicionales, de cone emienentemente 
emplrico, para detenninar las prioridades de desarrollo en una institución u organización, en este caso de 
educación superior, hao sido y son correctas en función de los productos que se obtienen, o bien, resulta 
necesario desarrollar algún método que permita valorar diferentes alternativas y tomar decisiones con base en una 
mayor ceneza de cumplimiento de objetivos sociales, académicos e institucionales. 

Considero que esta segunda idea es la correcta, ya que los recursos para proyectos de desarrollo de que 
disponen las instituciones públicas de educación superior son tan exiguos, que se requiere ser muy exigente en 
los criterios para desarrollar propuestas de proyectos para apoyar los mejores. 

Desde otro punto de vista, resulta una exigencia externa e interna a estas instituciones, el que respondan 
de mejor manera a las necesidades sociales en cuanto a la fonnación de profesionales y generación de nuevo 
conocimiento. 

En ambos casos, el resultado evidente es Ja necesidad de definir con el mayor nivel de ceneza posible, 
las áreas prioritarias de desarrollo académico, concentrando en ellas mayor cantidad de recursos y esfuerzos ya 
que representan las áreas más sensibles a nivel social y/o académico y por lo tanto las más demandantes en todos 
aspectos. 

Finalmente, hacer este esfuerzo por medio de un método más científico tiene cuando menos la ventaja de 
homogeniznr los parámetros y criterios que todos utilizamos, aunque de manera más intuitiva, para detenninar 
las acciones que consideramos deben realizarse primero, coa mayor énfasis o con mayor imponancia. 

Asimismo, este trabajo coadyuvará a resolver una situación real de una institución que tiene que 
canalizar sus recursos en una forma óptima, con bases más fundamentadas y de acuerdo a su condición y 
entorno, as! como a su objetivo de universidad pública. 

Por último, si se logra la coordinación entre las diferentes instancias de la institución, en el desarrollo de 
estas áreas académicas prioritarias, se tendría en el mediano plazo, una contribución más cenera para el avance 
del conocimiento en los fenómenos y temas que resultan de mayor imponancia para su desarrollo académico. 

Se lograría una respuesta más adecuada a las condiciones y necesidades sociales del entorno institucional 
y un acercamiento mayor al cumplimiento de las pollticas públicas establecidas a nivel estatal y nacional en la 
materia. 
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También se alcanzaría una formación de profesionales de mayor calidad y en los campos en que se 
demandan. 

Finalmente, se incidiría con mayor precisión en la solución, o colaboración para la misma, de algunos 
problemas que afectan especlficamente a la región de mayor influencia de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. 

3.1 Planteamiento del problema. 

Los recursos con que cuentan las universidades públicas de los estados son limitados y su ministración 
depende en gran medida de los niveles de calidad alcanzados en el desarrollo de sus funciones sustantivas. 

Dentro de estas funciones sustantivas se encuentran la docencia y la investigación, en las cuales se ha 
abieno un abanico enorme de posibilidades en cuanto a licenciaruras, especialidades y maestrías que se ofrecen, 
asl como en las Ilneas y proyectos de investigación que se realizan, sin alcanzar, en la mayoría de ellos un nivel 
de calidad aceptable, ni los productos esperados. 

Asimismo, no hay un nivel de competitividad con otras instituciones de educación superior del país en 
ningtln área del conocimiento, ni reconocimiento estatal o nacional por destacar en la formación de 
profesionistas de alto nivel en alguna licenciatura o especialidad 6 por contar con los mejores científicos o los 
avances más imponantes en determinada área de la ciencia. 

Por lo anterior, para hacer más eficientes Jos recursos con los que se cuenta, es necesario sin descuidar 
lo ya alcanzado, definir áreas conr.retas de desarrollo académico o disciplinas del conocimiento que permitan: 

- Actuar en los temas o fenómenos de mayor imponancia para la universidad y su entorno social. 

- Elevar la calidad de los productos. 

Como consecuencia de este proceso será posible alcanzar logros de gran envergadura para una 
transformación académica en el cono plazo y que en el futuro Heven a la institución a destacar por sus egresados 
y como puntal en el desarrollo cientlfico y/o tecnológico de algún área del conocimiento. 

3.2 Objetivos. 

Con base en lo anterior, se proponen diversos objetivos que se han conceptualizado como los 'problemas 
solucionados', es decir, como propósitos de transformación de una situación original a una esperada. 

Con base en lo anterio~. el objetivo principal del trabajo es: 

- Mejorar las condiciones académicas de la UAEM y su capacidad de transformación por medio de la 
aplicación sistemática de una metodología que le permita orientar sus recursos y esfuerzos de manera más cenera 
a programas y acciones con el mayor impacto en el desarrollo académico de la universidad y social de su 
entorno. 

A partir de este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos particulares: 

- Proponer una metodología válida para la UAEM con la que pueda determinar de manera justificada sus 
áreas académicas prioritarias de desarrollo. 

- Definir orientaciones para todos los programas que garanticen que la suma de esfuerzos resuelva 
problemas o desarrolle funciones estructurales para un cambio. 
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- Determinar áreas académicas prioritarias que sean el eje de conducción, de la aplicación de los 
programas y la asignación de los recursos. 

- Acordar áreas que conduzcan a Ja generación de conocimiento, a la aplicación de éste para Ja solución 
de problemas y dar respuesta a las necesidades del entorno. 

3.3 Concepto de área prioritaria y características generales. 

Se entiende por área académica prioritaria, una disciplina, conjunto de disciplinas o campo de estudios 
interdisciplinario, cuyo desarrollo dentro de una instirución de educación superior es básico para avanzar en el 
conocimiento y/o para apenar soluciones a los problemas concretos del entorno social. 

En este sentido, se considera que un área prioritaria de desarrollo académico debe tener las siguientes 
características: 

- Que coadyuve a la solución de la problemática y· a la satisfacción de las necesidades básicas de la 
sociedad del Estado de México que requieran de atención inmediata. 

- Que oriente los trabajos de la universidad como una institución pública de servicio, que debe responder 
a las necesidades del conocimiento universal y a las exigencias sociales, económicas, culturales y ambientales que 
plantea su entorno. 

- Que retome las principales políticas nacionales y estatales, particularmente las de educación snperior y 
de ciencia y tecnología, ya que como parte de un esfuerzo nacional y estatal de desarrollo, debe coadyuvar en las 
tareas que le corresponden como una instirución de educación superior, cuyos ejes de transformación académica 
se basan en la investigación y el posgrado. 

- Que sea acorde con las políticas y el estado actual de desarrollo de la universidad en sus tres funciones 
sustantivas: docencia, investigación y difusión, en cuanto a espacio académico de competencia de la universidad 
y de avance en el conocimiento humarústico, científico y tecnológico. 

Por lo expuesto, un área académica prioritaria es aquella que puede demostrarse su mayor importancia 
relativa con relación a otras áreas académicas, a partir de su presencia social y de su relevancia en el 
conocimiento. 

Al igual que en cualquier otro espacio del quehacer social, en las instiruciones de educación superior, la 
concentración de esfuerzos y recursos en el desarrollo de aquellos fenómenos o problemas que se ha demostrado 
tienen mayor prioridad, redunda en una mayor legitimidad de su papel social. 

Lo anterior porque demuestran inclinación para buscar respuestas en los puntos más sensibles de una 
determinada sociedad. 

Redunda también en una mayor eficiencia en su quehacer general y como consecuencia de lo anterior, 
en una tendencia a elevar la calidad de sus proce~os y productos académicos en beneficio de su comunidad y de 
la sociedad a la que sirve. 
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El método general utilizado en este trabajo fué el deductivo, paniendo de lo general hacia lo particular, 
a través de matrices de relaciones forzadas. 

También se utilizaron frecuencias de incidencia y factores de ponderación, que permitieran obtener una 
verdadera priorización de los problemas, necesidades y políticas, así como de las áreas y disciplinas del 
conocimiento científico y tecnológico que inciden en ellos. 

Por último, se utilizó un diagnóstico del estado actual de desarrollo de estas mismas áreas en la UAEM, 
que sirvió de parámetro para validar las conclusiones y propuestas factibles, para impulsar el desarrollo de ciertas 
áreas académicas. 

4.1 Detección de problemas, necesidades y políticas prioriturias. 

En este apartado se analizaron documentos relativos a la situación diagnóstica del Estado de México, así 
como a las políticas de desarrollo planteadas tanto a nivel estatal como nacional. 

Se relacionaron los planteamientos en los cuales se coincidía en otorgar cierta prioridad o atención 
particular a la resolución de problemas o al desarrollo de políticas específicas, para obtener así, con base en el 
nivel de coincidencia y frecuencia con que aparecían, un primer listado de problemas, necesidades y políticas con 
un cierto nivel de prioridad. 

Debido a la extensión de este listado, se consideró conveniente definir ciertos factores como referencia 
para reducir nuestro margen de acción. Para ello, se designó un comité ad·hoc, por parte de Rectoría, con el fin 
de validar y ponderar los mismos; así los temas fueron analizados y ponderados con base en los siguientes 
factores: ingerencia universitaria, urgencia, carácter estratégico, magnitud y tendencia de resolución de los 
problemas o de desarrollo de las políticas. 

Por último para validar externamente estos factores de ponderación se elaboró un cuestionario, que se 
aplicó a personas externas a la institución, pero relacionadas con la universidad y con experiencia en este ámbito 
así como con ingerencia en el desarrollo de la educación en el estado. 

Como primer subproducto en esta fase del trabajo se obtuvo un listado preliminar de remas de atención 
prioritaria. 

4.1.1 Anállsls y slntesls de los documentos, en donde se sellalan prioridades. Relación entre 
planteamientos, frecuencia de aparición en los mismos y nivel de coincidencia poro obtener una relación 
preliminar de problemas, necesidades y políticas prioritarias. 

Con relación a la problemática y necesjdades estatales se tomaron como referencia los planteamjentos de 
los sjiujeptes documentos· 

a) Plan Estatal de Desarrollo 1990-1993 en sus capítulos: 

l. Situación Actual subcapítulos: 

1.2 La población, 

1.3 El territorio, 
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1.4 La economía. 

2. Demandas y Aspiraciones de la Sociedad 

b) Diagnóstico de Vocaciones Regionales del Estado de México. 

En lo que respecta a polftjcas de desarrollo se analizaron· 

a) Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 en sus capítulos: 

5. La Recuperación Económica con Estabilidad de Precios subcapltulo: 

5.3 Modernización económica. 

6. El Mejoranúento Productivo del Nivel de Vida de Ja Población subcapltulos: 

6.2 Atención de las demandas prioritarias del bienestar social, 

6.3 Protección del medio ambiente. 

b) Plan Estatal de Desarrollo 1990-1993 en su capítulo: 

3. Objetivos, Politicas, Estrategias y Lineas de Acción subcapltulos: 

3.1 Para mejorar el nivel de vida, 

3.2 Para incrementar Ja productividad y el empleo, 

3.3 Para consolidar Ja integración social y fortalecer la vida democrática. 

Asjmjsmo con reJadón a Ja detección de polfticas grioritarjas específicas para el desarrollo de Ja 
educación superior la ciencia y la tecnoloVa se revjsaron· 

a) Programa para Ja Modernización Educativa en su capitulo: 

7. Educación Superior y de Posgrado e Investigación Cientffica, Humanlstica y 

Tecnológica apartados: 

1 Educación superior, 

11 Posgrado e investigación científica, humanlstica y tecnológica. 

b) Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica 1990-1994 

en sus capítulos: 

1. Diagnóstico, 

2. Objetivos, 

3. Estrategias y Pollticas. 
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Con el fin de detectar de manera expl!cita prioridades o bien interpretarlas deductivamente a partir de 
los conceptos e información de los propios documentos, se procedió a Ja lecrura de los caplrulos especlficos 
citados anteriormente, y se sintetizaron los párrafos donde se hace mención de dar prioridad a polfticas, sectores 
o resolución de problemas que se relacionan con el desarrollo de ciertas áreas o disciplinas específicas de la 
ciencia y la tecnología. 

A fin de reducir los riesgos de interpretación de los documentos, se respetaron a la letra los conceptos 
vertidos en los mismos, los cuales aparecen en el ANEXO l. 

Para poder establecer relaciones entre las prioridades planteadas en los documentos analizados, se 
elaboró la siguiente matriz, tomando como rubros generales la agrupación de los ternas o sectores principales que 
se hace en el Plan Estatal de Desarrollo de la entidad, a saber: 

1 Población 

1.- Dinámica Demográfica 

2.- Educación 

3.-Salud 

4.-Vivienda 

5.-Seguridad Pública y Justicia 

11 Territorio 

6.- Ecología 

7. - Infraestrucrura 

8.- Sistema Urbano- Regional 

9.- Transpones y Comunicaciones 

illEconomfa 

10.- Agriculrura, Ganadería, Silviculrura y Pesca 

11.- Industria 

12.- Servicios 

13.- Empleo 
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lA3 r.ouNCW> oc \tK.HOo\ 

1 --1~~ 

6,-ECOLOCIA 

-tafTNilPUOOH IElNfE:GASES. 

-OOhTNrilN.ICIOHIUIDJA. 
1

CESECIOSIHCU5Tl1ALESY~ 

"' 'O 

- ClTEFIOfD C1EC100E CE 1.DS 
fEDJRDSYSUMEOON.DOOE. 

- COWl!lo\StEUCDO 
NeEHTEYDSl'OOC()N tE 
IJ;SDJiOS74"4 

11 EL TERRITORIO 

-PFOTC~OCLKDOAUMNTE: 

1 - OFU:HAMEHTO EOOlCOCO: K>fMJlAA ProGfWoWi EH LAS 
fEOOHESCX:WPIDBl.DMS MAMHTAl..ESCRTICOS. DRnlllREl 
OJUNMIEHJO ECOlDGCO; EJEOJTM LOO PRlYCOOS DISTENTES. 
b.- FEQJA:DSNATIJJW..E.S.FOKNTARELIISNIOUO CEOPCIOHES 

CE W«En Y N'fOVEow.&EHTO RIGIJHAl..CE lOSE~'-"S; 
OJf'ISOUcwtELSSTEMAPUCOHAl CE NEJGWCIONAlIS 
~GDi'S, ESJASLECffi 'fOl'EJWlCFU.tl:fOS. '<n"Efm, 

EDJMJONES [J::'d°'&IMSllE, ETC. PAAAtlCfEL'i_NTNl LA 
fEaJPEMXIN CEESl'EOES CE~ 'I FNJNA61lVESffE V 
.Aa.\AJ&IS; CDN JOff.Wl lm SISTEMA CE Jl!J'(CCION VVl<ilNOA 
OUE.GAAWOCE lA PFOTt:ca::w l:l::tA FAlJN,\ YROflA 9L'w!O~ Y 

- rrCVDllR y COHTrotNt LA 

CX:frlTH.tN.IOJN CUNfE. FEAUlAR 

-ORCNTNILA 

IHVESTIGNlOOOEHTIACAY 

~IHVEHTNIO OCEJ.r.JONES ITECNOWQCAPAA\A!CHOCR 
CQITAMHNfT[B YJ.IECDOHCSMA5 LAS CC~CWlmcwE&CE 
PfEQS.\SCEPNIJlClJlASY~S tAPFOTt<XXl'fCUKOO 

c:aaN.1HAHT!S;COHTFD1.AAYABATIR MIBENTE. 
Elil30NES CONl"IMNNfltS CE RJEHTES 
fUAS Y 1.CMl.E6, R:LOCMWCION IJ:: 

l>SINWSIRASWS COHTNMWOIS 

-Pll."VE1llRYCONTIDl.AAIA 
CXWTM.llUC.XlN CH .toJA. IH'v'fJfl"NtO 
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POUTICAS HACIONAU:5 iESTATAU;S CE a:sARROU.o ---· 
FR>GIWIAN°AC,Q;.~ 

f'l.AlarMN...DEll:SNR>UDIQ-D 1-~~~ 
CERJEHTDCOíTMINNCTIS. 001.AR 

V.fD'lS; SOSFEEXPIJJT.U:W CE ESM»;)S PNl'lACO.sE:RiNXMY FCQ.f'ERJCOHCE ra'EOES 

!UDS; FALTA IETFWMIENTO. ~ lN PEUGfOCE Ol'1NCICfl Y lAS9.IJfJASA 
~. 

- <XllT.uNIOOH CELSJOO: 

c.-N'ICTOMIJ[Hl'Al.: ASC.CllfWICJA:: lOO PRMaOS [EO(ll'S l' 
.-cTl'VICWD 6EfEAlCEH CM IASCXWtn:llrilfS lfGAl..ESY 

AUTORZAOt.S, N'C/tM ESl"AOOS Y lil..N:l'IOS EN SUS f'Rl't[CIOS 

CEM'.ICTO ~AL: NX.lA'OfWI CXWSCEAA:X»ES [l;:N'JCTO 

MUENTALEN lAA.~CETEOIJl.OCJA. 
d.- RESCD Nr.llCNTAL: ELNWJSIS YEV>WIO'JN CELAl:sa> 

"'8EHTAl.CE1'1'.)M0tilAO A:lMlWIEHPRMCTOO CM 

OPEAIOOH. CX:W PO'TEHOAl..CE NU;TIO;W A SIJ EHTOFt.IJ. Y lA 

fUJJIJCOI CE ICTIVll'.WES OC AUO AESCD EH RJN:XN CE lA 

lACAIJDl.OtJ;L.«rCilJ,\f'fD!il:M:REL 

TR'J.-...moYfCUTlt.llJCCW CE 
AGJAStt:SD..IKES,JUAA 

<DllOCOES PAf'!TkU.Na CE 

tl:sc:NGl.CERJOITESa»i'T....wnt.IJ, 

~a\MYCCMRURlAD1'IOTKXJH 

CEMN(JOOICWIR>S; SNVMDlro 
CE lDS QJEfKIS CE .iaJA PROffTAAOS 
~ElE5fAID;ME...otWil9m>CE 

!Ett.S CE CffM.\C. 

~fWE.fOSCE~tcSUFDDOA 1 1 jmM"DADCEt.OSEFR:roSOl.EPl.E[W(OCA:JONNIAl.EOJIUBflO jCEGIWWXWCELUIO. ~AA 

¡~:==~CE 1 1 ¡:: .. .:;..";;,::==~=~;;;R!Wl 11=~E;~ta=:~ 

- PJEW.IR Y <DHTRXAA lA 

,,:.::~~~. :.,a:a,~r:_~E~P~OCITJU«REL ~~~~: 

- ElCJ'UJTICION l:E l!l6 EDSOJES: 
·ALAS C:tNUl:trTWAS, INCENDO:i Y 

[SOOFIPASroFID 

1 

•- IGJA ESUFQNJt:o..E LOS R.OJRDGICUIFEfUS&: 

ACJ.INJSllDI [ACIOfTDENTE Y SE l'fDliUYA lA JEsnna:w OC 
lAQl.!DIDCE LOS OJEFl'OG CEIGJA., CXlNS[EIMOO SU 
INf!fff:UQ'.)N COH ElliCOO NOENTE;J:i ttM) lA 

flMABLrrAC:Ot,COH:;TIIXXXlN YOPEJWXlN tl:LSISIDI.\ ti; 

t NENTOCEAGJASfE91lJALES 
NfE: NiA!ARY CCWSOU~ PfDGfwu.s CE COHTWCl"NClA. 

Nril'llAAcoa:llUMS Y FER>RZMlAll"EfWXJN CUSSTDMCE 

l
t.CIN'T'OfEOCE lACAUCW>OCLAl.fE;,.ICElEIWllA TAlR:AOOH, 
DSl'RllJCIOH Y IW CE CXlllllJSTTllE CON loCNOfl Ct»fTIHOO 

c::afTMolWHTE; fEGl.JlAAYfESmt4GIR Ellr.D CE GUBSINCK. 

NJ:JfllDfW. CElAr:RACECZOHO; fEDXJRlAE~l:E 
00.lllJJ Cf:MURE,OXIOO l:E1'lTRXiOIO,tl(Jl)C.IJf!JfOS, 

Plo.D, MER:lJAO l:ECNBJNJYPNmCUl.AS SOUOO. 

g.- tE®iOS YfE9[JJ06 SOOOOS.SEf'll:lf'CIN!A El 
ESfADlEOYCNTOCESSfE~,_tE<lJAIDSl:Efl:a::u<x:lQI, 

!nw AUENTO, R:OClAJE Y DS'06ICIOH fWAL a; K9l:IJIXI 
lil.JHICl'M.ESEIJOJSmAlfS<Xl'iTMIPWrrES 

h- UNl:O LE~ E»'ECXXlH CE lOO fEGLVLNTOS CElA l!Y 
GBIEfW.. l:ElEOLJUDRO ECOLOGCO Y lA PRJTEaDN A;.. 

IMllOOE. 
1-ECLCIOONY~: l.DGIWtUKAMA.'IORCXH:llJCIA 

EH LAf'OOUCOH;l'RJtiCVERCCMDllOOSECDlO~DIEl 
asmAA Ell.ICRMl 'f EH 105 KOOS a: c::c.&l..INCICI lDOAL 

50U003, WJt.AAYCONTRJlMEL 

U:O CE l"fffiULWTES YPUaJCID':i. 

-PRJtti:Ci::RlOSA:.OJRDS 

NAJ\JIYilE:i . .ica:JHESPAMLA 
fUtlfE!>l'AOOPIVf'RJT[CCXlHOCIOO 
lDSOUEG.~l:ENENJ 

~. PfE5EfflJOJN CE NE.AS 
PKJTEGOO,Pf"OTtaxlHl:I::~ 

""'"" 
- l.EG""..u.R'f[llCARENWJUV. 

raxc~ IEwtAR ELN'AOO 

.WllEHTAl; PA:>GRWAPAMEL 

orttHAM!CNtO E<XXDGCO en ESfAOO. 
PRJM::M:RfOfMll.Aa)N y 

f'RM.IUi.ICIOHCEtAlEYEStMALCE:l 
BlUU ORO ECOUXJCO V lA 

PfD1ECOON Cl'.lNolOCHTE; 

"""""""""'"""""' RnUCIONCEIEaJRDStu.w«>SEN 
IMJ"EnA E!DlOGC.A, ICClff'OfWlON 

OETILWIECIJlOQCOSENNM:LEG 

Ew:Rl'IOS, 11'.SNKIW> CJ; 

;TEalO!OOA 

7.-INFiw;sTRUCTURA. ,< -··--~-- :J 
-CAffETERIS:FIUACE -tDWl:CilSCEC.UOSY -llJCJ::fflZKXWl:ElA~FAIESTR.CMY.CEl~SltlRl'E"El -..:DJaRNUE\OSr.DJEMASCE , 

c::ot.l.1NCJCK)SGS a:>&EfNJFHJ;fW.fOFfrNECERASUS.«O:XMSPIMCOHSERINl'( AN.'HCWtolEHTOP.WlAAtl'UACXJH 

liLDAAR lAINFA'tES!1CTURA CNRTEA\ SE O.W. PFDllWJ A lA Y MNiTDCMEH10 CE lA fED 
lIRIPWXJH CEOIDS EN PRX:ESO Y A LACt'.lHSTRXD)N CE lDS CNIETEM. 

ecLACES~fMl!SCE:IAfEDTRJHCALCECNJETEMS;:lE 

MXEFMZNW4 lDS TlWiDS CE MAS TIWGTO 

"' o 
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~MA,tlc.\ T f.ECESIWES E6TATA1ES POUltcM ~-YESiAT.Ü& CE tü-NVlOtl.O 
l'tAlf!:r.G'M,..IJ[a::::5Nll)WJIO-f:3 J '1AQeOSnDJIE~ 1 ml!MtMSYAS'IROJHt'.S··· OCIA 

FE<DC.U.EI tnEIX>.CEN!JtCO !OCIEtW>f!DliO..._,, 

e.- SIS lEllA l.fEAIWO-JEGk>HAL 

-ELSSl'"EW.!E.\."11if.IJlfMOIS 
11 • ..,.., .... GlllD>Nl'ORrNm:tE 

~
"'"""""""'·""'"'ESR.C11J"' 

1 AAO:!~CDIPOCAO 

FR:l'°"' 

1 OUEfB'POIJTCASO 
1 aJEPEfMTN¡(X)fITT()lMLA 
11 ICACOICUJTW.OOAA 

-CNECIAIE1.Ms:srtMl.Uf1W«l 

"'4'UMIOOt~.LA 
EXP.tHSON liCTmPOUTNC4WA 

ACOJIRDIOO ""°'tDriEM:lelN 
:•GMDl'OllT..,AALtE.S8)Fl)ftiEHN:lA 
ELVAUElOl.!X"Jo-LEINA. 

"-'lfill -~Al.DE tt:&UIDUD ... 

-CFSNRXDUflW«> lACXXCUIWXWCllliUICl'OOCl.l'AUN 
l..IXWtPfUWEll'E;3~tl; LAPOUOCA 

a.-~TIFRTORALYCE~OCl.A'S 

ICTMCW:CSECtfD,IC;,l.SOON ICCOE:S CEo:trTmt.. 
'~'3::1Un.rroc.r.. N"UUD, M'[GRQ)tt UFfWl:>-RllW. 
lllXE!l&VOCH IJt Ellt:l)J RJfW. YRMKroAlOSCOSff.IDIES 

ECXJ«:>W:OS IEOOHALES. 
b-PR:SrMX.IN tt:fitRll:ICXl.ESIEa:sNt:IESJ..t.!littRl.ftA 

IECNA'.XtfAI. !EQMltlS !E POelA'.XlN .UWD.IZAOOSDf 

Jl"OOHALES.ESr~Al[S,SIJIHllONAl.ESYD:M!GMJOH 

fl.IML SE:™AA.~PfUE!UntAlMcanw:t:SW:DA:I. 
c.-N'Ul!OO ALAPl.Jfj(.'CION COOC:JWlC'.APAMELCESNtOl.U> 

IEOOHAL YUR\WA.SE N>f1'fN'IAEL FORrAl.fCNDRO IE lAS 

¡ICTMIW:ESl:E~Yl"VHUOOMCELCESNrellO 

HA:::JC:f«LYURW«JE:HELHMl.IDCAL..; SEN'OYNVl.EL 
¡PE.lff<XXlfrUMU«O te lOSWSTI\l\CMroS RJNCWE<lAl.ES OC lA 
P~IEOOW.. SERlRrAU:a'.AAYAl:XCWMEla:HJl:HIO 
LHCO CE CCSN'fOllD A LAS 'A:<::E:!JOAOCS PNmCl.JWC'S CECAOll 
EhlltMDFECJ:!WlYA. 

~
·:.:=~:.::~ 

EEHALITO!l.aSY 
LES;NECESCWJCEWMEDO 

ws EfCllME; SE.fNCIO 

~ 
PASA.EJll3NfT'ICl.WX)YHO 

!EUEWBI ~;IEZND r ·1-l<JOCRWClll<tEL™""""""""""""'OCOO!<liEIWICON, tt:o::JNSm.l('XXW, CXlNGl'ilJCCION YliC>ll:JNVOON tt LA 'MUCW> 
Ui1VW.;~(J;MXE"!CSADrfASUlWN>o5~YA 

· lAS SUWAIWtASYAJfWES, ESffl.ICMWIAOCCUA!WiC~ l0061S

ID4"5 YRITAS tl:TPM:if'ORII ESfABlfCEA: SSTEMAIJ CE\lAUCWE8 
PffR::fDCW.U. SC:ESTNJLNIA.EL(J;r.NRJUOtl:LnwiSfORTE 

W..MEtfOYKJBl.WIO 
UllWtO. 

w ..., 

' 
1 ~6EICFEW:.NTAIMLAPNtTIClr'M:JONOCl 

R::flttNRL(TFWCSPOOl'E tJ;CNllAYP~R>!I) ~00 

Y """1JNltD SUSSER.OOS, ESl'ABl.EQ:Rf'EmJCAlftl.ES 
SJ!l.!flW«JSPAA\~EllKM;~lATrC«JlDGA ti; 

AYU~AlANA'f{GOJH loEJV..CfEJIOClt CE D.l'JESASlH 
lOONM:l.ESTR:K:.AL..,R::GOliAL Y AL!iCNTAOOR~ UNA NUEVA 
WllJC'Jt/M CElAA'lllGIOH ~ 

- 1 f'IOGMMAJIAC..ot00KiU-
ftM EWRll. DE DDWIOUD .,__, 

-N'OYMlAIE~CU 

,~~UffWD-tlCtJ.lSTl\#L. 

-TI\lrHSroRfE: 
•.-EGl"M.11.NUAtUEGIWX.WY 
WiNJOUD~U:L 

b- ~ax>llJNM)(Jt 

MER-fl:CJOfilM.EWTM-fl:CU.Al.lH 

1
TR.IH"'..f'OIUEct.fCCOfnlDSa>nTOOY 
AllACICOSfOlftltlKASflJFW.E8. 

d.- Mo\VOON:J::E.Sl CE l.APOOUCUC 
RJfW. A too KDOG CETIW4 SPORl"E. 

y lll)CEIWUNJOel trc. m-" 

-Of10lTARLA 
,~Ol1COOCAY 

TIO«.XDCllCAF'AAAAIDtCl.R 
wi. a:.~ sxwnr:c 
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PRq&EMA1lCA Y IECESIDUES EOJ .. \TAlES 
PUN ES'fiU'Al. DE EEWR::iUO .._. """""""'"""""""*"' r:E"OON.111E8 DEL EX>. lJ; tlfl)(X) 

-~.fMIADE6EROJ 

tt'ElEroNr:O,Mtf'lJARPERKl'RJSCE 
fEPNfO CETU!CiW{)S,COfffOS 

~ooantS,umfUUlOOIXtA 

)fEom . .EPIC. 

--· -- -· 

10.- AGIUCUUl.lltA. ~RlA. Sll\'ICULTOOA Y PESCA 

-i'GRCIJLTIJMLMTNfl'ESAIA 
L'«:Off'OAACIOOCHUEVASTICm.\SAL 
,fEQJ4H CE REID. OFONEOlEHTO 

\rclOS!U:lOSf'OfllrlOMOCUl'Tl\OY 

~IU'D .. OOOS;~ CE 
l'EmaE AGFWCOtA,, IHSl.JRCIOOA 

)CEH'OYOS,IHfE1M.t:IAASM), 

/U'Nl>Sl'IPGl\OWlCE 

¡r~ 
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1 

1 
1 

11 

w 
w 

-AGRCl.ILTUM: 
TIWISR)~ oc lA 

"""""""''"'"'"''" ~IGR:lf'EtlWV.A 

•OJS1lW. 
CElM!'llfYPRJT'EGER\MT!Eff'Wj 

i"'""""""""IG!ll"""" llfoR.llSARlAFLOACUlJlJMATW.'of:S 

Ja:LH PRJGolWolAWTEGIW.OIJE 

l"""""'LAPltJ"""°"IUEMUA vce ROl\CESNmUO a::asm.os 
T!WJO:.JHAtrSOJM)NCPAl..,WWEY. 
YilJNA; N'WiO CE f'R'.)CUC'JOS 

l~Ym.ltJ:XllM. 

1 

1 

tDWU~S y NSnwa:nlfES DE lA 

10QE1WJO'EOllO-t:i' -
- [UWilOl.S CECNM«>S Y 

O::U.WCJOl'.WE'5115"' 

_,O!lctllJIJll< 

~i:v.sOCfQl.EHTD 

~, .. 

1 

POUOCAS NACK>NAlES VESTA.TALES DE CF..SNmOUD 
P1DGJWi&,\NN;.MOIJfao\Y 

PlJlll NllDOflAl. CI: CU.UIDUDlllHH . PlAlrn'liIN..CEOCSNR>Ub_ll0"91 YllOttRaVOON TEC. ...._ 

- YJCUWJCIOM OC!ASTEl!CXMHC.OJ!((S llieUl.SAR -"""'""""' 
OJWalHDElAfED~CUELEFOHiA:~CWJM. a.- IN:NTNI YCOf.f>l.ETAR lA fl:D 
~Dm:GJW.OClSISTEWICErJUrun::s.sc mER>OC.\ 
1olXEffllN\\lAFEOCE~Y6EESl'MllcaWtENLJa.S b-~t:Cil"R\JMSYOO'I' 

irJuc.'u:SCER~~~EHMAYOOGIWX>lA T.V.i.EIOUIM.E 
~[ETEl!CilWo!A5YaA>S EEO:WSXl~lA c.-r1'irJ.l.ll.AAELCE6NfDUO[E 
Of'EfVCIOHD:lOOCEHTR:>Sl'O:íTALESCEct>.Slfl:.ICION LOOllECIOS OCCDJ.GJNCKXIN""1 

a.r:>a:FM:IS. 
d.-W."°"coaERUPAOCLSEff.ICIO 
l'OS!AL 

III LA ECONOMIA 
-

-/GllQJLTUIR 

'-""""1JIJ1"Wl<TAl1LA M:UfJOVCOllCUCM.IU- IASOOCIWIAAGfOf'ECIMAFS -EGl"IDA.l.CWWX) 

PiG'OSn'J,Esacw.tJ:lAESIAAlt.GA,6E C:OOCRUAA Ya.t!CilDtE lOO OC&:AAPOHCREBf AltHOCR 
IJJSCN'AH.ltENfARPAORr~HlE tAPft)(l.JCO:JNCEWO:. r.f!MC:OS A lA Pmru:ooN lOSASPECfOOff.IAlM)SA 
moo. R'UOt..NRJl. MICN\ 6EMUJS OlEJGNOSAS. M:JVKKfNI Yt.CJ:)IW\tA ~UUM,WSCHIOOlA 

PN!lnll>a.mto::M 51'.:J'RóSTAMN..CAXI a; l:OSOJ@M'".M:IS A.'.iSITH'.lA TECHICA YANAHCE~A AOOPOONO<J:NCRIOON et: 
CIJE ~Htai C1l1.lMJS ,llGl'UiOJSU1Al.DCt:IWOO ~U. l.OSPA:JtlJCtOOCS, t:M;fef\CARL\ 

TEO<XlXVO >ttct!-
fEOCIHAlOJKlTAIWX>,CNtYA2'lJCAFtG;~El PfODUK)HAGRCOI..\ AJRl'M..ECER CVYAN:ll'fK:DN í.H LOS 
U:SAFIOUO CE aJl.ThOS (N OCPlDTNX:H::S GNWl:J\\5 0JH P~ OCINVl:5TIGIOON, PllX<"'51'11>1l1Cm<lG 
rotENCUJ.AOEW:X>lA ElQltJM:>OCftlFVWESrBEll'ffMER ocnAIR>LlO Y Tw.NSftlU.ClA a; fE!'iUIJEWJlfAlAWlCC 
P~oatJG.Am;IHt'.1SPENSA81.EAA!Wll.lAt.rQJRC»DJUR~ m><ll!X>A ""~ 
EH lATEHrNOAOClATJEJm. PARflCUl.AAM"Offi"N«lA - fOltCNTARYfOATAl..Ca:RL\ [(X)NOYCl.3,ECOU>GICAS, 

Tt:NOfWf l}.S OOFW> OC f'EOOOO u:na.a:N Y CDNSERVIOON CE O~ Cl:lOOPOOCOCTOfCS SOCIALESYCUlJU!W.CG. 
Wl:IO YIGJANltolrie l.llS O::IHFWEsm.cNAA mIDtlflS A -ESTMllAREL~YPlA 

flE'IAAlAPft'.Ml.ICTM~EHZOAASQ;1Ul'OAAI.; ELMJ&:CtK:> K:OWOMCOt OCTl:WW>AlA 
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Con respeclo al nivel de coincidencia es necesario mencionar que Jos problemas que enfrenta Ja entidad, tienen 
diferentes niveles de concreción que van desde los muy generales, como el problema de población, hasta los muy 
localizados y especlficos, como es el caso de la contaminación del agua. Asimismo las poliricas del sector público 
para enfrentar esta diversidad de problemas, tienen la misma característica en cuanto al nivel de concreción, así 
por ejemplo modernizar la econonúa o reducir la marginación prác1icamen1e inciden en la resolución de la 
mayorla de los problemas, y por orro lado, apoyar la au10cons1rucción en vivienda para los pobres, alcanza un alto 
grado de concreción. 

A fin de de1ec1ar Jos problemas y las políticas de mayor prioridad, se decidió tomar en cuenta a aquéllos 
que tuvieran principalmente dos características: primero, que presentaran las más altas frecuencias, ésto quiere 
decir, que aparecieran el mayor número de veces lanto en los documentos de problemática y necesidades como en 
los de polllicas de desarrollo; y segundo, un alto nivel de coincidencia, entendiéndose este factor como Ja relación 
de los problemas específicos con políticas concretas que los aborden; tomando en cuenta que ya existe una 
intencionalidad especial por resolverlos. 

Con base en Jo expresado, a continuación se presenta una rabia que nos permite apreciar las frecuencias 
de aparición de los problemas y políticas generales en Jos documentos analizados y relacionados en Ja matriz : 

I La Población 
1 Dinámica Demográfica 'i ...¡ 2 ...¡ 

2 Educación Media S up. y Sup. ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ 4 7 

3 Salud ...¡ ...¡ 2 ...¡ ...¡ ...¡ 5 
4 Vivienda ..¡ ...¡ ...¡ 3 ...¡ ...¡ ...¡ 6 
5 Seguridad Pública y Justicia ...¡ ...¡ 2 ...¡ ...¡ 2 4 

11 El Territorio 
6 Ecología ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ ..¡ 6 
7 1 nfraestructura 

Carreteras ...¡ ...¡ 2 ...¡ ...¡ 2 4 

Agua potable y alcantarillado ...¡ ...¡ 2 ...¡ ...¡ ...¡ 5 

Electrificación ...¡ ...¡ 2 ..¡ ...¡ 4 
Infraestructura agropecuaria ...¡ ...¡ ...¡ 3 ...¡ ...¡ 5 

8 Sistema Urbano-Regional ...¡ ...¡ 2 ...¡ ...¡ ...¡ 5 

9 Transpone y Comunicaciones ...¡ ...¡ 2 ..¡ ...¡ 2 4 

111 La Economía 
1 O Agricultura ...¡ ...¡ ...¡ 3 ...¡ ...¡ ...¡ 6 

Ganadería ..¡ ...¡ ...¡ 3 ...¡ ...¡ ...¡ 6 
Silvicultura ...¡ ...¡ 2 ...¡ ...¡ ...¡ 5 
Pesca ...¡ ...¡ ...¡ ...¡ 4 

11 Industria ...¡ ...¡ ..¡ ...¡ ...¡ ..¡ 6 
12 Servicios 

Comercio ..¡ ...¡ ...¡ 2 3 
Abasto ...¡ ...¡ 2 ...¡ ...¡ ...¡ 3 5 
Turismo ...¡ ...¡ 2 ...¡ ...¡ 2 4 

13 Empico ...¡ ...¡ 2 ...¡ 3 
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Así, consideramos dos rangos de priorid2des: 

Prioridad A son los problemas y polflicas que tienen una puntuación de 7. 

Prioridad B son los problemas y polflicas que tienen una puntuación de 6. 

Los que puntúen por debajo de los rangos establecidos como prioritarios quedarán fuera de este estudio, 
en caso de ser de interés, posteriormente se podrían desarrollar. Como consecuencia, los problemas y políticas 
prioritarios por frecuencia de aparición son los siguientes: 

EDUCACION, VIVIENDA, ECOLOGIA, AGRICULTURA, GANADERIA E INDUSTRIA. 

Asimismo con respecto al nivel de coincidencia, relacionando problemas y pollticas correspondientes. 
dentro de estos temas considerados como prioritarios por su frecuencia, tenemos el siguiente esquema: 

!.-Docentes sin preparación pedagógica. 

2.-Baja cobertura de una demanda social creciente. 
Demandas de amplitud y mejoramiento de servicios 
educativos 20 .6 % . 

!.-Mejorar los procesos de formación y 
actualización de maestros. 

2.-lmplantar modelos educativos adecuados a las 
necesidades de la población que demanda estos 
servicios, e introducir innovaciones adaptadas al 
avance científico tecnoló ico mundial. 

3.-Necesidad de promover especialmente la 3.-Atender prioritariamente las necesidades de 
educación y la cultura, en las regiones más grupos marginados urbanos, rurales e indígenas. 
atrasadas del Estado. Incrementar la !anta física educativa. 

4.-Baja calidad de la educación proporcionada. 4.-Mejorar la calidad del sistema educativo a través 
<lt: las siguientes accividades: 

·promover tareas de investigación e innovación. 

-enfatizar la cultura científica. 

-depurar los contenidos curriculares y los métodos 
de enseñanza, así como los materiales y apoyos 
didácticos con base en la moderna tecnología. 

-vincular, reorientar y fortalecer la educación 
media superior conforme a las exigencias de 
modernización del aís. 
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5-Falta de innovación y actualización en Jos 
programas de estudio. 

5.-Fomentar la investigación educativa; revisión 
permaneme de planes y programas de estudio; 
creación y/o fonaJecimiento del sistema de 
evaluación y su adecuación a las principales 
características de la entidad. 

6.-Limitada coordinación entre las diversas 6.-Se buscará equilibrar territorialmente Ja 
instituciones de educación superior para atender matrícula, propiciando el incremento de Ja 
áreas prioritarias de formación profesional en inscripción en las opciones de ciencias básicas, 
respuesta a las necesidades de desarrollo de los ingenierías, tecnología y humanidades. Se 
sectores productivos y de sen·1c10. Menor fomentará y se apoyará la investigación en campos 
proporción de alumnos en áreas consideradas intcrdisciplinarios y de frontera como la 
prioritarias; afluencia masiva hacia carreras biotecnoJogfa, nuevos materiales, electrónica 
tradicionales ya saturadas. moderna, informática y nuevos procesos de 

manufactura. 

VIVIENDA 

!.-Déficit y desigualdad entre las zonas urbanas así 
como entre éstas y las rurales. 

1.-Fonalecer el fondo nacional para la vivienda 
rural. Mejoramiento de Ja misma, con la 
anici ación comunitaria. 

2.-Baja calidad (45% requieren ser sustituidas o 2.-Mejoranúento y rehabilitación de la vivienda. 
mejoradas). Demandas de vivienda 1.9%. Procurar la elevación de las densidades urbanas 

eliminando baldíos. fomentar la optimización de los 
usos del sucio. 

3.-Apoyo a Ja autoconstrucción. 

4.-No se dispone de reservas ·territoriales en 
montos y condiciones adecuadas. Regularización 
jurídica del sucio. Demandas de tenencia de la 
tierra 7.1 %. 

3.-Mayor apoyo a la autoconstrucción; realizar 
acciones de a o o fomento ara la misma. 

4.-La regularización de la tenencia de la tierra y la 
creación de las reservas territoriales, que permitan 
dar ccnidumbre legal en el uso y tenencia del suelo 
y evitar la conformación de nuevos asentamientos 
irregulares son propósitos prioritarios. Impulsar la 
intc ración de reservas territoriales. 

ECOLOGJA 

! .-Deterioro creciente de los recursos y su medio 
ambiente. Demandas del medio ambiente y 
disposición de desechos 2.4 % . Contaminación del 
agua: desechos industriales y descargas residuales 
domésticas; drenaº es azolvados; sobreex lotación 

! .-Prevenir y controlar la contaminación del agua: 
inventario de fuentes contruninantes, vigilar la 
calidad del agua, promover el tratamiento y 
reutilización de aguas residuales; fijar condiciones 

aniculares de desear a de fuentes contaminantes; 
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de acuíferos, falta de tratamiento. 

2.-Contaminación del aire: gases. 

3.-Contamínacíón del suelo: tiraderos de basura; 
insuficiencia de los sistemas de manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos, 
domésticos e industriales; erosión del suelo. 

4.-Explotación de los bosques: talas clandestinas, 
incendios y sobrepastoreo. 

vigilar y controlar la explotación de mantos 
acuíferos, saneamiento de los cuerpos de agua 
prioritarios en el Estado; mejoramiento de redes de 
drenaje. Es urgente que los recursos acuíferos se 
administren eficientemente y se promueva la 
restitución de la calidad de los cuerpos de agua, 
considerando su interrelación con el medio 
ambiente; así como la rehabilitación, construcción 
y operación del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

2.-Prevenir y controlar Ja contaminación del aire; 
realizar un inventario de emisiones contaminantes 
y mediciones más precisas de partículas y gases 
contaminantes; controlar y abatir emisiones 
contaminantes de fuentes fijas y móviles; 
rclocalización de las industrias más contaminantes. 
Ampliar y consolidar programas de contingencia, 
ampliar coberturas y reforzar la operación del 
sistema de monitoreo de la calidad del aire; 
acelerar la fabricación, distribución y uso de 
combustible con menor contenido contaminante; 
regular y restringir el uso de substancias 
agotadoras de la capa de ozono; reducir la emisión 
de bióxido de azufre, óxido de nitrógeno, 
hidrocarburos, plomo, mercurio de carbono y 
artlcuJ as sólidas. 

3.-Prevenir y controlar la degradación del suelo: 
realizar inventario; establecer criterios ecológicos 
para conservación y mejoramiento del suelo; mejor 
disposición final de residuos sólidos; vigilar y 
controlar el uso de fertilizantes y plaguicidas. Se 
propiciará el establecimiento de sistemas adecuados 
de recolección, tratamiento, reciclaje y disposición 
final de residuos municipales e industriales 
contaminantes. 

4.-Proteger los recursos naturales: acciones para Ja 
reforestación y protección de los bosques; 
vigilancia de áreas criticas; preservación de áreas 
protegidas, fomentar el desarrollo de opciones de 
manejo y aprovechamiento racional de los 
ecosistemas; consolidar el sistema nacional de 
áreas nacionales rote idas. 
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AGRICULTURA 

!.-Demandas de fomento agropecuario 2.83. 
Disminución de superficie agrícola. 
Transformación de la estructura productiva 
originalmente agropecuaria a industrial. Falta 

proteger las tierras de buena calidad 

2.-Empobrecimiento de los suelos por monocultivo 
y bajos rendimientos. 

3.-Insuficiencia de apoyos. 

4.-Limitados programas de investigación. 

!.-Estimular el mantenimiento y/o la incorporación 
de tierras a la producción. Se propiciará el 
desarrollo de cultivos en explotaciones ganaderas 
con potencial agrícola; el cultivo de forrajes es el 
primer paso obligado. Indispensable afirmar la 
se idad 'uridica en la tenencia de la tierra. 

2.Diversificar la producción ~gr!cola. Impulsar la 
floricultura a través de un programa integral que 
contemple la producción de semilla y de flor; 
desarrollo de cultivos tradicionales como el nopal, 
maguey y tuna; impulso de productos hortícolas y 
frutícolas. Se buscará aumentar prioritariamente la 
producción de maíz, trigo, frijol, arroz, azúcar y 
semillas olea inosas. 

3.-Panicular atención se prestará al caso de los 
organismos que atienden cultivos agroindustriales 
de amplio alcance regional como tabaco, café y 
azúcar. Aumentar Ja cobertura y calidad de los 
servicios a la producción: incrementar y mejorar la 
asistencia técnica financiera a los roductores. 

4.-Fortalecer programas de investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología. Especial 
cuidado deberá ponerse en atender los aspectos 
relativos a agricultura, buscando la adopción o 
generación de tecnologías adecuadas, cuya 
adaptación en los procesos productivos resulte 
viable a la luz de las condiciones económicas, 
ecoló icas, sociales culturales. 

GANADERIA 

!.-Demandas de fomento agropecuario 2.83. !.-Impulso a las diferentes especies pecuarias a 
Actividad ganadera que se caracteriza por bajos través de programas concertados de sanidad animal 
niveles enéticos. me'oramiento enético. 

2.-A!tos niveles de autoconsumo; baja producción 2.-Prioritario aumentar la producción de carne, 
de cárnicos, huevo leche. leche huevo. 

3.-lnsuficiencia de infraestructura hidráulica. 3.-Ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura anadera. 
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4.- Insuficiencia de alimentos e insumos pecuarios. 4.- Uso integral de Jos recursos forrajeros y 
or anización de Jos reductores. 

5.-Deficiente asesorla técnica; investigación 5.-Jmpulso a Ja investigación aplicada; especial 
limitada. cuidado deberá ponerse en atender los aspectos 

relativos a la anaderla. 

!.-Demandas de industria 0.2%. Marcada !.-Ordenar territorialmente la actividad industrial 
concentración geográfica de la industria; capacidad seleccionando las ramas que se ajusten a las 
de operación menor a la instalada. limitaciones de la entidad en cuanto a la utilización 

de recursos naturales, evitando la conraminación y 
la mayor concentración de industrias. Fomentar la 
saturación de los parques y áreas industriales del 
Estado resolviendo previamente sus diversas 
carencias de infraestructura servicios. 

2.-lncrementos en costos de producción y precios; 
baja calidad y productividad; limitada 
competitividad. 

2.-Capacitación y productividad; modernización 
industrial y comercio exterior. Consolidar, ampliar 
y modernizar la infraestructura; modernización de 
Jos procesos productivos, maquinaria y equipo. 
Promover industrias de maquila y de alta 
tecnología orientada a la exportación y a las 
necesidades del mercado metropolitano. Fomentar 
el comercio exterior, contar con productos más 
com titivos. 

3.-Tecnologla obsoleta e inadecuada; 
dependencia del exterior. 

4.-Desvinculación con instituciones 
investigación y educación superior. 

alta 3.-Promover e impulsar el desarrollo tecnológico; 
fomentar transferencia de tecnolog!a y apoyar el 
desarro!lo de tecnologías de punta. Desarro!lo de 
tecnologías en áreas que apoyen a la 
modernización de la industria mediana ueña. 

de 4.-Aprovechar recursos para promover la 
investigación científica y el desarro!lo; estrechar 
vínculos entre empresas, universidades y centros 
de investi ación desarro!lo. 
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4.1.2. Definición de factores de ponderación y validación de los mismos para aplicarlos a la 
selección anterior y obtener los problemas, necesidades y políticas prioritarias agrupadas por temas y por 
orden de Importancia. 

De acuerdo a la metodología asumida en este estudio, los problemas y politicas anteriormente detectados 
se vinculan con disciplinas de la ciencia y la tecnologla, desde los grandes agrupamientos en áreas del 
conocimiento, hasta campos específicos cuyo desarroUo académico, científico y tecnológico se relaciona con 
éstos y los retroalimenta. 

El número y complejidad de los problemas y la gran cantidad de disciplinas que inciden en ellos, darian 
como resultado un número excesivo de áreas prioritarias, las cuales la Universidad no tiene la capacidad de 
atender. Por esta razón, para no tomar una visión unilateral, se decidió formar un comité ad-hoc para definir una 
serie de factores que permitieran ponderar los problemas y polfticas. Este comité se formó con asesores de 
Rectoría, el Director General de Planeación y Desarrollo Institucional y una servidora. Después de varias 
sesiones de trabajo se acordó jerarquizar los problemas en razón de los siguientes factores: 

URGENCIA: las condiciones actuales exigen atención irunediata. 

CARACTER ESTRA TEGICO: la resolución de los problemas de esta !ndole ó el desarrollo en el área es 
fundamental, ya que sientan las bases para la resolución de otros problemas. 

MAGNITUD: afecta a gran pane del territorio y/o de la población. El problema es estructural y su 
resolución es fundamenlal para el todo social; y/o los avances en el desarrollo de esta area beneficiarán a la 
mayoría de la sociedad. 

TENDENCIA: es un problema permanente y no coyuntural que tiende a agravarse. 

INGERENCIA UNIVERSITARIA: de acuerdo a las fmalidades de la institución como universidad 
pública y a los objetivos planteados en el Plan General de Desarrollo en sus funciones sustantivas se analizarían 
los temas dando respuesta a la interrogante ¿qué problemas específicos debe resolver?, fundamentando ésta en el 
hecho de tomar como objetos de estudio institucionales aquéllos que cumplan con criterios relativos a la 
relevancia académica para la investigación, el posgrado, la docencia y la extensión; as! como la experiencia 
acumulada de la intervención de esta institución en ellos a través de su historia. 

Posteriormente, se asignó, a cada uno de estos factores, diferentes pesos específicos en una escala de 5 a 
10 puntos, conformándose de la siguiente manera: 

Ur encia 10 

Carácter Estraté ico 9 

Ma nitud 8 

Tendencia 7 

In erencia Universitaria 6 
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La ponderación del peso específico de cada factor se obtuvo tomando en cuenta el nivel de 
correspondencia entre los problemas y cada uno de los factores. Este nivel se midió a través de la siguiente 
escala: 

o NULA CORRESPONDENCIA 

POCA CORRESPONDENCIA 

2 ALTA CORRESPONDENCIA 

3 MUY ALTA CORRESPONDENCIA 

Cada uno de estos criterios fueron aplicados a Jos temas seleccionados anteriormente como prioritarios y 
a través de varias sesiones del grupo se les asignaron las siguientes calificaciones, de forma acordada por el 
comité: 

Educación (media superior y superior): 

La ~ de atender estos problemas, si bien no alcanza niveles extremos, si requiere de acciones 
inmediatas, como las que de hecho se han empezado a aplicar ya en el país, siendo el caso del proceso de 
modernización educativa, ya que una de las principales demandas de la población es el acceso a la educación 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 1. 

El caracter escralé~ico de la educación es obvio por todo lo mencionado anteriormente en los diferentes 
apartados de este trabajo ya que sin educación en un país no hay progreso. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 

El probfoma de Ja educación superior ha alcanzado niveles de crisis en el contexto nacional, afectando 
especialmente a la producción científica y tecnológica y la calidad de sus egresados. Si bien por su ~ 
afecta a una gran parte de la población joven, las consecuencias de los problemas de estos niveles educativos 
alcanzan al todo social. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

Estos problemas lliallku..a revenirse en e! mediano y largo plazo por las acciones emprendidas, aunque 
es probable que en el cono plazo no se aprecien cambios sustanciales. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

Siendo el objeto de estudio esencial de la Universidad, este tema le compete por naturaleza. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 
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Vivienda 

La ~de solución a los problemas en este tema se concreta a la vivienda de interés social y a Ja 
autoconstrucción ya que afecta a la población de menor ingreso y ésto ha generado graves problemas sociales y 
de salud. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

En lo que respecta al carácter estraté¡:ico de estos problemas podemos decir que, aún en malas 
condiciones existe vivienda para Ja mayor pane de la población; sin embargo la atención inmediata a éstos, 
repercute sobre todo en la salud, por lo que es importante su solución. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

La ~ de los problemas de vivienda y servicios, especialmente. de agua, drenaje y energía 
eléctrica, alcanza a gran parte de la población urbana pobre y al medio rural. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

Las ~. a partir de las acciones estata1es en la materia muestran deterioro en el corto y mediano 
plazo, por lo que atenderlos requiere de acciones muy dinámicas. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 

La in~erencia unjyersilaria en los problemas del espacio construido y especialmente la vivienda, tienen 
una tradición muy arraigada a través de los esfuerzos de los profesionales egresados de las facultades de 
arquitectura e ingeniería de la institución. Sin embargo, han existido limitaciones desde la academia para 
modernizar sus servicios especialmente en la investigación y desarrollo tecnológico, lo que plantea un gran reto 
institucional para aportar conocimiento y profesionales que se aboquen a estos problemas que tienden a 
concentrarse en las zonas metropolitanas del estado. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: l. 

Ecología. 

Se puede considerar de gran~ Ja atención de estos problemas en virtud de que en varias áreas del 
territorio y la población, las repercusiones son alarmantes. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 

Los problemas que tiene el Estado de México con relación a su ambiente natural y construido, han 
alcanzado los más altos niveles en el país, espec!ficrunente en los municipios conurbados con el D:F: y los 
recursos naturales de agua, suelo y aire, por lo que su resolución es prioritaria y de carácter estraté~ico. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor 3. 

La ma~itud de estos problemas alcanza a todo el territorio y población del Estado, sean ciudades, el 
medio rural, los bosques y cuerpos de agua. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 

Sin duda que estos problemas además de ser permanentes, se han agravado en los últimos años. Las 
WJll=W observadas muestraDtque en el mediano plazo continuará su deterioro. 
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Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 

La ecología, el ordenamiento territorial y la planeación estuvieron fuera de la universidad hasta hace 
poco tiempo, en el que se reconoció la gran importancia de desarrollar académicamente este objeto de estudio, 
·cambiando la in¡¡erencia universitaria al crearse la Facultad de Planeación Urbana y Regional y el Centro de 
Estudios Territoriales. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

Agricultura y Ganadería 

Se acordó integrar estos dos problemas en un sólo rubro que es el de alimentación ya que ambos son la 
base del mismo. 

Probablemente, la alimentación sea uno de los problemas que reclaman mayor ~. en su 
resolución ya que en las condiciones económicas actuales ,este problema afecta a toda la población. Ya sea desde 
la perspectiva de la producción de alimentos básicos (carne, leche, huevo, maíz, trigo, frijol,etc.); que ha sido 
insuficiente, obligando a la entidad a importar alimentos, hasta las consecuencias de una mala alimentación en la 
población especialmente la de menor ingreso y los propios productores. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el far.ter: 3. 

La resolución de los problemas de alimentación, en sus diferentes etapas, es fundamental ya que ejerce 
un efecto multiplicador en la resolución de otros problemas tales como el nivel de vida de la población, la salud, 
la educación (mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje), la economla, entre otros. Por lo anterior el 
caoicter estraré¡¡ico de estos problemas es elevado. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 

La lllílilJ,ilw1 del problema alimentario no solo afecta a gran parte del territorio del Estado, en lo que 
respecta a la disminución de tierras de cultivo tanto de alimentos como de forrajes, sino también a gran parte de 
la población, desde los campesinos, ganaderos, gente de escasos recursos, y clase media cuyo nivel de vida ha 
disminuido y a la par se han encarecido los productos, pasando de ser una entidad productora y exportadora a una 
importadora de alimentos. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 

Las~ de la producción de alintentos muestran que es éste un problema permanente en el Estado 
y que además se ha agravado en los últimos al!os. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 

La problemática existente ha sido tradicionalmente un área de atención de la Universidad Pública en 
general y de la UAEM en particular. Corresponde a los fines básicos universitarios atender las necesidades de la 
mayoría de la población. Asimismo corresponde a un objeto de estudio de alta relevancia en las tres funciones 
sustantivas por lo que la jn¡¡erencia universitaria en estos problemas es de particular Importancia, ya que su 
resolución exige de conocimientos, personal calificado y tecnología en los que la UAEM puede ser una pieza 
clave. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 
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Industria 

El Estado de México se ha vuelto una entidad netamente industrial y esta actividad al crecer en forma 
desordenada ha provocado ciertos problemas, principalmente ecológicos y de falta de normas de seguridad en el 
trabajo y control de calidad. Al ser una de las principales fuentes de trabajo es ~ la resolución de estos 
problemas, pero no de carácter emergente, ya que se han iniciado ciertas acciones para la solución de los 
mismos. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

El problema industrial en la entidad presenta varias facetas, desde su localización inadecuada, hasta 
bajos niveles de productividad, rotación de personal y tecnologías obsoletas; el carácter estratégico de su solución 
adquiere una dimensión importante ya que afecta la solucin óde otros problemas y demandas de la población tales 
como: el sistema urbano-regional, empico, la ecología y la economla. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 3. 

La~ de los problemas no se puede considerar tan extensa como en otros temas tratados, aunque 
la dinámica que han tomado los acontecimientos en México, sobre todo en el aspecto económico, obligan a actuar 
con celeridad. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

Las ~. al deterioro, hasta el presente, tienden a revenirse por las acciones tomadas por el 
Estado en fechas recientes. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

Desde la UAEM, a través del desarrollo de diversas áreas, se pueden aportar conocimientos, tecnología 
y recursos humanos que pueden ayudar a paliar esta problemática. De hecho, varias disciplinas coadyuvan a estos 
propósitos, pero han caldo en la misma situación crítica del sector; por lo que elevar la ln~erencia unjyersjtarja y 
la calidad del trabajo, resultan fundamentales en la medida que, en las nuevas condiciones económicas, adquiere 
gran prioridad el desarrollo industrial. 

Nivel de correspondencia entre el tema y el factor: 2. 

Como se puede apreciar, los problemas de la entidad, una vez identificados, fueron calificados (uno a 
uno) con base en los factores acordados por el comité, otorgando por factor, un nivel de correspondencia del J al 
3. Cada calificación fué discutida por todos los miembros, por lo que podemos afirmar que las calificaciones 
resultantes son un consenso y no una decisión unipersonal subjetiva. 

A través de este procedimiento, se establecieron las prioridades de los temas o problemas catalogados en 
una forma preliminar como prioritarios, con base sólo en el nivel de frecuencia y coincidencia, al meter una 
variable más que fueron los factores y sus respectivos pesos especlficos, logrando establecer de esta manera una 
ponderación más fundamentada de los temas prioritarios. 

Para poder obtener los totales numéricos que nos permitieran una priorlzaclón de los temas, se 
desarrolló y aplicó la siguiente fórmula matemática: 

A = E de B x C donde 

A = Nivel de importancia del tema 

E = Sumatoria 
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B = Peso especifico del factor 

C = Nivel de correspondencia entre el tema y el factor 

Con base en ésto,los resultados en la columna de priorización se obtuvieron como producto de 
multiplicar en cada tema; el peso específico del factor por la calificación otorgada en cuanto a nivel de 
coincidenia; y la sumatoria total de los productos de éstas en cada factor nos da el nivel de importancia de los 
mismos. 

A B e B e B e B e B e Total 

Educación 10 9 3 2 7 2 6 3 

ST = 10 ST = 27 ST = 16 ST = 14 ST = 18 85 

Vivienda 10 2 9 2 2 7 6 

ST = 20 ST = 18 ST = 16 ST = 21 ST = 6 81 

Ecología 10 3 9 3 3 7 6 2 

ST = 30 ST = 27 ST = 24 ST = 21 ST = 12 114 

Alimentación 10 3 9 3 8 3 7 6 3 

(A rlc. Ganad.) ST = 30 ST = 27 ST = 24 ST = 21 ST = 18 120 

Industria 10 2 9 3 8 2 7 2 6 2 

ST = 20 ST = 27 ST = 16 ST = 14 ST = 12 89 

Tomando como referencia el cuadro anterior, podemos decir que los temas prioritarios por orden de 
importancia son los siguientes: 

ALIMENTAC!ON (agricultura y ganadería), ECOLOGIA, INDUSTRIA, EDUCACION (educación 
media superior y superior) y VIVIENDA. 

49 



4.2 Relacl6o de temas prioritarios con las áreas del coooclmleoto científico y tecoo16glco que 
Inciden en ellos y frecuencia de Incidencia de las mismas para obtener un primer listado de áreas 
prioritarias de desarrollo académico. 

Las áreas y disciplinas del conocimiento se encuentran clasificadas en diferentes documentos; para 
efectos de este trabajo, se tomó como base la versión de CONACYT ya que se consideró la más detallada. En 
ésta se consideran las siguientes: 

1 Ciencias Exactas y Naturales 

2 Tecnología y Ciencias Agropecuarias 

3 Tecnolog!a y Ciencias de la lngenier!a 

4 Tecnología y Ciencias Médicas 

5 Ciencias Sociales 

Como podemos apreciar se encuentran agrupadas en una sola área todas las disciplinas sociales, 
económicoaadministrativas y de humanidades por lo que, para ser más congruentes con las subdivisiones de los 
órganos rectores de la educación tales como SEP y ANUIES, esta área se reestructuró en dos: Ciencias Sociales 
y Económico-Administrativas y Educación y Humanidades; quedando conformada en el primer nivel de la 
siguiente manera: 

1 Ciencias Exactas y Naturales 

2 Tecnolog!a y Ciencias Agropecuarias 

3 Tecnolog!a y Ciencias de la lngenier{a 

4 Tecnolog!a y Ciencias Médicas 

5 Ciencias Sociales y Económico-Administrativas 

6 Educación y Humanidades 

Por otra parte, es necesario mencionar que, aunque las subdivisiones llegan hasta disciplinas muy 
espec!ficas (IV Nivel). en este caso sólo se tomó el área general, la disciplina y la subdisciplina (III Nivel). Las 
modificaciones efectuada• y la clasificación aprobada por la Comisión de Rectoría se pueden apreciar en el anexo 
2. 

Con base en lo anterior se procedió a efectuar una relación de los temas y subtemas prioritarios con las 
áreas y disciplinas de la ciencia y la tecnología, para conocer cuáles, eran las que incidían en la solución de los 
problemas enmarcados dentro de cada uno de ellos; ésto nos permitió pasar de una referencia temática a una de 
disciplinas científicas. Los detalles se aprecian en el anexo 3. 

Asimismo se retomaron los documentos del Programa de Modernización Educativa y el de Ciencia y 
Modernización Tecnológica en aquellos apartados que hacen referencia a dar prioridad a ciertas áreas específicas 
del conocimiento. 

Con estos datos se procedió a elaborar una matriz, la cual nos permite relacionar dos dimensiones: la 
primera se refiere a los temas y áreas del conocimiento clasificadas como prioritarias y, la segunda se conforma 
por las disciplinas de la ciencia y la tecnolog!a. 
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Con estos elementos podemos obtener frecuencias por subdisciplina, disciplina y área general del 
conocimiento, lo cual a su \'ez nos da la posibilidad de priorizar de acuerdo a la mayor incidencia de éstas, 
como se presenta en el anexo 4. 

En la siguiente tabla se perfilan, con base en los subtotales y el total de frecuencias de incidencia de las 
disciplinas de la ciencia y la tecnología, tres áreas como las de mayor prioridad: Ciencias Exactas y Naturales, 
Tecnología y Ciencias de la Ingeniería y Ciencias Sociales y Económico-Administrativas. 

Cs. Exactas y 35 53 81 169 
Naturales 

Tecnol. y Cs. 18 8 24 50 
A ro cuarlas 

Tecnol. y Cs. de la 39 33 38 110 
In enlería 

Tecnol. Cs. Médlcas 6 11 4 21 

Cs. Sedales y 40 o 67 107 
Económ.-Adim-as. 

Educación y 6 o 7 13 
Humunídades 

Las Clenclas Exactas y Naturales 6 Clenclas Básicas son, como su nombre lo indica, la base para 
cualquier desarrollo científico y un posterior desarrollo tecnológico; una infraestructura fuene de investigación y 
recursos humanos de alto nivel en este campo permitirán un verdadero avance en el conocimiento y la 
transformación profunda de la institución basada en la investigación y el posgrado. 

Así mismo en esta área hay que tomar en cuenta que el desarrollo histórico de las disciplinas que la 
conforman, es decir la investigación pura efectuada a panir del avance en el conocimiento de las ciencias duras 
per se como la Física, Química, Biología y Matemáticas ha quedado atrás, dando lugar al surgimiento de áreas 
interdisciplinarias tales como Bioquímica1 Biofisica, Biomatemáticas y Físicoquímica, entre otras; que son las que 
actualmente fundamentan este tipo de investigación de frontera y a panir de las cuales se derivan, la 
investigación aplicada y los desarrollos tecnológicos. Las siguientes disciplinas son la base para generar 
soluciones a problemas prioritarios tales como los del medio ambiente, la alimentación, la salud y la industria 
local; éstas de acuerdo a su frecuencia de incidencia son: 

En el área de Biología: Bioquímica, Microbiología, Botánica, Parasitología, Ecología, Fisiología, 
Genética e Inmunología. 

En el área de Geografia: Geografia Económica y Geografia Física. 

En el área de Quimica: Química Inorgánica y Química Orgánica. 

Por último las áreas de Flsica y Matemáticas como base elemental para el desarrollo de las demás. 
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Las Ciencias de la Ingeniería son fundamentales en el desarrollo de tecnolog(as a corto plazo, ya que 
benefician no sólo a la población en general sino que también coadyuvan al desarrollo económico del pals dada 
su gran incidencia en la industria. Las disciplinas que se presentan con mayor frecuencia para ayudar en la 
resolución de problemas concretos de grao envergadura tales como medio ambiente en sus aspectos de 
contaminación, tratamiento de aguas residuales e inadecuada localización de ia industria; agricultura con relación 
a problemas de riego; vivienda y en general la construcción de infraestrUctura de servicios, carreteras, hospitales, 
etc. son: 

En el área de Ingeniería Civil: Ingeniería Sanitaria, Estructuras y ConstrUcción. 

En el área de Ingeniería Mecánica: Plantas Hidráulicas. 

En el área de Arquitectura: Urbanismo. 

El área de Ciencias Sociales y Económlco-Admlnlstratlvas adquiere gran importancia ya que su 
desarrollo ayuda a conocer más a fondo los problemas sociales y su relación intrínseca con las soluciones más 
apropiadas para procurar el bienestar social en general; as( mismo permite establecer un marco de organización 
estructural adecuado para solucionar problemas que afectan el desarrollo económico de una región.En este 
sentido las disciplinas sociales con una mayor frecuencia de incidencia son: 

En el área de Sociología: Sociología Rural. 

En el área de Derecho: Derecho Agrario. 

Por otra parte entre las disciplinas Económico-Administrativas con mayor frecuencia se encuentran: 

En el área de Economía: Desarrollo Económico Regional y Planeación Rural. 

Los problemas prioritarios a cuya resolución se abocan las disciplinas anteriores son los relativos al 
medio ambiente y sistema urbano-regional; alimentación en lo relativo al suministro y comercialización de 
productos básicos¡ industria en lo que respecta a su localización y comcrcializaci6n de productos; justicia en 
relación sobre todo a la tenencia de la tierra, as( como vivienda y educación. 

Cabe hacer mención que en el área de Tecnología y Ciencias Agropecuarias destaca por su frecuencia de 
incidencia la disciplina de Agronomía, especialmente en lo referente a Tecnología de Alimentos. Es de gran 
importancia su desarrollo ya que incide en la resolución de problemas urgentes tales como la alimentación y la 
salud y asimismo incide en el desarrollo de una parte de la industria local. 

4.3 Relación de las áreas y disciplinas prioritarias con los programas vigentes de licenciatura, 
especialidad y maestrra de la UAEM; asr como con los centros de investigación existentes. 

Como se puede apreciar en el cuadro del anexo 5 se tornaron en cuenta solamente las relaciones directas 
entre las disciplinas de la ciencia y la tecnologla y las instancias de la UAEM. 

El procedimiento para llevar a cabo ésto, fué analizar los programas de estudio de la licenciatura, 
especialidad o maestrla y las lineas de investigació de los centros que se presuponiera desarrollaran o pudieran 
desarrollar las disciplinas consideradas como prioritarias. ,, 

En el caso de que, por sus características académicas, se diera la situación anteriormente mencionada, se 
vaciaron los datos en la matriz de relaciones tomándose corno instancias en las que se pueden impulsar las 
mismas. Sin embargo, no necesariamente estos programas responden en términos de orientación estricta a las 
disciplinas marcadas como prioritarias, ni a la solución de los problemas o temas. 

52 



Es más, esta matriz nos pennite arribar ya a ciertas conclusiones, entre las que podemos presenciar la 
ausencia de una estructura fuene en las áreas de ciencias exactas y naturales que son las que penniten, en 
primera instancia, el poder generar conocimiento tanto básico como aplicado a la solución de problemas 
estratégicos. 

Asimismo podemos notar que en el área de tecnología y ciencias de la ingeniería se han logrado 
desarrollar cienas áreas con niveles aceptables de ejecución, a las que valdría Ja pena impulsar, sobre todo a 
nivel posgrado e investigación aplicada para que se incorporaran al padrón de calidad de los posgrados de 
CONACYT 

Un panorama semejante se perfila en el desarrollo de las ciencias sociales y económico administrativas 
en las cuales se tiene una amplia gama de programas e instancias académicas que las desarrollan. Sin embargo, 
las características en cuanto a niveles de ejecución y calidad son menores que en otras áreas de Ja Universidad. 
por lo cual se recomienda un seguimiento más estrcicto en la aprobación de estos programas y el impulso 
decidido a la reestructuración de los mismos, tomando como base los stándarcs adoptadas a nivel nacional para 
establecer parámetros mínimos de ejecución en estas disciplinas y su reorientación específica hacia áreas 
prioritarias. 

4.4 Propuesta de áreas prioritarias a impulsar su desarrollo en la UAEM. 

La investigación de nivel científico es la base para la creación y/o justificación de los estudios avanzados 
de grado, ya que si no existe un esfuerzo científico identificado por un programa y un grupo sólido de 
investigación que respalde una maestría o doctorado, éstos no podran existir como tales. 

Si bien la investigación que desarrolla la Universidad en lo general se orienta al conocimiento universal, 
es necesario que la comunidad académica acuerde áreas estratégicas a las que se dará mayor prioridad, a partir de 
las posibilidades institucionales y de los objetivos académicos que asuma. 

En este sentido, se cuenta con elementos plasmados en el presente estudio para reorientar la docencia y 
la investigación, a fin de que se convienan en el núcleo del desarrollo académico y permitan a la institución 
alcanzar niveles de concentración y especialización en áreas del conocimiento específicas de caracter estratégico. 
Para ello se proponen las siguientes orientaciones: 

Impulsar la investigación básica, aprovechando y uniendo las capacidades y esfuerzos de Escuelas, 
Facultades y Centros de Investigación en las siguientes disciplinas, ya que éstas sentarán las bases para la 
generación del conocimiento y la formación de científicos en el mediano y largo plazo. El énfasis propuesto es: 

Bioquímica, Química Orgánica, Físca y Matemáticas Aplicadas. 

Orientar la investigación aplicada a la generación de conocimiento que coadyuve a la solución de 
problemas prioritarios del país y del Estado de México, principalmente en las siguientes áreas y disciplinas: 

Ecología Microbiología Parasitología Geografía Física y Económica 

Tecnología de Alimentos, Fitotecnia y Zootecnia General 

lngenierla Sanitaria, Estructuras, Construcción, Plantas Hidráulicas y Urbanismo 

Ciencias de la Salud y Ambiente, Farmacología, Farmacobiología, Nutriología y Salud Pública 

Derecho Agrario, Sociología Rural, y Planeación Rural 

Desarrollo Económico Regional, Administración de la Producción, Comercializacióny Economía 
Industrial 
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Psicología Educativa e Industrial 

Orientar la investigación tecnológica hacia el desarrollo de nuevas alternativas para los sectores sociales 
de la entidad en las áreas de: 

Química lnorgllnica, Tecnología Farmacéutica, Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e 
Ingeniería Mecánica. 
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El producto del análisis realizado es un listado de áreas del conocimiento y disciplinas que tienen alta 
prioridad en la UAEM y que por ello, conforman la base académica para la reestructuración, desarrollo y 
creación de programas de docencia, investigación y e;o;tensión. 

Es conveniente insistir que estas áreas prioritarias se definieron como una necesidad ineludible de la 
Universidad, ya que a través de ellas la institución podrá atender desde la academia, los problemas y necesidades 
fundamentales de la entidad y al mismo tiempo ser congruente con las pollticas de desarrollo, de modernización 
educativa y de ciencia y tecnología que se han establecido. 

Las áreas prioritarias defmidas, se deben entender entonces, como los espacios académicos que, 
fundamentados en las ciencias básicas y aplicadass, ofrecen alternativas de reflexión-acción a las demandas de la 
sociedad. También es importante resaltar, que estas áreas, en alguna medida, se corresponden con los programas 
que ofrece la UAEM, los cuales orientándolos específicamente podrán, en lo académico, concretar el rumbo de 
la Universidad, establecido en su Plan General de Desarrollo. En otras palabras, ésto permitirá reorientar, 
reestructurar o precisar los programas actuales, e incluso crear nuevos, con la seguridad de que en principio, se 
cuenta con bases suficientes para abordar problemas relevantes del entorno social. 

La sola deftnición de áreas prioritarias permite a la Institución generar diversas propuestas que, en 
principio, podrían ser las siguientes: 

-Reforzar de manera sustancial las áreas del conocimiento básico, a fin de ampliar y en el futuro 
consolidar las bases de un desarrollo cientlfico firme. 

En este proceso, resulta necesario reestructurar en profundidad las áreas que tienen como objeto de 
estudio a las ciencias básicas y a las sociales, a fin de que se constituyan en espacios de investigación de alto 
nivel y de formación de posgraduados, en dos vertientes: generación de investigación de frontera y generación de 
cuadros enfocados a investigación y docencia en campos que aborden problemas interdisciplinarios. En ambas 
vertientes, se entiende que los productos impactan al resto de las áreas académicas, ya que son el fundamento 
para su desarrollo. 

-Conformar espacios académicos relevantes en los que confluyan diversas disciplinas para atender los 
problemas fundamentales del entorno. Algunas acciones dentro de la Universidad se han encaminado hacia este 
propósito, como es el caso de Ciencias del Agua, Salud Animal, Ciencias Ambientales, Sistemas de Producción 
Campesina, Salud Pública y Planeación Urbana y Regional. 

Los proyectos prioritarios propuestos, en su aplicación, pueden de entrada adoptar las orientaciones 
anotadas, lo que implica impactar no sólo los procesos académicos, sino la estructura de organización y 
vinculación entre programas y dependencias académicas de la UAEM. 

-Establecer orientaciones y lineamientos más precisos para aplicar, dar seguimiento y evaluar el 
desarrollo académico como producto de la aplicación de las áreas académicas prioritarias, con el propósito de 
garantizar que en efecto, los proyectos docentes, de investigación y extensión que emanan de ellas, no desvíen su 
curso y generen productos consecuentes con los objetivos de dichas áreas. 

Desde su origen esta investigación tuvo como fin último el vincular la planeación institucional de la 
educación superior, con las acciones y decisiones cotidianas que se llevan a cabo en la Universidad Autónoma del 
Estado de México y que determinan el modelo académico vigente en dicha institución. 
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En este sentido, se ha intentado por una pane, mostrar la necesidad de hacer evidentes las decisiones 
acad6micas institucionales a partir de una visión clara y compartida de que es lo que se quiere y cuales son las 
razones que avalan esto. Por otra parte, se ha buscado ofrecer un ejercicio concreto de determinación de áreas 
académicas prioritarias y su vinculación con una situación institucional real como es el caso de la UAEM. 

Con relación a lo primero, he partido de la base que la realidad interna y externa que hoy enfrentan las 
instituciones de educación superior en México, es de alta competencia y exigencia y con fuenes tendencias a 
vincularse de manera más decidida y comprometida con las necesidades que plantean los sectores de la sociedad y 
los procesos de desarrollo internacional, nacional y local. 

En general, las armas que tienen las instituciones de educación superior para enfrentar estas condiciones 
no son, ni las mejores ni suficientes. Ante carencias de recursos acumuladas a lo largo de décadas, concentración 
en la función docente bajo esquemas tradicionales, falta de determinación de modelos académicos claros, 
alejamiento con diversos grupos o sectores de la sociedad y sobre todo desinterés social por ellas, estas 
instituciones se han debalido en la búsqueda de modelos que les permitan sostener e incrementar su presencia e 
influencia social. 

En este proceso se han creado nuevas opciones profesionales, se ha incursionado de manera creciente en 
la investigación cientmca, humanlstica y tecnológica, se han diseñado programas para elevar la calidad del 
personal académico y se han abieno las puenas de las universidades públicas para la realización de proyectos de 
vinculación con prácticamente todo tipo de instituciones, organizaciones y grupos sociales y productivos. 

Si bien cada una de estas decisiones se han basado en la detección de necesid2.des sociales de nuevos 
profesionistas o nuevo conocimiento, la realidad muy generalizada es que se ha carecido de estudios 
suficientemente demostrativos de dichas necesidades y por tanto las determinaciones han respondido a condiciones 
de coyuntura o de supuestos no plenamente demostrados. Muchas d•' estas decisiones no se han tomado con base 
en las políticas y prioridades socio-económicas, técnicas o cientlficas establecidas en los documentos estatales de 
planeación o los propios de las instituciones de educación superior. 

Las criticas generalizadas respecto de ia saturación de carreras sociales y humanísticas o el escaso interés 
por el estudio de las ciencias naturales y exactas, son producto entre otras circunstancias de caracter social, de la 
falta de planeación de las necesidades de formación profesional por pane del estado y de las instituciones de 
educación superior. 

Del mismo modo, la escasa generación de conocimiento novedoso para el desarrollo del país, no es tanto 
un problema de falta de capacidad intelectual, sino de la insuficiente promoción y apoyo a ia investigación 
científica, humanlstica y tecnológica y también de la ausencia de polfticas ciaras para orientar ei trabajo de los 
científicos. En otras palabras, ha predominado en la historia de la educación superior e investigación de nuestro 
país una actitud más reactiva que prospectiva para ei desarrollo de planes de estudio y programas de investigación. 

Cuando se ha relacionado esta problemática con la perenne escasez de recursos de las instituciones de 
educación superior, se ha llegado a la conclusión de la necesidad estratégica de planificar la educación superior y 
la investigación y en consecuencia orientar los recursos para el desarrollo académico, con base en prioridades 
claramente establecidas y acordadas por !as comunidades, tomando en cuenta las polfticas y prioridades que el 
gobierno y la sociedad han determinado. 

Con relación a lo segundo, es decir, el desarrollo de un ejercicio concreto de determinación de áreas 
académicas prioritarias para la Universidad Autónoma del Estado de México, io considero una aponación en el 
sentido de ser ei 11nlco esfuerzo realizado con este propósito para la UAEM. 

Su utilidad puede ser amplia, si se considera que la información y ei contexto de la investigación son de 
actualidad y vigentes con relación a la situación de dicha universidad. 

56 



Probablemente el trabajo específico de conclusión de la relación de áreas académicas prioritarias con los 
planes y programas de la UAEM, no sea necesariamente la aportación más importante de la tesis, en virtud de la 
subjetividad característica de estos estudios y el hecho de que la determinación de dichas áreas, es también un 
asunto de polltica interna de la institución, tema no considerado en este trabajo. 

Es probablemente, la metodologla y en si misma la idea de intentar proponer áreas prioritarias, lo que 
podría considerarse como útil para realizar otros esfuerzos e inclusive para ser aplicada en la propia UAEM. 

Con respecto a la metodología cabe mencionar, que ésta no siempre es la adecuada o la más precisa en 
todos los casos; ya que se podría argumentar el uso de una investigación de campo en la cual se elaboren 
encuestas de opinión para los diferentes sectores sociales acerca de cuáles debieran ser las áreas prioritarias que 
la universidad atendiera, ya que esta institución como ente social debe atender primero las demandas del entorno. 

Incluso se podrían haber levantado encuestas de opinión similares, entre los investigadores y académicos 
de la UAEM sobre cuáles consideran que son, en su materia las prioridades académicas y de Investigación de la 
institución a la que penenecen 

También con base en los resultados de estudios profesiográficos y de seguimiento de egresados se 
podrían tomar decisiones sobre prioridades académicas más fundamentadas en el entorno. 

Sin embargo todos ellos llevan mucho tiempo, personal capacitado y recursos con los que no se cuenta 
en estos momentos; y si existe la necesidad de tomar decisiones inmediatas sobre áreas prioritarias a las cuales 
canalizar recursos y, de alguna manera garantizar que estas acciones sean las adecuadas ya que se basan en 
documentos y conceptos más académicos que pollticos y cuentan con una metodología, aunque imprecisa, que los 
respalde. 

De hecho se están realizando estudios sobre seguimiento de egresados de las diferentes carreras que 
ofrece la universidad, as! como estudios de mercado de !a demanda de profcsionistas en el Estado, los cuales 
arrojarán en este año resultados que podrán enriquecer esta trabajo al confirmar o no las prioridades aquí 
asignadas. 
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ANEXO 1 Slntesis de prioridades de los siguientes documentos: 

Plan Estatal de Desarrollo 1990-1993. 

Diagnóstico de Vocaciones Regionales del Estado de México. 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

Programa para la Modernización Educativa 1989-1994. 

Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica 1990-1994. 

ANEXO 2 Clasificación de las Disciplinas de la Ciencia y la Tecnologla. 

ANEXO 3 Matriz de Relación de los Problemas, Necesidades y Pollticas Prioritarias con las Disciplinas 
de la Ciencia y la Tecnología. 

ANEXO 4 Matrlz de Frecuencias de Incidencia de las Disciplinas de la Ciencia y la Tecnología en los 
Temas Prioritarios. 

ANEXO S Matriz de Relación de las Disciplinas Prioritarias con las Instancias Académicas de Ja 
Universidad Autónoma del Estado de Méltico. 

59 



PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1990-1993 

l. SITUACION ACTUAL 

1.1. EL ESTADO DE MEXICO EN EL CONTEXTO NACIONAL . 
... Con una población estimada en más de 12 millones de habitantes, el Estado de México es en la actualidad la 
entidad federativa más poblada del pafsl. El alto ritmo de crecimiento demográfico que lo ha caracterizado en las 
últimas tres décadas supera en mucho las tasas de crecimiento nacional: 
... Un rasgo distintivo e insoslayable para el Estado es el crecimiento y expansión de lo que conforma la llamada 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Por su peso relativo y absoluto en el contexto nacional, esta metrópoli 
es considerada en el PlanNacional de Desarrollo como elemento relevante en la transformación de la economfa 
nacional. Esto atañe al Estado de México de manera ineludible. En la actualidad más de la mitad de la población de 
esta zona reside y probablemente trabaja en los municipios conurbados del Estado de México, de tal suerte que las 
polfticas nacionales para resolver sus problemas afectan directamente a la población que se concentra en esos 
municipios y que absorbe más del 70% del total estatal. 
... En 1980 Ja Población Económicamente Activa (PEA) estatal alcanzó cerca del J 5% de Ja nacional; esta cifra 
indica que tal contribución se ha duplicado con respecto a J 970. De Jo anterior se desprende que también se ha 
incrementado Ja presión sobre su mercado laboral, a pesar del aumento paulatino de la oferta del empleo. Esta 
situación refleja nltidamente la alta inmigración a la entidad, principalmente a los municipios conurbados con la 
Ciudad de México y la fuerte presencia de una población joven en edad de trabajar . 
... Un aspecto fundamental de la estructura del empleo en Ja entidad es el marcado aumento del sector informal. Aún 
cuando éste es un fenómeno todavfa por cuantificar, se considera que su importancia en Ja economía estatal es mayor 
que la que tiene en la economla nacional. As!, se calcula que en 1989 un poco más de 2 millones de personas estaban 
desempleadas, subocupadas o desarrollaron actividades en la economla subterránea . 
... El Estado de México contribuye significativamente a la economfa nacional. Se estima que en J 989 su Producto 
Interno Bruto (PIB) creció aproximadamente en 3%, O. J % más que el nacional. La industria manufacturera tuvo un 
crecimiento ligeramente superior a 6%. La industria de la construcción presentó un repunte del 1.5% y el subsector 
comercio de 1. 7%. 

1.2. LA POBLACION 
... El Estado de México ha sido en las últimas décadas una entidad receptora neta de población; ejerce un fuerte 
efecto de atracción sobre Ja población nacional que migra en busca de mejoramiento en las condiciones de vida. Este 
patrón afectó ta distribución de la población estatal, de manera particular Ja de los municipios colindantes con el 
Distrito Federal. 
1.2.1. DINAMJCA DEMOGRAFICA 
... La dinámica de la población estatal se caracteriza por cuatro aspectos principales: 
l. el acelerado crecimiento, principalmente social, que supera en mucho al nacional y es quizá el más alto de los 

estados; 
2. Ja distribución muy concentrada en las zonas metropolitanas de los valles de México y Toluca-Lerma contra la 

dispersión en el resto del territorio; 
3. la creciente proporción de los grupos jóvenes en edad de emplearse en el trabajo; y 
4. el incremento de la participación en Ja actividad económica. 
t.2.2. EDUCACION 

1 Las referencias cuantitativas a población derivan de las proyecciones efectuadas a partir de las 
cifras censales de 1960, 1970 y 1980. La realización en este año del XI Censo de Poblacion y 
Vivienda mostrará las cifras oficiales a la fecha. 
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... En los últimos años se observa una contracción de la demanda en ciertos niveles educativos en contraste con Ja 
expansión de otros, y baja calidad y déficit educativo en zonas rurales y urbanas marginadas. 
Educación media superior y superior 
... La problemática que enfrentan los servicios de este nivel educativo se resume en la ausencia de bases comunes 
m!nimas que regulen su funcionamiento y crecimiento; la notable proporción de docentes sin preparación 
pedagógica; la falta de articulación de los planes de estudio con la educación secundaria y superior; la baja cobertura 
de una demanda social creciente; la configuración di:: una matrícula eminentemente propedcútica; y en general, una 
baja calidad de la educación proporcionada . 
... A pesar del notable incremento cuantitativo de la educación superior, ésta enfrenta problemas centrales de carácter 
cualitativo, como la limitada coordinación entre las diversas instituciones para atender áreas prioritarias de 
fonnación profesional en respuesta a las necesidades de desarrollo de los sectores productivos y de servicio; la 
distribución desequilibrada de Ja matricula por campo profesional, que resulta en una menor proporción de alumnos 
en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo estatal y una afluencia masiva hacia carreras tradicionales ya 
saturadas; y la falta de inovación y actualización en los programas de estudio. 
1.2.3. SALUD 
... La mayoría de los prnblemas de salud en el estado se deben a factores detenninantes y condicionantes del nivel de 
vida de sus habitantes. En efecto, las principales causas de muerte, como las enfennedades infecciosas, 
principalmente respiratoriai; y gastrointestinales, reflejan problemas sociales de alimentación, condiciones higiénicas, 
educación y cultura, pobreza en general, cuya solución es fundamental para proteger la salud de la población. Es 
también alto el número de defunciones por causas que evidencian problemas en el entorno social, tales como hechos 
de violencia, accidentes y alcoholismo . 
... La mortalidad infantil (de menores de un ailo) es uno de los principales problemas de salud . 
... La mortalidad en edades preescolares (1 a 4 años) y escolares (5 a 14 años) es, asimismo, alta .... La mortalidad 
maternal representa otro de los más apremiantes problemas de salud en Ja entidad. 
Servicio de la Salud • 
... El 11% de lo población se encuentra al margen de estos servicios por diversas razones, como es Ja de residir en 
áreas rurales dispersas y de dificil acceso, o en nuevos asentamientos irregulares. 
Asistencia Social • 
... La demanda estimada de estos servicios es del orden de 5.5% de la población estatal (aproximadamente 715 mil 
personas); la cobertura es, sin embargo, muy baja . 
... Aunque es diflcil estimar cuál es Ja cobertura global del sector, es evidente que ésta es escasa. La centralización de 
la mayorla de los servicios en las poblaciones mayores contribuye a que un alto porcentaje de la demanda no 
cubierta corresponda a las comunidades de menor tamaí\o. 
1.2.4. VIVIENDA 
... Las condiciones de vivienda en el Estado de México reflejan un importante déficit y una notoria desigualdad tanto 
entre zonas urbanas como entre ésllls y las áreas rurales. Se estima que en la actualidad existen aproximadamente 2 
millones 200 mil viviendas en el estado, con una tasa de ocupación de 5.69 habitantes por vivienda y un Indice de 
hacinamiento de 2.2 ocupantes por cuarto. Del total de viviendas, un amplio porcentaje se ubica en las principales 
localidades del estado, de tal suerte que los sistemas urbanos de los valles de Méxio y Toluca-Lerma concentran 
81%. Por el contrario, las viviendas campesinas y rurales representan sólo 12.1 % del total. Se estima que cerca de 
45% del conjunto de viviendas requieren ser sustituidas o mejoradas. Aunado a lo anterior, existe un déficit 
cuantitativo que se estima en poco más de 600 mil unidades y que según la dinámico del crecimiento poblacional y 
el progresivo deterioro de las viviendas existentes, continuará incrementándose. Adicionalmente, existe una cantidad 
importante de viviendas, principalmente en áreas marginadas urbanas y rurales que carecen de algunos servicios 
públicos básicos . 
... Se calcula que las acciones llevadas al cabo anualmente han cubierto sólo 16 % de la demanda. La desatención del 
84% restante no ha pennitido modificar las condiciones de los asentamientos irregulares caracterizados por 
viviendas de autoconstrucción precaria, que reflejan el bajo poder adquisitivo de la población que las habita. Otro 
factor limitantc es el no disponer de reservas territoriales en montos y condiciones adecuadas. 
1.2.6. SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA 
... El crecimiento demográfico y las carencias sociales han contribuido de manera sustantiva a mantener alta la 
incidencia de actividades delictivas. En 1989, el robo fué el delito más común con 17% de las denuncias 
presentadas; en segundo término se sitúan las lesiones con 16%; en tercer término los conflictos derivados de 
accidentes de tránsito con 8% y en cuarto lugar el despojo con 6%. 
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. .. Existen, además, rezagos muy importantes en la impanición de justicia. En los ultimas atlas, unicamente 25% de 
todas las averiguaciones iniciadas alcanzaron alguna consignación. Esto refleja básicamente deficiencias en Jos 
medios, lentitud en el proceso de averiguaciones y reducido personal para atender las demandas crecientes y rezagos 
acumulados. Por su pane, el sistema penitenciario estatal mantiene alarmantes condiciones de deterioro y 
hacinamiento. 

1.3. EL TERRITORIO 
Actualmente el Estado de México se caracteriza por un fuerte desequilibrio regional, que se manifiesta en una gran 
concentración urbana e industrial en los municipios conurbados, mientras que eJ resto permanece en franca 
desventaja. El proceso de industrialización ha transformado progresivamente la estructura de los centros de 
población, condicionando la construcción de Ja infraestructura en apoyo a las actividades económicas que se realizan 
en esos valles y polarizado en términos económicos y demográficos el desarrollo hacia esa pane del territorio. 
Esta concentración ha provocado una excesiva presión sobre el medio natural en las zonas más desarrolladas, y con 
ello un sensible deterioro y sobrexplotación de los recursos naturales. En contraposición, existen zonas 
insuficientemente desarrolladas en el resto del territorio, especialmente zonas rurales con población dispersa y con 

-. recursos potenciales de gran importancia en el sur y poniente de la entidad, donde podrían estimularse las 
actividades económicas. 
1.3.2. ECOLOGIA 
... Como consecuencia del proceso de desarrollo que ha seguido la entidad, el medio ambiente se ha visto sujeto a 
impactos negativos muy graves, especial.mente en Ja calidad del aire y en los recursos forestales, agua y suelo. En 
décadas anteriores se estimuló la instalación de industrias como base del despegue económico del estado, para lo 
cual se otorgaron una serie de apoyos como incentivos fiscales y financieros, e infraestructura de bajos costos para 
corredores industriales, propiciando un proceso de desrrucción y deterioro del medio ambiente . 
... En este proceso de deterioro ha jugado un papel central la concentración industrial y demográfica en algunas 
zonas de) territorio estata1; la tala inmoderada de los bosques; la creación de gigantescos tiraderos de basura; la 
contaminación de corrientes de agua superficiales y mantos acuíferos; y el creciente aumento de vehlculos 
automotores. 
Contaminación del aire 
... La contaminación del aire se ha convenido en un problema de salud y bienestar especialmente en los municipios 
conurbados con la Ciudad de México y en el corredor Toluca-Lerma. 
Contaminación del agua 
... Varias corrientes y cuerpos de agua presentan serios problemas de contaminación, sobre todo por la presencia de 
desechos industriales y descargas residuales de ori¡;en doméstico. Las cuatro grandes cuencas hidrológicas de la 
entidad -Balsas, Alto Pánuco, Alto Lerma y Valle de México- acusan diferentes niveles de contaminación. Sobresale 
la cuenca del Alto Lerrna que, además de estar contaminada por aguas residuales, tiene prácticamente en su totalidad 
drenajes azolvados y contrapendientes en algunos puntos del cauce. Además de los aspectos de degradación, es 
importante resaltar la sobreexplotación de los aculferos del Alto Lerma, que constituye una de las principales fuentes 
de suministro de agua para la Ciudad de México . 
... En Ja superficie del territorio estatal que penenece a la cuenca del Río Balsas, se presentan algunos tipos de 
degradación principalmente en la presa de Valle de Bravo, que es el mayor cuerpo de agua del estado y en la cual 
son vertidas las aguas residuales de las localidades circundantes, ocasionando problemas de eutroficación en algunas 
zonas de la presa y la proliferación del lirio acuático. Los principales r!os y canales que cruzan la región de 
Zumpango, se encuentran también fuertemente contaminados debido a que transportan incluso aguas residuales del 
Distrito Federal, las cuales contienen la demanda bioquimica de oxigeno más alta del pa!s . 
... La Cuenca del Valle de México, es una de las que presenta mayor degradación ecológica pues soporta la actividad 
cotidiana de cerca de 20 millones de habitantes y la mayor concentración industrial del pals. Esto ha dado lugar a 
una sobreexplotación de los mantos aculfcros, al deterioro de los cuerpos de agua y corrientes superficiales de las 
cuales la gran mayoría no recibe ningún tratamiento. Esta situación se ve agravada por el establecimiento 
incontrolado de asentamientos en las márgenes de los rfos y en zonas de recarga aculfera, que se han visto 
progresivamente disminuidas por el crecimiento de la mancha urbana. En general, los problemas que afectan a esta 
cuenca se han acumulado y requieren un esfuerzo no sólo estatal sino también nacional. 
... La Cuenca del Alto Pánuco sólo presenta problemas de contaminación por descargas residuales en las corrientes 
superficiales de rios y presas, provenientes de los asentamientos humanos existentes y de la incipiente industria ah! 
establecida. 
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Contaminación del suelo 
... La contaminación del suelo afecta directa y adversamente la flora, la fauna y la salud humana. Se origina 
principalmente por la existencia de gigantescos tiraderos de basura a cielo abierto y por la insuficiencia de los 
sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, domésticos e industriales. Los residuos 
domésticos o residenciales que se generan representan sólamente 6% del total de desechos; sin embargo, su 
recolección y manejo es un grave problema puesto que representa un alto costo y demanda grandes extensiones de 
terreno en las ciudades . 
... De acuerdo a las fuentes de contaminación del agua y a los tipos de desechos, las zonas más contaminadas del 
Estado de México son: la zona conurbada, las industriales del corredor Toluca-Lerma, Tianguistenco, Tenango del 
Valle y Atlacomuclo y las zonas agropecuarias de Atlacomulco, Texcoco, Toluca y Zumpango, estas últimas debido 
a la presencia de residuos tóxicos provenientes de pesticidas . 
... En lo que corresponde a la erosión del suelo, se calcula que existen alrededor de 32 mil hectáreas altamente 
erosionadas y que anualmente se pierden 2 mil hectáreas como resultado de la erosión hfdrica y eólica. Las regiones 
más erosionadas son las del suroeste del estado y noroeste del Valle de México. 
Explotación de los bosques 
... Uno de los principales problemas ecológicos que enfrenta el estado es la destrucción de sus recursos forestales. Se 
estima que cada rulo se pierden alrededor de 1 O mil hectáreas de bosques por talas clandestinas, Incendios y pastoreo 
no controlado, lo cual claramente altera el fimcionamiento de estos ecosistemas naturales. La acción del hombre es 
un factor importante en el deterioro de las áreas forestales. Se estima que el 90 % de los incendios son originados por 
el hombre, que busca transformar áreas boscosas en terrenos de cultivo y pastoreo . 
... La falta de cultura forestal y los pocos beneficios que reciben los propietarios o usufructuarios del recurso, no han 
permitido la explotación adecuada según los tipos de bosque con que cuenta el estado. De continuar esta tendencia, 
se pueden perder áreas boscosas incluso en los zonas más accidentadas. De cualquier manera, la vegetación arbórea 
se reduce constantemente y es notorio el alto grado de desforestación y erosión en los municipios de Huixquilucan, 
Tlatlaya, Tenancingo, Temascaltepec, Villa de Allende, Amatepec y Donato Guerra. Se estima que la superficie que 
requiere esfuerzos de reforestación es de aproximadamente 164 mil hectáreas . 
... Hay que resaltar también que existe deterioro de los recursos naturales en las áreas protegidas de los parques 
nacionales de Zoquiapan, Bosencheve, Los Remedios, Nevado de Toluca, Miguel Hidalgo, Desierto del Carmen y la 
Reserva Ecológica de la Mariposa Monarca. A lo anterior habrla que agregar la existencia de un comercio ilegal de 
especies de fauna silvestre. 
1.3.3. INFRAESTRUCTURA 
Carreteras 
... Con excepción de las zonas metropolitanas, el resto del estado parece presentar, en términos generales, pocos 
problemas de comunicación. Sin embargo, es de notar la persistencia de algunos cuellos de botella por falÍa de 
infraestructura o de mantenimiento de la red . 
... Una parte de la infraestructura carretera, con más de 50 anos de construida, presenta caracter!stlcas que no 
corresponden a los requerimientos actuales de servicio, por lo que se hace necesaria su modemizacióP . 
... Si bien el Estado de México cuenta con una densa y amplia infraestructura carretera, en algunas regiones es 
insuficiente u obsoleta y no responde a las necesidades de comunicación o distribución intra e interregional de 
personas, bienes o servicios, ni a los volúmenes y parámetros del tráfico actual o el que se espera en el mediano y 
largo plazos. En el sur, suroeste y municipios conurbados ésto es particulonnentc importante. Por otro lado, existen 
localidades rurales alejadas o de dificil acceso que aún no están comunicadas y si lo están, sus caminos de acceso 
requieren mejoras para poder llevar rápida y eficientemente los productos del campo a los mercados urbanos. 
Agua potable y alcantarillado 
... La demanda actual de agua potable del estado asciende a 38 metros cúbicos por segundo, considerando dotaciones 
m!nirnas aceptables. Sin embargo, se dispone solamente de un caudal de 28 metros cúbicos por segundo distribuido 
a través de distintas formas y con orígenes diversos . 
... En las zonas rurales del estado el abastecimiento se realiza en pozos, norias y manantiales y por medio de carros .. 
tanque, proporcionando en conjunto parte del caudal necesario. Existen, sin embargo, algunas localidades que 
carecen de agua potable . 
... Aunque puede considerarse que la infraestructura hidráulica es relativamente nueva, con las consiguientes 
ventajas para su operación y mantenimiento, la distribución de la población en el territorio estatal ha determinado 
diferentes soluciones con diversos niveles de costo y efectividad. Las zonas densamente pobladas han requerido de 
soluciones de alta tecnologfa y elevados costos que, sin embargo, no logran satisfacer la demanda en su totalidad. En 
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el caso de las pequellas localidades rurales, la dotación del servico presenta alto grado de dificultad y costos elevados 
en relación al número de habitantes a beneficiar; además, la mayorla de estas localidades cuentan con sistemas 
autónomos que no siempre penniten un aprovechamiento eficiente de los recursos hidráulicos disponibles . 
... El consumo industrial del agua potable, por su parte, requiere de un replanteamiento que pennita un uso más 
eficiente del recurso. Son varios los procesos productivos susceptibles de utilizar agua de menor calidad que puede 
obtenerse del tratamiento y reciclaje de aguas residuales. 
En lo que se refiere al alcantarillado, en la actualidad sólo 64% de la población del estado cuenta con el servicio . 
... A menudo se presentan problemas en el tratamiento y la disposición de las aguas de desecho y la conducción de 
las aguas pluviales. Las dificultades más graves se presentan en la Cuenca del Valle de México. Los cauces 
utilizados para la conducción de las aguas r<:siduales y pluviales en una red común, no tienen con frecuencia la 
capacidad suficiente para este fin; ésto provoca inundaciones durante la época de lluvias, con Jos consecuentes daños 
a la población y sus propiedades. Tal problema se ve acrecentado con el azolvamiento que presentan algunos cauces. 
Asimismo, la falta de tratamiento adecuado de las aguas de desecho de la cuenca provoca impactos ambientales 
cuyas consecuencias no han sido estudiadas en toda su profundidad. 
Por su parte, las zonas rurales carecen de instalaciones adecuadas para el tratamiento y disposición de las aguas 
negras. 
Usualmente, las aguas residuales se descargan al aire libre o en redes de alcantarillado, que las vierten en barrancas y 
corrientes superficiales, en su mayorla sin un tratamiento previo; ésto origina numerosos problemas de 
contaminación de rlos y mantos acuíferos, que inciden en la calidad del medio ambiente y, sin duda, en la salud de la 
población . 
... Una Iimitante de conslderación para el mejoramiento del servicio y ampliación de su cobertura en las zonas 
rurales, es la dispersión de la población, que detennina costos percápita muy elevados en comparación con las áreas 
más densamente pobladas. Esto explica la inexistencia del servicio en las localidades muy pequeftas, donde otro tipo 
de soluciones alternativas, como el uso de letrinas y fosas sépticas que cubran las especificaciones técnicas mínimas, 
deben alentarse. 
Electrificaclon 
... En el Estado de México los servicios de electrificación están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y de la Compallla de Luz y Fuer.la del Centro (CLFC). La primera, con algunas excepciones, ofrece servicios 
a los municipios comprendidos en las regiones rurales del norte, noroeste y sureste de la entidad; y la segunda a los 
municipios conurbados y metropolitanos del Valle de México y los del Valle Toluca-Lerrna. En el primer caso, la 
población objetivo ó demanda potencial alcanza un millón 300 mil (10% de la población estatal), de la cual Ja 
servida llega a 963 mil (74%) con 160 mil servicios, lo que da aproximadamente 6 habitantes por servicio. En el 
segundo, la población a servir ó demanda potencial es de 1 J millones 771 mil habitantes (90% de la población 
estatal) y la servida alcanza los 7 millones 244 mil(61.5%) con 1millón207 mil servicios . 
... En el área servida por la CFE carecen del servicio cerca de 350 mil habitantes (2. 7%), lo que equivale a 58 mil 
servicios faltantes, y en el área atendida por la CLFC son 4.5 millones (34.6%) los que no cuentan con el servicio, 
cerca de 750 mil servicios faltantes . 
... En 1989 la población que no contaba con servicios de electrificación (4 millones 300 mil) representaba un tercio 
del total y se encontraba más de un 90% dentro del área atendida por la CLFC, es decir, en los municipios 
pertenecientes a las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y de Toluca . 
... Por último, cabe seflalar que si bien en los municipios metropolitanos es donde se concentra el mayor número de 
servicos faltantes y fa mayor población sin servicio, son los periféricos y rurales donde es mayor la marginación, los 
que aún con déficits pequeflos en términos absolutos presentan un mayor costo unitario para la instalación del 
servicio. 
Infraestructura agropecuaria 
•.• En general, la entidad presenta niveles deficientes de infraestructura para la producción agropecuaria. Debe 
mencionarse en primer ténnino el desaprovechamiento de recursos hidráulicos en periodos de alta precipitación, 
debido a la carencia de infraestructura de captación como presas, bordos, áreas de riego, y a la deficiente 
rehabilitación y revestimiento de canales. Esto va en deterioro del potencial productivo, siendo particularmente 
notorio en la Cuenca del Alto Balsas . 
... Un asunto preocupante es el concerniente a la recuperación y protección de la Cuenca del Alto Lenna . 
... En general, debe contemplarse la infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria en todo el estado, en 
virtud de que no se cuenta con suficientes obras hidráulicas, bodegas, caminos de saca y trabajos de conservación de 
suelos, semillas mejoradas y maquinaria e implementos agrfcolas. En lo que respecta al desarrollo de la acuacultura, 
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se carece de lanchas, materiales y demás artes para la pesca y se tiene la urgente necesidad de construir y rehabilitar 
unidades para la cría de especies . 
... Por último, para contrarrestar la creciente reducción y deterioro de las Areas boscosas es necesario contar con 
varios millones de árboles para los programas de reforestación y control de la erosión. Sin embargo, el número y 
producción de los viveros es insuficiente. Previa a esta tarea deben iniciarse trabajos de conservación de agua y 
suelo. 
1.3.4 SISTEMA URBANO REGIONAL 
... El sistema de asentamientos del Estado de México se estructura a un primer nivel en función de las relaciones que 
se establecen entre las zonas metropolitanas de los Valles de México y Toluca-Lerma. A un segundo nivel, existen 
cienos centros de población dominantes, en tomo a los cuales se organizan subregiones de diverso tamaño y 
complejidad. Hacia el este de la entidad se reconocen como centros dominantes Texcoco y Amecameca; en el oeste, 
Atlacomulco, Jilotepec, Valle de Bravo, Tejupilco, Tianguistenco y Tenancingo . 
... El sistema de asentamientos es relativamente autosuficiente y cerrado con respecto al del país, pues es polarizado 
casi en su totalidad por la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, a través de la cual establece sus relaciones 
con el sistema nacional. Asimismo, presenta un grado importante de desintegración, pues se estructura en varios 
subsistemas con poca o nula interrelación . 
... Alcanzar un desarrollo armónico y equilibrado de las regiones, es una tarea a largo plazo para la cual se requieren 
políticas y acciones que permitan controlar la tendencia concentradora, a la vez que induzcan el crecimiento 
económico de las regiones predominantemente rurales a través del uso racional de sus recursos naturales, el 
desarrollo de sus habitantes y el fomento de la formación de capital. 
1.3.5 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
Transportes 
... El volwnen de carga terrestre que se maneja sólo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), a 
través de la infraestructura compartida entre municipios y D.F., es de 45 mil toneladas diarias por vía férrea y 180 
mil toneladas por carretera. En la parte perteneciente al estado se generan más de 4 millones de viajes diarios. De 
ellos 1.8 millones son atendidos por 3,500 autobuses suburbanos, 250 del Sistema de Transpone Troncal (STI) y 
600 unidades de R-100; 1.2 millones por 12,500 taxis y colectivos, y el resto se transpona en 800 mil autos 
particulares. Este último modo representa un elevado porcentaje (26%) de los viajes diarios con la consabida baja 
densidad de ocupación, que es de 1.3 pasajeros/auto y por tanto, subutilizando la infraestructura y generando 
elevados costos sociales por contaminación, congestionarniento y retrasos o pérdidas de tiempo en los viajes al 
trabajo . 
... El volumen de viajes diarios interurbanos o regionales (con origen o destino fuera de la ZMCM), es también 
considerable: cerca de 70 mil viajes diarios en 35 mil automóviles particulares y 250 mil en poco más de 11 mil 
autobuses foraneos. Lo anterior eleva la presión sobre la infraestructura vial existente, restándole capacidad y 
produciendo congestionarniento y mayor contaminación durante los periodos de máxima demanda (de 6 a 9 horas y 
de 17 a 20 horas), en todas las vías de acceso al D.F . 
... Estos viajes representan sólo 3.6% del flujo de transporte público de pasajeros y 1.7% de la demanda de transpone 
individual, pero por sus características de distribución temporal (en horas pico), tiene efectos negativos en el 
funcionamiento de todo el sistema vial metropolitano. Cabe mencionar que, por ejemplo, entre Naucalpan y 
Tlalnepantla se presentan volúmenes de viajes-persona-dla semejantes a los que ocurren entre la Zona Rosa y el 
Zócalo del D.F., lo que demuestra la saturación del transpone en autobuses y automóviles y la necesidad 
insoslayable de un medio masivo más eficiente . 
... En el caso del Valle Toluca-Lerrna, la demanda diaria es de 440 mil viajes, atendidos en un 90% por 568 
autobuses; en un 2% por cerca de 1,500 taxis y el 8% restante en automóviles particulares . 
... En lo que respecta al movimiento interurbano destaca el cada vez mayor flujo interrnetropolitano. En efecto, el 
volumen diario de viajes entre la capital del estado y la ZMCM se incrementará seguramente en forma geométrica 
conforme la primera crezca y la población de la ZMCM y del D.F. en panicular, se descentralice en el territorio 
estatal principalmente hacia el Valle de Toluca-Lerrna. Lo mismo sucederá con las radiales que salen de la capital 
estatal, como por ejemplo, la autopista a Atlacomulco, en malas condiciones; la federal a Ixtapan de la Sal, que sólo 
en el tramo Toluca-Tenango se encuentra en buenas condiciones; a Valle de Bravo y a Tejupilco que serán a muy 
cono plazo insuficientes, dados los progran1as de fomento turístico y agropecuario que se preveén para el futuro 
inmediato . 
... Por otra parte, el equipo o parque vehicular con el que se ofrece el servicio urbano de pasajeros es anticuado, no 
recibe buen mantenimiento y, por tanto, contamina y no cumple sus funciones eficazmente. No se cuenta con el 
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suficiente número de talleres y los que hay, no están bien equipados, lo cual no pennite a las unidades operar al nivel 
que se requiere . 
... Existe, además, un rezago en cuanto al equipamiento y mobiliario urbano que responda a las necesidades de los 
usuarios y que facilite el funcionamiento y operacion del sistema de transporte de pasajeros, principalmente en los 
municipios conurbados . 
... Finalmente, debe mencionarse que existen localidades rurales alejadas o de dificil acceso que aún no están 
comunicadas y si lo están, los caminos de acceso requieren de mejoras importantes para poder llevar rápida y 
eficazmente Jos productos del campo a Jos mercados urbanos y más importante aún, rescatarlos de la marginación en 
que se encuentran para alcanzar un desarrollo regional más equitativo y equilibrado. 
Comunicaciones 
... La telefonía en el estado cuenta con cerca de 390 mil líneas y 780 mil aparatos con Jos que se atiende 
aproximadamente al 75% de Ja población de Ja entidad, aunque por localidades sólo atiende a 755, es decir, el 20%. 
Existen en Ja entidad 2,651 localidades con rango de población menor a 2,500 habitantes que no cuentan con 
servicio y que, de acuerdo con los parámetros establecidos, son susceptibles de considerarse en Jos programas de 
telefonía rural que la SCT concerta con los gobiernos estatales. De las 121 cabeceras municipales sólo cuatro no 
cuentan con servicio telefónico regular. La dinámica en el desarrollo ha generado también necesidades de servicios 
de transmisión de datos y en general de Jos modernos servicios de telecomunicaciones como el telefax, el correo 
electrónico, etc . 
... En el caso de los telégrafos, existen 57 administraciones que se ubican en 43 municipios y prestan servicio a 435 
comunidades, es decir, a 12% del total. Se brindan Jos servicios en las localidades de mayor población, se atiende 
aproximadamente a 56% de los habitantes del estado, pero aún en éstas se requiere ampliar los perímetros de reparto . 
... Existen 23 localidades con rango de población mayor de 25 mil habitantes y 58 localidades con población entre 
10 mil y 25 mil habitantes que tampoco Jo tienen . 
... El servico postal en Ja entidad, consiste en 92 administraciones, 11 sucursales y 243 agencias, enlazadas por 165 
rutas postales de superficie. Brindan servicio a 722 localidades de la entidad, lo que representa 20% del total, aunque 
también en términos demográficos se considera atendido el 65% del total. En cuanto a cabeceras municipales, 53 de 
ellas cuentan con administración de correos y 62 con agencias, por lo tanto restan 6 que no cuentan con el servicio . 
... Se brinda servico de télex en centrales ubicadas en Toluca, Tlainepantla y Cuautitlán, registrándose a la fecha 875 
usuarios de este servicio. Se requiere la introducción en las zonas industriales y centros turísticos siguientes: Lerrna, 
La Paz, Tianguistenco, Atlacomuico, Xaiostoc, Valle de Bravo, lxtapan de la Sal, Chaico y Jilotepec . 
... La red TELEPAC (Trasmisión Pública de Datos), se brinda a través de Jos nodos Toluca y Distrito Federal y 
próximamente Tlainepantla; sin embargo, es muy reducido el uso de esta red, por Jo que se requiere estimularla y 
promoverla, a efecto de lograr una utilización racional de la infraestructura existente de lineas. Para tal efecto se 
propone la instalación de nuevos nodos en La Paz y Nauca!pan . 
... Por otra parte se han instalado 12 estaciones terrenas en teiesecundarias ubicadas en el sur de Ja entidad, con lo 
cual se atendió el 10% de esta demanda. Para el periodo I 990-1993 se requiere de Ja instalación de 100 estaciones 
más. En el cerro de Jocotitlán y en el Altzomoni, Amecameca, se entrega la seftal a Ja televisión comercial para su 
retransmisión; sin embargo, existen aún grandes sombras en el territorio estatal fundamentalmente al sur, por Jo que 
seria deseable difundir la sefta! a través de estaciones terrenas receptoras y minitransmisores, cumpliendo con Ja 
nonnatividad vigente en Ja materia. 
Existen registradas 12 estaciones de televisión que operan en la entidad, aunque Ja única transmisora es XHGEM, 
T.V. Mexiquense ubicada en Metepec, con repetidoras en Atiacomu!co y Tejupilco, cubriendo solamente 35 
municipios. 
Finalmente, para la radiodifusión se cuenta con registro oficial de 14 estaciones: 11 transmisoras y tres repetidoras; 
de las primeras, 3 son FM y 8 AM. igual que para el caso de la televisión, pero en menor escala, se presentan 
grandes sombras en la entidad. La estación Radio Mexiquense XEGEM, con Ja instalación de sus repetidoras en 
Atlacomuico, Tejupilco y Tultitlán, ha logrado Ja mayor cobertura. 

1.4 LA ECONOMIA 
1.4.1. AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA 
Subseetor agrlcola 
... Aproximadamente 82% (668 mil hectáreas) de la superficie cosechada en 1989 corresponde al régimen de 

temporal y solamente 18% (151 mil hectáreas) cuenta con riego, existiendo iimitantes a Ja incorporación de nuevas 
tierras al régimen de riego. 
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... El que la agricultura estatal sea en su mayor parte temporalera y esté caracterizada por el monocultivo, ha 
originado, entre otras cosas, el empobrecimiento de los suelos y los consiguientes bajos rendimientos. Esta situación 
se ve acentuada por la erosión y por la expansión urbano-industrial que disminuyen cada vez más la superficie 
agrícola . 
... La productividad del campo se ve afectada por la insuficiencia de apoyos: crédito, mecanización, asistencia 
técnica, etc.,y el creciente costo de los insumos directos . 
... En términos generales, Jos campesinos participan muy poco en la comercialización de sus productos, disponen de 
una insuficiente infraestructura de acopio y distribución e industrializan sus cosechas sólo marginalmente. Esta 
situación, al igual que la baja productividad agrlcola, se explica en mucho por la falta de organización, lo que 
dificulta extraordinariamente la administración de los diferentes apoyos al campo. 
Subsector pecuario 
... La actividad ganadera estatal ocupa 335 mil 109 hectáreas de la superficie de la entidad, correspondiendo 99% a 
explotación extensiva que se caracteriza por bajo niveles genéticos, altos niveles de autoconsumo y serios problemas 
de interrnediarismo comercial. La ganaderla estatal también enfrenta una insuficiencia de infraestructura hidráulica y 
de alimentos e insumos pecuarios, así como una deficiente asesorla técnica, insuficiente crédito y baja rentabilidad a 
los productores . 
... La investigación en el subsector es además muy limitada. 
Subsector forestal 
•.• El Estado de México ha sufrido la pérdida y deterioro creciente de su riqueza forestal. Se estima que del millón 
180 mil hectáreas de bosque que tenla la entidad, quedaban en 1988 sólo 569 mil. El aumento en la superficie 
erosionada, debido principalmente a los incendios, la tala inmoderada y clandestina, el sobrepastoreo, el embate de 
plagas y enfermedades as! como el cambio de uso del suelo a urbano-industrial y agropecuario, ocasionan la pérdida 
anual de alrededor de 10 mil hectáreas de áreas forestales. Esto disminuye la recarga de los mantos acuíferos, 
acentuando los dallos a la ecologfa. Su explotación comercial, por tanto, implica un alto costo social. 
Subsector pesca 
... En principio, existe una falta de aceptación de las ventajas de la produccion pesquera por la carencia de tradición 
y conocimiento de las técnicas correspondientes; ésto va en detrimento del manejo, producción, comercialización e 
industrialización de lo capturddo. Se tienen insuficientes insumos para el desarro1lo intensivo y semi-intensivo de la 
acuacultura. En particular, se presenta una escasa producción de crfas y elevados costos de importación. Otro aspecto 
a resaltar es la baja productividad en la mayorla de los embalses y, finalmente, las dificultades para acceder al 
crédito. 
l.4.2 INDUSTRIA 
Industria manufacturera 
... Rasgo distintivo de este proceso industrializador ha sido su marcada concentración geográfica en dos zonas. La 
primera, constituida por los municipios conurbados con el D.F., donde se localiza el 74% de los establecimientos, y 
la segunda por los municipios del Valle Toluca-Lerma, que cuentan con casi 12% de la industria estatal, según el 
Censo Industrial de 1985. En este contexto, desde la década anterior se han creado diversos parques industriales con 
la intención de promover un desarrollo regional más equilibrado . 
... El aparato productivo de la entidad enfrenta problemas de corte estructural. La contracción del mercado de los 
últimos allos aumentó la capacidad ociosa de las empresas. Se estima que en muchos casos la capacidad de 
operación es inferior a 50% de la instalada. Ello incide negativamente en el mantenimiento y expansión de la oferta 
laboral. Por otra parte, se tienen notables incrementos en los costos de producción, originados por altas tasas de 
interés y por aumentos en los precios de los insumos, lo que a su vez eleva más los precios y contrae la demanda . 
... También se tienen bajos niveles de calidad y productividad, principalmente en el caso de las empresas pequef!as Y 
medianas, fo que limita su competitividad en los mercados internacionales. La mayoría de estas empresas utilizan 
tecnologla obsoleta e inadecuada. Son de preocupar los altos Indices de dependencia tecnológica con el exterior y la 
desvinculación del aparato productivo con las instituciones de investigación y educación superior estatales Y 
nacionales. 
Minerlu 
... La problemática del subsector minero incluye bajos volúmenes de explotación; altos costos de operación; déficits 
y lenta recuperación de fas inversiones; marcado intermediarismo por fa carencia de plantas de beneficio en los 
lugares de explotación y fuertes fluctuaciones en el mercado de minerales. Se carece, además, de asistencia técnica, 
fü1anciera y de capacitación. 
Agrofndustrfa 
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... La agroindustria se caracteriza por la coexistencia de grandes con pequeftas, medianas y micro-empresas. Las 
primeras son en su mayorfa filiales de empresas transnacionales con altos grados de tecnificación y elevadas tasas de 
producción, mientras que las últimas sólo tienen presencia local y regional y cuentan con tecnologfa obsoleta, aún 
cuando su contribución al empleo es importante. 
Artesaola 
... La principal limitante para ello está dada por las dificultades que enfrentan los artesanos para comercializar sus 
propios productos, debido a la pcquci1a escala de producción, el desconocimiento de Jos mercados y la inexistencia 
de canales adecuados de distribución. 
1.4.3 SERVICIOS 
Comercio y abasto 
... El sector presenta una marcada heterogeneidad. Por un parte se tienen grandes y modernos establecimientos (2% 
del total) que cuentan con infraestructura adecuada, capital y eficiencia. El pequefto y mediano comercio, por otra 
parte, ejerce un predominio numérico de la actividad, pero casi 90% de sus establecimientos presentan altos costos 
de operación. Asl pues, se calcula que los precios de los productos en grandes comercios son en promedio de 15 a 
20% inferiores a los de los más pequeftos. Dada la localización de los primeros en zonas de ingresos medios y alto;, 
los habitantes de escasos recursos que habitan en zonas marginadas urbanas y rurales no se ven beneficiados de estos 
precios . 
... Se cuenta con 357 mercados públicos que en su mayorfa operan con serias deficiencias, algunos están inconclusos 
y otros tienen necesidades inmediatas de ampliación; además existe un considerable número de tianguis. 
Turismo 
... El turismo no alcanza todavía el peso relativo que deberla tener como fuente de ingresos y generador de empleos, 
si se consideran los atractivos y el potencial turlstico con que cuenta la entidad. Según cifras oficiales, prestan 
servicios en el estado 551 establecimientos turísticos, que ocupan al rededor de 5 mil personas. La prestación de este 
servico se concentra en sólo unos cuantos lugares tradicionales: Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y Toluca y sus 
alrededores. 
1.4.4 EMPLEO 
... De acuerdo a los datos que capta el Servico Estatal de Empleo, la oferta de mano de obra es preponderantemente 
joven: 63% de los solicitantes tienen edades que oscilan entre los 16 y 24 anos, en su mayorla poseen un nivel 
educativo básico (19% tiene primaria terminada y 23% secundaria), y una experiencia promedio en trabajos 
anteriores de cerca de dos aftos . 
... Un hecho evidente, aún no cuantificable, es el incremento del sector infonnal de la economla, éste puede 
significar una fuente importante de recursos provenientes de actividades alternativas al empleo formal e involucra 
una proporción creciente e importante de familias. No obstante, para que este sector pueda ser apoyado, es necesario 
estudiarlo más a fondo. 

2, DEMANDAS Y ASPIRACIONES DE LA SOCIEDAD 

Demandas de la comunidad del Estado de México . 
... El propio Plan Estatal de Desarrollo incluye un capitulo en el que se analizarán y sistematizarán más de cinco mil 
demandas y propuestas de la comunidad de todos los municipios del estado. De este análisis y las frecuencias 
obtenidas, se transcriben en seguida las demandas planteadas 
... La amplitud y el mejonuniento de los servicios educativos son una de las principales demandas de la sociedad. La 
demanda pone de manifiesto los rezagos existentes en espacios, equipamiento escolar y en ampliación de la 
capacidad de recepción de educandos, especialmente en algunos niveles como la educación secundaria. Se 
incorporan las demandas para incrementar los servicios culturales, 2.1 % del total de peticiones, y las de fomento y 
práctica del deporte 2.5%, los requerimientos al sector educación, cultura y bienestar social, se elevan al 25.2% de 
las peticiones recibidas . 
... Los servicios públicos vinculados al desarrollo urbano representan en su conjunto el sector de mayor frecuencia 
de demanda, 31.7% del total de peticiones recibidas. El servicio mós frecuentemente demandado es el del agua y 
alcantarillado, 11.3%. Son igualmente significativas las demandas de electrificación y alumbrado público 9.0% y de 
pavimentación 7.1%, En orden decreciente se encuentra el transporte con el 2.4% y la vivienda con el 1.9% . 
... La tenencia de la tierra, especialmente en las zonas urbanas, absorbió el 7.1% de las demandas recibidas lo cual 
refleja de manera muy precisa la problemática del crecimiento urbano. 
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... La construcción y el mantenimiento de los caminos tiene también significación en las peticiones, 6.5% del total. 
El mejoramiento en la seguridad y la impartición de justicia representan conjuntamente el 5.5% de las demandas, 3.5 
puntos porcentuales la primera y 2.0 la segunda . 
... El fomento agropecuario con el 2.8%, el empleo 3.5% y el abasto 3.5%, seflalan prioridades para el quehacer en 
materia de modernización y desarrollo de los sectores productivos . 
... El 2.4% de las peticiones plantean acciones para el mejoramiento del ambiente y la protección ecológica. 

% DE PROBL. % DEMANDA 
ORDEN SEGUN PETICIONES DETECTADOS RECIBIDA POR TOTALES 

EN PLAN ADMON. 
MUNICIPAL ACTUAL 

Educación 4.3 16.2 20.6 
Agua Potable y Alcantarillado 8.9 12.8 11.3 
Electrificación y Alumbrado Público 4.2 2.6 9.0 
Pavimentación y Vialidades 0.7 9.4 7.1 
Tenencia de la Tierra 2.8 1.1 7.1 
Caminos y Comunicaciones 7.0 4.0 6.5 
Empleo 0.9 0.7 3.5 
Abasto 2.8 4.7 3.5 
Justicia 4 3.5 
Fomento Agropecuario 2.1 2.7 2.8 
Deporte 3.4 5.8 2.5 
Transporte 2.3 0.5 2.4 
Medio Ambiente, Disposición de Deshechos 3.2 6.9 2.4 
Cultura 3.0 4.8 2.1 
Seguridad Pública 3.6 5.0 2.0 
Administración 2.1 1.9 2.0 
Vivienda 2.0 4.4 1.9 
Salud y Asistencia Social 3.8 5.6 6.1 
Industria 2.6 1.6 0.2 

Suma 61.1 90.7 92.0 

Otros 38.9 9.3 8.0 
Total 100.0 roo.o 100.0 
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1990-1993 

3. OBJETIVOS, POLITICAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION • 
... los tres grandes objetivos de este plan de desarrollo son: 

1. Mejorar la calidad de vida 
2. Incrementar la productividad y el empleo, y 
3. Consolidar la integración social y fonalecer la vida democrática. 

Los anteriores objetivos se traducen en 16 políticas de desarrollo. 

3.1 PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA 
3.1.1 DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y LA FAMILIA 
... El bienestar social es el objetivo del desarrollo y se centra en la satisfacción de las necesidades de la población. La 
salud representa la más urgente de esas necesidades, pues permite al individuo estlll' en disposición de aplicar sus 
capacidades y alcanzar una vida plena. 
3.1.1.l Ampliar la cobertura y eficiencia del sistema de servicios de salud. 

Rehabilitar, mantener, equipar y aprovechar plenamente la capacidad instalada. 
Fonalecer la infraestructura para el control y vigilancia epidemiológica, sanitaria y ambiental. 
Fomentar la ensenanza, la investigación y el desarrollo en salud pública. 
Consolidar el sistema de información en materia de salud y establecer el sistema de referencia de pacientes 
para hacer más eficientes los servicios médicos. 
Descentralizar gradualmente los servicios de atención y seguridad social a los municipios, para la integración 
de los sistemas municipales de salud. 
Reforzar la lucha contra las enfermedades transmisibles y degenerativas. 
Mejorar las condiciones de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, previendo riesgos y 
danos que la pongan en peligro. 
Mejorar las condiciones generales de salud de los menores de 5 anos. 
Preservar y mejorar la salud mental de la población, con interés especial en niflos y jóvenes. 
Fomentar el mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población, con preferencia en los niilos y 
mujeres gestantes y en periodo de lactancia, apoyando la investigación nutricional. 
Incrementar las acciones de higiene y saneamiento en el hogar, las escuelas, los sitios públicos y lugares de 
trabajo. 
Contribuir a la disminución de los niveles de fecundidad, respetando la voluntad de las parejas, con 
orientación, educación sexual y planeación familiar. 
Atender con servicios médicos y dentales asistenciales a las comunidades sin servicios formales de salud. 
Fomentar la prevención de enfermedades, con educación para la salud y planeación familiar. 

3.1.4 SUPERACION DE LA EDUCACION 
3.1.4.1 Mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo 

Fomentar la investigación educativa que incorpore los avances de la ciencia y la tecnologfa. 
Revisar permanentemente los planes y programas de estudio, y los sistemas de evaluación y su adecuación a 
las principales caracteristicas de la entidad. 
Impulsar el diseno, producción y distribución de medios didácticos en todos los niveles y modalidades. 
Revisar la organización y procedimientos administrativos que propicien la elevación de los niveles de 
eficiencia del sistema. 
Impulsar el establecimiento de sistemas de informática educativa. 

3.1.4.2 Elevar el nivel educativo de la población 
Atender prioritariamente las necesidades educativas de grupos marginados urbanos, rurales e indlgenas. 
Incrementar la planta flsica educativa mediante la participación de los sectores público, social y privado. 
Ampliar y fonalecer las alternativas de educación tecnológica. 
Ampliar el desarrollo de sistemas abiertos de educación que ofrezcan oportunidades de superación a grupos de 
población excluidos del sistema educativo formal. 
Ampliar, fortalecer y diversificar los servicios de educación para los adultos y la capacitación para el trabajo. 

3.1.4.3 Fortalecer la participación de la sociedad en el desarrollo educativo 
3.1.S SOLIDARIDAD CON LA MARGINACION URBANA 
3.1.5.1 Controlar el crecimiento y ordenar el padrón de asentamientos humanos 
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Fomentar la optimización de los usos del suelo en las manchas urbanas. 
3.1.S.2 Facilitar el acceso a los servicios públicos y al equipamiento social 

Introducir el servicio de agua potable y tomar medidas para su uso eficiente. 
Ampliar las redes de drenaje. 
Proveer de energía eléctrica e introducir alumbrado público a las colonias populares. 
Conectar los municipios conurbados con el sistema de transpone metropolitano. 

3.t.S.3 Vivienda. 
Desarrollar acciones y programas de vivienda lomando en cuenta la capacidad de pago de la población. 
Atender el mejoramiento de la vivienda. 
Apoyar la autoconstrucción. 

3.1.6 SOLIDARIDAD CON LA ETNIAS 
3.J.6.1 Dotar de servicios públicos básicos y mejorar Ja vivienda rural 
- Realizar acciones de apoyo y fomento a la autoconsrrucción de Ja vivienda rural y sus componentes, brindando 
asesoría y supervisión técnica calificada. 
- Emprender acciones de mejoramiento de la vivienda rural con la panicipación comunitaria. 
3.1.7 PROTECCION ECOLOGICA 
3.1. 7.1 Prevenir y controlar la contaminación del aire 

Realizar un inventario de emisiones contwninantes. 
Controlar y abatir emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles. 
Avanzar en la relocalización de las industrias más contaminantes. 
Lograr mediciones más precisas de partlculas y gases contaminantes. 

3.1.7.2 Prevenir y controlar la contaminación del agua 
Realizar un inventario de las fuentes contaminantes de agua. 
Vigilar Ja calidad del agua para uso y consumo humano. 
Promover el tratamiento y reutilización de aguas residuales. 
Fijar condiciones particulares de descarga de fuentes contaminantes. 
Vigilar y controlar la explotación de los mantos aculferos. 
Realizar y continuar con accior.os de saneamiento de los cuerpos de agua prioritarios en el estado. 
Promover el mejoramiento de redes de drenaje. 

3.1. 7.3 Prevenir y controlar la degradación del suelo 
Establecer criterios ecológicos para la conservación y mejoramiento del suelo, realizando acciones para 
controlar y recuperar áreas erosionadas. 
Propiciar la mejor disposición final de residuos sólidos urbanos e industriales. 
Vigilar y controlar el uso de fertilizantes y plaguicidas. 
Realizar un inventario de fuentes contaminantes del suelo. 

3.1.7.4 Proteger los recursos naturales 
Establecer acciones para la reforestación y protección de Jos bosques. 
Promover la vigilancia de áreas críticas en cuanto a caoerla furtiva, tala clandestina e incendios. 
Realizar acciones para la protección de la fauna silvestre. 

3.1.7.5 Legislar y educar en materia ecológica 
Regular el impacto ambiental producido por proyectos, obras y actividades realizadas por los sectores público, 
privado y social. 
Establecer programas para el ordenamiento ecológico del estado. 
Promover la formulación y promulgación de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección del 
Ambiente. 
Desarrollar investigación permanente y sistemática de Jos riesgos y daftos para la salud que origina la 
contaminación del ambiente. 
Fomentar la formación de los recursos humanos que el estado requiera en materia ecológica. 
Promover Ja incorporación de temas ecológicos en Jos diversos niveles educativos. 
Impulsar el uso y desarrollo de tecnologlas que aminoren el impacto ambiental negativo. 

3.2 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO 
3.2.1 MODERNIZACION AGROPECUARIA 
3.2.1.1 Aumentar la cobertura y calidad de los servicios a la producción 
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Incrementar y mejorar la asistencia técnica y financiera brindada a los productores. 
Diversificar la producción agrlcola y especializar geográficamente los apoyos al sector. 
Fomentar y fortalecer los programas de investigación y desarrollo y la transferencia de tecnología. 

3.2.1.2 Extender y mejorar la infraestructura 
Desalentar la subutilización de la infraestructura existente. 
Fomentar una distribución geográfica menos desigual. 
Apoyar el incremento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de almacenamiento, riego y control 
de avenidas. 
Fomentar la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura ganadera. 
Mejorar los cuerpos de agua para el aprovechamiento pisclcola. 

3.2.1.3 Fomentar y fortalecer la organización de los productores 
Mejorar los canales de comercialización. 

3.2.1.4 Mantener y ampliar la frontera agropecuaria y forestal 
Apoyar la regulación del crecimiento urbano industrial. 
Alentar programas que disminuyan la erosión de los suelos. 
Estimular el mantenimiento y/o la incorporación de tierras a la producción. 
Contribuir en la lucha por la reforestación. 

3.2.2 MODERNIZAClON DE LA INDUSTRIA 
3.2.2.1 Fomentar y fortalecer la planta industrial 

Brindar apoyo fiscal, técnico y financiero a la micro, pequella y mediana industrias, bajo criterios muy 
precisos que contengan la orientación y prioridad del apoyo. 
Aprovechar mejor la capacidad instalada. 
Promover la eficiencia administrativa en los trámites que las industrias realizan para su instalación y 
operación. 
Apoyar el aprovisionamiento de materias primas. 
Promover una mayor articulación entre los distintos sectores productivos y en especial de la industria con el 
sector agropecuario. 

3.2.2.2 Ordenar territorialmente la actividad industrial 
Alentar la reubicación de empresas metropolitanas altamente contaminantes y/o que sean grandes 
consumidoras de agua y energéticos. 
Estimular la instalación de empresas que usen procesos productivos y/o maquinaria y equipo poco 
contaminante. 
Reducir los indices de contaminación ambiental causada por la industria. 
3.2.2.3 Consolidar, ampliar y modernizar la infraestructura 
Reducir la subutilización de la infraestructura de parques y corredores industriales existentes. 
Cuidar que la oferta adicional de suelo urbano industrial sea selectiva y acorde con las prioridades estatales e 
incluya criterios adecuados de inversión. 

3.2.2.4 Promover e Impulsar el desarrollo tecnológico 
Promover la modernización de los procesos productivos, maquinaria y equipo. 
Fomentar la transferencia de tecnología que derive en beneficios a las empresas y los trabajadores de la 
entidad. 
Aprovechar mejor los recursos disponibles para investigación y desarrollo. 
Alentar la aportación de capital de riesgo en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 
Estrechar más los v!nculos de colaboración entre las empresas y las universidades y otras instituciones de 
investigación y desarrollo. 
Elevar la calificación de los recursos humanos. 
Apoyar el desarrollo de tecnología de punta y aquellos proyectos con especial relevancia para la entidad. 

3.2.2.S Fomentar el comercio exterior 
Contar con productos más competitivos para los mercados internacionales. 
Integrar un sistema de información que apoye el flujo de exportaciones. 

3.2.2.6 Apoyar la mínerla 
Determinar con más precisión el potencial de desarrollo minero del estado. 
Lograr una mayor eficiencia y racionalidad en la explotación minera. 

3.2.2.7 Mejorar el aprovechamiento del potencial artesanal 
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Promover una mayor organización de los artesanos. 
Elevar la calidad de las anesan(as. 

3.2.3 MODERNIZACION DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS 
3.2.3.l Fortalecer el abasto 

Garantizar el abasto adecuado de productos básicos. 
Promover una mayor infraesll'Uctura de acopio, distribución y venta, reduciendo asf el intermediarismo. 
Fortalecer y ampliar los servicios de información para el abasto. 
Reforzar los mecanismos de protección y orientación al consumidor. 
Apoyar a los gobiernos municipales en la construcción y mantenimiento de su infraestructura de abasto. 

3.2.3.l Promover la modernización del pequeño y mediano comercio 
Promover la comercialización a escala reducida, asegurando su acceso a centros de distribución al mayoreo. 
fütirnular una mayor capacitación y asistencia técnica para modernizar la operación y administración de los 
establecimientos. 

3.l.3.3 Fortalecer y modernizar el turismo 
Aprovechar mejor el potencial turlstico y cultural. 
Consolidar, ampliar y diversificar la oferta turística. 
Aumentar cuantitativa y cualitativamente la demanda turlstica. 
Alentar la preparación de recursos humanos calificados. 

3.2.3.4 Modernizar las comunicaciones y el transporte 
Estimular la integración y desarrollo intcrmodal del transporte. 
Estimular la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector. 

• Alentar una mayor cobertura postal de acuerdo a las necesidades más urgentes. 
Fomentar y completar la red telefónica en todas las cabeceras municipales. 
Estimular el desarrollo de los medios de comunicación más modernos, incluidos los relativos a la transmisión 
de datos. 
Alentar una mayor coordinación inter e intrarregional en la planeación del tránsito y de la infraestructura vial. 
Estudiar la integración del sistema de transporte de recorridos cortos y a bajo costo en zonas rurales. 
Promover un mayor acceso de la población rural a los medios de transporte. 

3.2.3.S Aumentar el empleo, el ingreso y el consumo familiar 
Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de empleo. 
Contar con una mayor calificación y capacitación de la mano de obra. 
Mejorar y hacer más eficiente la impartición de justicia laboral. 
Incrementar la seguridad e higiene en el trabajo. 
Fomentar la organización social para el trabajo. 
Consolidar el sistema de información sobre el mercado laboral, vinculando la oferta y la demanda. 

3.3 PARA CONSOLIDAR LA INTEGRACION SOCIAL Y FORTALECER LA VIDA DEMOCRATICA 
3.3.1 JUSTICIA EXPEDITA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
3.3.I.l Mejorar la impartfción de justicia 
• Adecuar la legislación y los procedimientos que regulan la actuación del ministerio público y la policla 

judicial. 
Difundir la norrnatividad vigente a los ciudadanos en general. 
Perfeccionar los procedimientos de selección del personal del ministerio público y la policfajudicial. 
Adecuar el marco jurldico de la defensorla de oficio y elevar la calidad de los encargados de esa función. 
Mejorar los procesos de readaptación social de infractores. 

3.3.!.2 Prevenir la delincuencia 
Fomentar la participación de la población en general y de las organizaciones vecinales, en programas de 
prevención de la delincuencia y en acciones de seguridad ciudadana. 
Establecer un programa de protección civil. 

3.3.1.3 Ampliar y mejorar la seguridad pública 
Revisar las normas de organización, funcionamiento y operación policiaca. 

3.3.2 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
3.3.2.l Fortalecer la Identidad estatal 

Difundir los valores histórico-culturales y artfsticos que identifican a la entidad. 
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Fomentar el interés en el estudio y análisis de los elementos que conforman los valores culturales en el estado. 
3.3.2.2 Rescatar y conservar el patrimonio histórico y cultural del estado 

Proteger los sitios y monumentos históricos. 
Registar, proteger y conservar el patrimonio documental existente sobre la cultura y las artes en el estado y en 
caso de que no exista documentarlo. 
Apoyar la investigación histórica y antropológica de las manifestaciones culturales y artlsticas, las tradiciones 
y los eventos históricos relacionados con ellas. 

3.3.2.3 Promover la organización y participación social 
Fomentar actividades culturales, recreativas y de deporte a nivel comunitario. 
Encauzar a los prestadores de servicio social para que orienten su labor a los grupos sociales y lugares donde 
sean más necesarios a la comunidad. 

3.3.3 DESARROLLO MUNICIPAL 
3.3.3.1 Movilizar los recursos financieros, humanos y materiales locales 
3.3.3.2 Profesionalizar In administración pública municipal 

Crear mecanismos de generación y manejo de información municipal. 
3.3.3.3 Fortalecer las finnnzas municipales 

Buscar mecanismos alternativos a la captación tributaria 
3.3.3.4 Mejorar la prestación de servicios públicos municipales 
3.3.4 EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICOS 
3.3.4.1 Promover in participación de las organizaciones y partidos polltlcos 
3.3.4,2 Perfeccionar los procesos y procedimientos electorales 
3.3.4.3 Garantizar la libertad de expresión 
3.3.5 EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
3.3.5.1 Modernizar la administración 
3.3.5.2 Racionalizar el uso de recursos 

Adecuar los ordenamientos legales relativos a la prestación de servicios públicos. 
3.3.5.3 Transparencia y probidad 

Adecuar y actualizar el conjunto de normas y disposiciones que contribuyan a la eficacia del control y 
evaluación de la gestión pública. 
Evaluar permanentemente las acciones de gobierno, proponiendo en su caso las acciones necesarias pera 
corregir desviaciones. 

3.3.6 FO'lTALECIMIENTO DEL PACTO FEDERAL 
3.3.6.1 Propiciar la descentralización de funciones, recursos y responsabilidades 

DIAGNOSTICO DE VOCACIONES REGIONALES DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS GRANDES RETOS DEL DESARROLLO ESTATAL. 

El Estado de México enfrenta y habrá de enfrentar en los próximos aftos, problemas de una magnitud tal, que lo 
ubican como la entidad de mayor complejidad en la República. 
Su dinámica demográfica que lo ha convertido en el Estado más poblado del país; su proceso de urbanización casi 
absolutamente concentrado en dos áreas metropolitanas en vías de formar una megalópolis frente a un territorio con 
recursos y potencial, pero escasamente poblado y desarticulado; la transformación de su estructura productiva 
originalmente agropecuaria, en industrial y la terciarización reciente y de baja productividad que se está imponiendo 
al resto de los sectores productivos; el deterioro creciente de sus recursos y de su medio ambiente como tributo a la 
concentración urbana-industrial y a la modernización a ultranza; la cada vez mayor desigualdad en la distribución 
espacial y social de la riqueza que se ve agudizada por la crisis nacional y que amenaza con dislocar la paz social; en 
suma la transformación radical de sus estructuras, sin concierto y en muchos casos sin posibilidades de reversión. 
Del otro lado, el Estado de México es la segunda entidad industrial del país; cuenta con un potencial agropecuario 
con mayores posibilidades que las desarrolladas hasta ahora; sus recursos forestales, turísticos, artesanales y 
minerales representan en conjunto un gran potencial escasamente desarrollado; su capacidad para el desarrollo de las 
actividades comerciales y de todo tipo de servicios para sustentar los procesos de modernización que el pafs 
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requiere, es sumamente grande; en sfntesis, la entidad cuenta con muchos de los factores necesarios para emprender 
un nuevo camino más equilibrado en lo territorial y en lo sectorial y sobre todo más justo en lo social. 

LA POLITICA DEL DESARROLLO ESTATAL 

POLITICAS PARA LA DESCENTRALIZACION Y EL EQUILIBRIO REGIONAL DEL ESTADO. 
... Su vecindad con el Distrito Federal y la carencia de un sistema urbano ampliamente desarrollado y lo 
suficientemente alejado del polo metropolitano, diflcilrnente permiten contemplar el territorio estatal como zona para 
la descentralización de la ZMCM. 
Por otro lado, la expansión metropolitana está adquiriendo una dimensión megalopolitana al desbordarse hacia el 
Valle Toluca-Lenna. 
Este proceso claramente apunta a una mayor concentración y no hacia la descentralización . 
... Es decir, el traslado de actividades económicas y de otro tipo as! como de población, o su retención, especialmente 
en el Valle de Toluca-Lerma, más que descentralizar la Ciudad de México, representa un proceso de concentración 
ampliada, ya que el polo metropolitano se suburbaniza hacia esta región incrementando las relaciones y flujos y por 
ende su influencia hacia la zona metropolitana de Toluca. 

POLITICAS SECTORIALES 

... Deberá fomentarse un incremento significativo en la producción y productividad agropecuaria mediante la 
capitalización del campo y el impulso a la organización de los productores . 
... Estas nuevas condiciones serian: 

convertir al sector agropecuario en el de mayor prioridad estatal; 
modernizar los procesos de producción integrándolos al resto de los sectores productivos. Es decir, crear las 
condiciones para construir "Complejos Productivos Alimenticios" que incorporen la producción, la 
transformación agroindustrial y la comercialización como procesos unitarios; 
delimitar y proteger las tierras de buena calidad agrológica mediante procesos tecnológicos de alta 
productividad y rentabilidad y decretos que permitan su preservación, especialmente en las regiones 1, 11 y lll; 
impulsar la floricultura como actividad prioritaria, a través de un programa integral que contemplen la 
producción de semilla y de flor, básicamente hacia el sector externo, y que favorezcan la participación de los 
productores locales a través de empresas sociales y mixtas, fundamentalmente en la región VI. Esta política 
deberá contemplar la integración de posibilidades que plantea el desarrollo de cultivos tradicionales como el 
nopal, el maguey y la tuna; 
impulsar de manera decidida los productos hort!colas y frutlcolas, especialmente en las regiones IV y VI, 
incorporando procesos que generen el mayor valor agregado posible; 
integrar las polfticas de producción agropecuaria a las de abasto y su equipamiento, de manera que bajo una sola 
polltica se integre la producción, acopio, transformación, distribución, transporte y comercialización; 
se requiere una polltica única que integre la producción, transformación y comercialización de cárnicos 
impulsando procesos productivos integrales, en los que tengan participación directa los agentes que producen o 
que comercializan los productos. Esta polltica estará asociada directamente a la creación de nuevos 
equipamientos con influencia regional y no local, como son rastros tecnificados y mgorlficos, orientados a 
contar con reservas estratégicas de carne; 
se requiere recuperar la producción de huevo y leche, incidiendo en todo el proceso y producción, 
transfonnación y comercialización y no solo de manera parcial; 
consolidar la producción de miel y sus derivados en las regiones IV y Vil, con miras a su industrialización y 
exportación creciente . 

... Existe un potencial hidráulico de superficie que no se aprovecha debidamente por la falta de mayor infraestructura 
para captar y retener agua y para difundirla por medio del riego, Se requiere realizar estudios de mayor profundidad 
para nmpHnr los distritos de riego actuales o inclusive crear nuevos . 
... Instrumentar una polftica integral de desarrollo industrial que favorezca el proceso de reconversión industrial 
apoyando el establecimiento de cadenas productivas de \{neas básicas e insumos de amplia difusión, alentando a las 
empresas que preferentemente exporten y sustituyan importaciones. Destaca en este sentido, la promoción a ramas 
industriales de tecnologfa de punta, aquellas que se orienten básicamente al gran mercado metropolitano, aqueHas 
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que consuman poca agua y suelo y fin~lmente aquellas que generen el mayor empleo posible y provoquen menores 
dal\os al medio ambiente . 
... La polltica de reconversión industrial en el estado tcndr!a tres dimensiones: 

la primera, seleccionar las ramas que se ajustan a las limitaciones de la Entidad en cuanto a recursos y 
condiciones territoriales y en cuanto a evitar la mayor concentración de industrias que podrlan ubicarse en áreas 
de descentralización a nivel nacional; 
la segunda, promover industria de maquila y de alta tecnologla orientada a la exportación y a las necesidades del 
mercado metropolitano; 
Ja tercera, fomentar aquellas industrias que representen los mayores niveles de integracion a complejos 
productivos . 

... Como pane del proceso de reconversión industrial, se podr!a explorar la posibilidad de crear "tecnopolos" en la 
región 1 y la región V básicamente, como herramienta de desconcentración y de desarrollo de tecnologla de punta 
para la gran industria que se ubica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México . 
... La industria estatal requiere de mayor articulación sectorial y espacial. 
... Es necesario fomentar la saturación de los parques y áreas industriales del Estado, resolviendo previamente sus 
diversas carencias de infraestructura y servicios . 
... Las dimensiones del mercado metropolitano, penniten promover la creación de nuevas industrias, especialmente 
medianas, pequei'las y microempresas en ramas como la de alimentos, vestido, muebles y electrónica, entre otras. Su 
localización en las S regiones más rezagadas del Estado es posible, siempre y cuando se integren todos los servicios 
y equipamiento que este tipo de industria requiere . 
... Los recursos forestales del Estado, han carecido de pol!ticas eficaces no obstante la participación gubernamental 
en el sector . 
... Es necesario contar con mayores estudios dasonómicos de las áreas suceptibles de explotación forestal, que sirvan 
de gula para el fomento, control o veda en la producción forestal. 
... Prácticamente todas Jns regiones can recursos forestales, requieren de programas de acondicionamiento de suelos, 
de forestación natural o artificial y de vigilancia permanente para mantener e incrementar la masa forestal y su 
densidad. Requieren asimismo de programas pennnnentes de capacitación para quienes detentan el recurso 
(pequenos propietarios, ejidatarlos y comuneros) para un manejo más racional del mismo . 
... La intervención del Estado en la problemática forestal debe reforzarse en dos vertientes: 
• la solución de conflictos generados por la irregularidad en la tenencia de la tierra principalmente en áreas 

comunales: 
reforzar, ampliar y crcnr nuevas áreas naturales protegidas, a nivel estatal y municipal, dotándolas de la 
infraestructura )1 el equipamiento necesarios para su operación y explotación controlada . 

... El turismo sigue siendo en el Estado un sector con alto potencial y escaso desarrollo. La pol!tica de desarrollo 
tur!stico estatal debe partir de una premisa fundamental. Por su cercanla a la ciudad de México y por los atractivos 
que ofrece el Estado, se puede afirmar que tiene un mercado prácticamente cautivo de casi 20 millones de habitantes. 
Captar una pequei'la porción de este mercado puede significar una derrama sumamente importante para la Entidad . 
... De este mercado, parece claro que los grupos sociales de mediano y bajo ingreso, representarían los segmentos de 
mayor atracción, porque se ajustan más claramente al tipo de atractivo y servicio tur!stico que puede ofrecer el 
Estado y porque la crisis económica nacional les impide acudir a sitios turlsticos alternativos fuera de la región 
central del país . 
... La pol!tica turística del Estado deberla panir por convenir a lxtapan, Tonatico y a Valle de Bravo, como los polos 
a impulsar de manera prioritaria. Estos deberían concebirse como centros de regiones tur!sticas, sujetas a desarrollo 
por la vía de rutas preestablecidas y equipadas . 
... El estado cuenta con otros muchos atractivos turísticos que pueden ser desarrollados. El eje de la polftica sin 

·-1 embargo, podría ser el desarrollo de rutas turísticas y no solo centros, con el fin de distribuir territorialmente los 
beneficios de la derrama económica, la identificación de rutas, su equipamiento y promoción de actividades conexas 
como la artesan!a, ademas de la hotelerfa y alimentos, deberían ser el eje conductor de las acciones del Estado . 
... Vinculado a sector turismo, destaca por su importancia el de artesanlas. Se requiere impulsar el desarrollo 
artesanal contemplando en primer lugar el beneficio del anesano, evitando la tendencia a crear empresas que solo 
benefician a sus propietarios y no a los productores directos . 
... En segundo lugar, se requiere integrar esta actividad bajo una sola polltica que incluye la organización de los 
productores, la creación de equipamientos para la producción y sobre todo la comercialización (mercados, tianguis, 
etc.). 
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... En tercer Jugar, ampliar los procesos productivos con miras a exportar, sin olvidar que por sus propias 
características, el trabajo artesanal no puede producirse en serie o en volúmenes masivos. De ahf que para elevar el 
nivel de ingreso de los artesanos se requiere su capacitación en busca de mayor calidad en el producto y 
fundamentalmente la revalorización económica del mismo. 

POLIT!CAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLOGIA Y BIENESTAR SOCIAL 
... En relación al ordenamiento territorial y a Ja ecologla del Estado, destaca la necesidad de reordenar los sistemas 
urbano-regionales de la entidad a través de la cobenura de infraestructura y equipamiento . 
... En este sentido, deberá haber una polltica clara de dotación de dicha infraestructura y equipamiento en los centros 
de población según su rango dentro de los sistemas urbanos, a fin de que los niveles de prestación de servicios en las 
regiones sean coherentes con el tamal!o y funciones asignadas a los centros de población . 
... Es fundamental crear programas de ampliación de la red carretera y de servicios de transporte para las regiones 
que se propone impulsar y que carecen de infraestructura suficiente. En este sentido destaca la región IV . 
•.. Paralelo al impulso a los centros regionales y subregionales se requiere contener el crecimiento de la mancha 
urbana en las regiones II y lll y en la 1, especialmente sobre tierras de alta productividad agropecuaria. Esto solo será 
posible en la medida que se empiecen a desarrollar de manera muy amplia las regiones menos urbanizadas del 
Estado a través de pol!ticas de desarrollo agropecuario e industriales como las sugeridas en este trabajo . 
... Una limitación importante para el desarrollo estatal ha sido el creciente deterioro de su ecologla, al generar costos 
económicos y sociales que en algunos casos superan los beneficios de las actividades generadoras de dicho deterioro. 
La contaminación del aire en las regiones !, ll y lll el deterioro de cuerpos de agua como el Río Lenna y la Presa 
Alzate, imponen Ja necesidad de polfticas agresivas que nonnen y reglamenten las relaciones entre la sociedad y su 
medio natural. La urgencia de acciones de esta naturaleza no se limita a detener el deterioro sino a iniciar procesos 
de descontaminación que ha rebasado toda norma permisible . 
... Entre las medidas más urgentes a tomar, destaca la puesta en práctica de una política de uso racional del agua, 
mediante el tratamiento y reuso de las descargas residuales urbano-industriales, creando y ampliando plantas de 
tratamiento en las regiones !, ll, lll y V. Paralela a estas acciones, es necesario impulsar el uso de tecnologías 
ahorradoras de agua para reducir los niveles excesivos de consumo, particularmente a nivel doméstico . 
... Finalmente se necesitan estudios que revisen y evalúen las tarifas del consumo de agua a nivel doméstico, 
tomando como base la dotación de 160 ltslhab.ldfa en las regiones!, 11 y l!I . 
... Una de las lineas de polltica que debe asociarse de manera estrecha con las relativas al desarrollo económico, es la 
de bienestar social. Destaca en este sentido, la necesidad de promover, especialmente la educación y la cultura, en las 
regiones más atrasadas del Estado . 
... En el nivel más básico, se requiere de una polltica que atienda a la población que carece de todo tipo de 
instrucción en las regiones IV, V, VI! y Vlll. El fomento a la educación postprimaria resulta asimismo fundamental 
en estas regiones, a fm de ampliar las bases para crear empleos más especializados en todos los sectores de la 
economla . 
... Consolidar las unidades desconcentradas de la UAEM y promover la educación técnica (tipo CONALEP) y 
tecnológica, debe ser prioritaria para dar coherencia a las pol!ticas de desaiTOllo económico con aquellas relativas al 
bienestar social . 
... Como se mencionó en las políticas de desarrollo industrial, es conveniente evaluar la posibilidad de crear 
"Tecnopolos" probablemente en las regiones de Toluca y de Atlacomulco . 
... Una revisión de la experiencia mundial y especialmente en paises subdesarrollados, mostrarla el gran potencial 
que este nuevo concepto tiene en el desarrollo cientffico y tecnológico y su aplicación inmediata en los procesos 
productivos . 
... De gran relevancia en las políticas de bienestar social, destacan los relativos a la unidad suelo-vivienda-servicios 
básicos que son particulannente criticas en las regiones Jl y lll . 
... Las polfticas deben enfocarse a este concepto unitario y no solo a la regularización jurídica del suelo ó el apoyo a 
la autoconstrucción de vivienda. 
... Se requieren pollticas que vinculen el empleo con Ja producción de materiales de construcción y con la 
satisfacción de estas necesidades básicas . 
... La creación de grandes parques de materiales con apoyo tecnológico a la autoconstrucción y Ja promoción para 
Introducir masivamente los servicios públicos de agua, drenaje y energía en las regiones U y lll resultan 
imprescindibles para evitar que siga deteriorándose el nivel de vida de la población que habita las colonias populares 
y los asentamientos irregulares de los municipios conurbados con la Ciudad de México. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994 

CAPITULO 5 ACUERDO NACIONAL PARA LA RECUPERACION ECONOMICA CON ESTABILIDAD 
DE PRECIOS 

5.J. Estabilización Continua de la Economía 
5.1.2. Polftica de gasto público 
... En este contexto, la asignación del presupuesto será acorde con las prioridades del Plan: 

infraestructura social, en la que destacan rubros como educación, salud, vivienda, agua potable, abasto de 
alimentos, y seguridad e lmpartición de justicia; 
infraestructura económica, que incluye la provisión de las condiciones generales para el desarrollo de Ja 
actividad económica, como transporte, abasro de combustible y energla eléctrica, entre otros; y 
atención a las necesidades extremas de la población de más bajos ingresos. 

5.3. Modernización Económica 
5.3.1. Modernización del campo 
... La pol!tica agrlcola de mediano plazo se desenvolverá en dos vertientes principales: 

aumentar el bienestar de los productores de bajos ingresos y 
promover In oferta abundante de alimentos y materias primas para el resto de los sectores . 

... Por ello, es prioritario revertir el deterioro del sector agropecuario. En el corto plazo, la estrategia debe apoyar la 
estabilidad de precios y proteger el bienestar de la población de bajos ingresos en general, y de los campesinos en 
particular . 
... La estrategia de largo plazo buscará desacelerar y ordenar la emigración, contrarrestando las fuerzas de expulsión 
del sector agrlcola y fomentando las oportunidades de empleo no agrícola en el propio campo y en núcleos de 
población de tamallo medio, de acuerdo con una politice pobiacional que promueva la explotación suficiente de los 
recursos territoriales. Asimismo, es preciso fortalecer la asistencia social en el medio rural, sobre todo para no 
descuidar el bienestar de los campesinos con menores dotaciones o carentes de tierras . 
... Se buscará una mayor suficiencia alimentaria mediante acciones encaminadas prioritariamente a aumentar la 
producción del ma!z, trigo, frijol, arroz, azúcar y semillas oleaginosas, así como de carnes, leche y huevo . 
... Es indispensable afrrmar la seguridad jurldica en la tenencia de la tierra y concentrar el esfuerzo en otras acciones 
para promover la modernización económica y social del campo . 
... Mediante una cuidadosa aplicación de la letra y el espíritu de la ley, se propiciará el desarrollo de cultivos y 
explotaciones ganaderas con potencial agrícola. En este objetivo, el cultivo de forrajes es el primer paso obligado . 
... El impulso a las diferentes especies pecuarias se hará a través de programas concertados de sanidad animal, 
mejoramiento genético, investigación aplicada, uso integral de Jos recursos forrajeros y, en fonna muy importante, 
promoviendo Ja organización de los productores con un claro objetivo de elevar su producción, productividad e 
ingresos . 
... Particular importancia tendrán las obras de pequeila irrigación y conservación de suelo y de agua, asl como las de 
infraestructura dirigida a elevar la productividad en zonas de temporal, y las obras que pennitan incrementar la 
capacidad de almacenamiento mediante centros de acopio debidamente equipados en que participen las 
organizaciones de productores. El barbecho poscosecha será práctica necesaria . 
... Particular atención se prestará al caso de los organismos que atienden cultivos agroindustriales de amplio alcance 
regional como tabaco, café y azúcar . 
... Se promoverán decididamente los procesos de organización productiva y capacitación técnica de manera tal que 
los productores asuman su responsabilidad en la programación de los trabajos, la selección de los cultivos, y las 
decisiones vinculadas a la producción del campo, todo ello a la luz de definiciones claras, oportunas y seguras en 
cuanto a la politice e instrumentos oficiales. 

5.3.2 Modernización de la pesca 
... Por otra parte, aumentar la oferta de productos pesqueros significará la incorporación de nuevas pesquerías, 
tecnologías, zonas de captura y el fomento al cultivo de especies, sobre bases que pennitan recuperar las inversiones. 
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... Para alcanzar los objetivos anteriores, se fomentará la reposición, mantenimiento y, en su caso, ampliación de los 
equipos y la infraestructura para pesca existentes. atendiendo a criterios de productividad y eficiencia. Asimismo, se 
fonalecerán los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico, se consolidará Ja cooperación con otros países y 
organismos internacionales y se asegurará la eficaz y expedita administración de la actividad del sector . 
... El desarrollo integral de Ja acuacultura será prioritario, en un ambiente de concenación social que permita 
conjugar los esfuerzos de los sectores . 
... Se impulsará también Ja explotación pesquera en áreas complementarias de otras actividades afines, que 
contribuyan a un uso más intensivo de los recursos naturales y a una mayor generación de divisas. Tal es el caso de 
Ja pesca deponiva y de Ja producción explícitamente destinada a las áreas tur!sticas nacionales. 
... En particular, se buscará que la utilización de especies marinas como la sardina y Ja anchoveta ricas fuentes de 
prote!na animal de bajo costo para amplios sectores de Ja sociedad se integren al Programa Nacional de Solidaridad 
en sus aspectos de alimentación y abasto. 
S.3.3 Uso eficiente de los recursos escasos 
... Es preciso enfatizar la urgencia de un uso y explotación racionales y eficientes del agua, los bosques, los 
hidrocarburos y la minerla. 
S.3.3.l El agua, elemento vital 
... Será tarea prioritaria e impostergable desarrollar un nuevo enfoque económico, tecnológico y cultural para su 
aprovechamiento . 
... Los retos son: 

ampliar Jos niveles de cobenura del servicio; 
mejorar la calidad del suministro existente; y 
orientar los asentamientos humanos e industriales hacia zonas de abundancia relativa de este recurso . 

... Se impedirá la localización de nuevas industrias de uso intensivo de agua, o el crecimiento de las existentes, en 
regiones de escasez actual o potencial del líquido. Como medida complementaria se inducirá el intercambio de agua 
tratada por aguas claras en aquellas actividades que no requieren calidad potabJe; asimismo, se fomentará Ja 
inversión en plantas de tratamiento y reuso . 
... Las regiones de crecimiento restringido y las de crecimiento deseable serán definidas, fundamentalmente, con 
base en Ja disponibilidad acuífera. En la agricultura se estimulará el uso de sistemas modernos de riego que 
promuevan el ahorro del l!quido, lo que a su vez se traducirá en menores costos de electricidad en el bombeo del 
agua . 
... Durante este sexenio de gobierno se desarrollará un intenso programa de cooperación cient!fica y tecnológica 
internacional con objeto de aprovechar la experiencia de otros paises y de compartir los conocimientos que México 
ha acumulado en sesenta afias de pol!tica hidráulica institucional. 
S.3.3.2 Aprovechamiento y conservación de los bosques 
... Los objetivos principales de la pol!tica del sector son: 

garantizar el abasto suficiente de Ja producción silvlcola, sin deteriorar el recurso y mediante un 
aprovechamiento óptimo; 
promover el bienestar de Jos habitantes en las regiones silv!colas; 
garantizar el equilibrio ecológico; 
revenir el deterioro de Jos bosques a través de la aplicacion estricta de la legislación; 
aumentar la extensión de los bosques en el territorio nacional, restaurando mediante la reforestación Jos 
ecosistemas; y 
promover la modernización de la industria forestal. 

... Se procederá a Ja formulación de un nuevo inventario nacional forestal; se descentralizarán gradualmente los 
servicios técnicos, con la panicipación de Jos estados y los municipios . 
... Mediante acciones de reforestación se protegerán los vasos de las presas. 
... Se fonalecerá Ja infraestructura vial en las áreas forestales; y se impulsará Ja educación, capacitación e 
investigación en la materia. 

S.3.3.3 Extracción y uso de los hidrocarburos 
... Es preciso moderar el uso de los hidrocarburos en la generación de la energ!a electrica, y sustituirlos gradualmente 
por otras fuentes primarias. 
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... Se apoyará al desarrollo agrlcola con una mayor eficiencia en la producción, distribución y comercialización de 
fertilizantes . 
... Se impulsarán las tareas de exploración de hidrocarburos para reforzar las reservas . 
... Se fomentará la investigación y el desarrollo tecnológico para mejorar los procesos de extracción, refinación y 
transformación . 
... Se tendrá especial cuidado en la pol!tica petrolera internacional para mantener la presencia de México en el 
mercado mundial. 
5.3.3.4 Minerla 
... Los objetivos nacionales se resumen en: 
... abastecimiento adecuado de insumos minerometalúrgicos para Ja industria nacional; 
... fortalecimiento de su comercialización en el mercado exterior, especialmente en Jos casos de productos con mayor 
valor agregado, y 
... la promoción para integrar sus procesos de transformación, cuando tales actividades sean rentables . 
... El desarrollo de Ja siderurgia atenderá a Ja rentabilidad económica, Ja productividad y la competitividad, en el 
marco de las previsiones del comportamiento del mercado . 
... Para impulsar el desarrollo de Ja minerla, se buscará intensificar y ampliar su exploración, de modo que se tenga 
mejor conocimiento de los recursos del subsuelo . 
... Se buscarán alternativas de !manciarniento para impulsar Ja mediana y pequefta minerlas. Se modernizará Ja 
regulación minera, y se fomentará el desarrollo de tecnologías propias y la adopción de las externas que sean 
adecuadas para las condiciones y Ja capacidad del sector. 
5.3.4 Ampliación prioritaria de la iníraestructura 
... Asimismo se promoverá la construcción de obra pública con !manciarniento privado. 
5.3.4.1 Polltica de comunicaciones y transportes 
... Se atenderá, de manera prioritaria, la construcción de la infraestructurn que facilite la provisión de los servicios de 
comunicaciones y transportes indispensables para la población de bajos ingresos. 
Modernización de la lníraestructura y Jos servicios de transporte . 
... Se estimulará el desarrollo del transporte multimodal mediante una mejor coordinación entre los ferrocarriles, el 
autotransporte, el transporte marltimo y el aéreo . 
... Se reorganizará Ja Policla Federal de Caminos y se intensificará la vigilancia para dar mayor seguridad en las 
carreteras . 
... El Gobierno Federal fortalecerá sus acciones para conservar y mejorar la infraestructura carretera. Se dará 
prioridad a la terminación de obras en proceso y a la construcción de los enlaces transversales de la red troncal de 
carreteras. Igualmente, se modernizarán los tramos de más tránsito, que son los que mayor capacidad y niveles de 
servicio demandan. 
... Se incrementará la participación del ferrocarril en el mercado de transporte masivo de carga, a través del 
mejoramiento de Ja eficiencia operativa y del empleo de trenes unitarios de alta productividad. Asimismo, se 
impulsará el tráfico de productos manufacturados mediante trenes directos de intinerario fijo . 
... Se mejorarán y ampliarán sustancialmente Jos servicios de transporte de pasajeros por fecrrocarrii en beneficio de 
los usuarios de bajos ingresos . 
... Aprovechando la infraestructura y el equipo existentes, en las grandes ciudades se concertarán acciones con las 
autoridades locales para establecer ferrocarriles suburbanos para el transporte masivo de personas . 
... La modernización, el mantenimiento y la reconstrucción de las vlas y puentes tendrán alta prioridad dentro del 
presupuesto de gasto de Ferrocarriles Nacionales de México . 
... Se mejorará Ja tecnologla de los servicios de ayuda a la navegación aérea y se estimulará el desarrollo de la 
industria aeronáutica con participación privada . 
... Se facilitará la creación de empresas en los niveles troncal, regional y alimentador, en una nueva estructura de la 
aviacion nacional. 
... Se mejorará la planeación, control y ejecución del desarrollo portuario y se adoptarán estrategias operativas que 
integren eficientemente a concesionarios y empresas que prestan servicios portuarios. 
... Se terminarán las obras en proceso y se atendera eficientemente el dragado, el seftalarniento marltimo, la 
reconstrucción y el mantenimiento de muelles y accesos a puertos . 
... Se fomentará el transporte de cabotaje con el objeto de reducir costos. 
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... Se buscará aprovechar la capacidad instalada de los astilleros mexicanos en función de criterios de rentabílidad, y 
se promovera una mayor participación de la inversión privada en la fabricación y reparación de embarcaciones. Se 
impulsará el desarrollo y la consolidación de puertos industriales . 
... El Gobierno federai facilitará el desarrollo del turismo náutico. 
Modernización de las telecomunicaciones 
... Se impulsará la expansión de la red básica de telefonla, con objeto de aumentar sustancialmente el número de 
lineas . 
... Se otorgará prioridad al aprovechamiento integral del sistema de satélites, facilitando la instalación y operación de 
estaciones terrenas por particulares. Se modernizará la red de microondas y se establecerán enlaces troncales de fibra 
óptica . 
... En telegraíla se automatizará en mayor grado la transmisión de telegramas y giros para aumentar la calidad y la 
confiabilidad y disminuir los tiempos de entrega . 
... Se consolidará la operación de los centros postales de clasificación. 
5.3.4.2 Infraestructura energética 
... Los objetivos nacionales en materia de energía requieren una ampliación en la capacidad de producción y 
transformación de hidrocarburos y un aumento en las inversiones para generar més electricidad, de manera que la 
actividad económica y social no se vea frenada por limitaciones en la oferta. 
5.3.6 Modernización del turismo 
... Esta actividad requiere, para generar más empleos y divisas de la modernización del servicio y del impulso a su 
infraestructura . 
... La capt11ción de divisas y la prestación del servicio a los nacionales son objetivos primordiales de Ja actividad . 
... Se promoverá la conciencia de todos los mexicanos en la importancia del sector para la economía del país, y la 
capacitación de los prestadores de servicios en todos los niveles . 
... Se fortalecerá la seguridad en las carreteras y en los lugares de atracción ttuistica . 
... Se facilitarán los trámites aduana!es y de migración . 
... Se fomentará el turismo náutico, con énfasis en los cruceros, así como el desarrollo de las marinas turlsticas . 
... Mediante el fomento del turismo nacional en períodos de actividad baja, se propiciará una ocupación más 
uniforme, para abatir costos y precios, aumentando la competitividad interna y externa. A este propósito contribuirá 
el incremento del turismo social en las temporadas adecuadas. Asimismo, se promoverá el turismo cultural, 
especialmente de niJlos y jóvenes . 
... Es necesario adecuar la norrnatividad y regulación turística . 
... Se fortalecerá la función de FONA TIJR • 
... Se fomentará intens;vamente la creación de instalaciones tur!sticas que permitan la práctica del campismo en los 
lugares que ofrezcan atractivos naturales y culturales. Al mismo tiempo, se establecerá y difundirá la Cartilla Escolar 
Turística . 
... Se actualizará el inventario de los recursos turfsticos . 
... Se consolidará el sistema nacional de información tur!stica. 
5.3.10 Ciencia y Tecnolo¡¡!a 
... Se establecerán programas permanentes de mejoramiento y actualización para los profesores de carrera de 
ciencias básicas e ingenierías en las licenciaturas 

CAPITULO 6 ACUERDO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL NIVEL DE 
VIDA 

'··' ... El mejoramiento productivo del nivel de vida se regirá por las siguientes cuatro !!neas estratégicas: 
creación abundante de empleos bien remunerados, y protección y aumento del poder adquisitivo de los 
salarios y del bienestar de los trabajadores; 
atención a las demandas prioritarias del bienestar social; 
protección del medio ambiente; y 
erradicación de la pobreza extrema. 
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6.1 Atención de las Demandas Prioritarias del Bienestar Social 
Lineas de polltlcas 
... Las tareas correspondientes se efectuarén de acuerdo con las siguientes acciones principales: 

asignar al gasto social la máxima prioridad en los presupuestos anuales de egreso de la Federación. 
concertar con los demás niveles de gobierno la asignación de m~ima prioridad al gasto social en sus 
respectivos presupuestos; 
atender eficaz y oportunamente, y con carácter de urgente, la demanda de garantía a la seguridad y justicia 
públicas, mediante el reforzamiento de la vigilancia, la expedita procuración de justicia y el cumplimiento 
escrupuloso de las legislaciones penal y procesal; 
asignar prioridades en la atención a las necesidades básicas de la población, de acuerdo con el carácter y 
urgencia de las demandas detectadas en la consulta popular, a saber: agua potable, vivienda, alimentación 
educación, salud y seguridad social, pavimentación, electricidad para uso doméstico y transporte urbano; y 
mejorar la calidad del medio ambiente en toda la República, con especial énfasis en el combate a la 
contaminación en los grandes núcleos de población, as! como en el uso correcto de ríos, lagunas y mantos 
acuíferos. 

6.2.1 Procuración e lmpartlclón de justicia 
... Para mejorar la seguridad pública y la administración de justicia se atenderá a los siguientes propósitos: 

dar expresión a la norma jurídica; 
incorporar, en el texto normativo, criterios jurisprudenciales y de operación vigentes; 
adaptar la normatividad a las necesidades y requerimientos nctuales; 
inducir la resolución de controversias por la via de la legalidad; 
fortalecer los sistemas conciliatorios para orientar a las partes, reducir tiempos y eliminar litigios; 
elevar la eficiencia de todos aquellos recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales que tienen que 
ver con la aplicación del derecho; y propiciar la elevación de la cultura jurídica de la población; 
avanzar en la colaboración y la conciliación de los diversos sistemas normativos, tanto en la forma como en el 
fondo; as! como en la descentralización de la justicia; y en la desconcentración de la justicia; 
revisar los programas tradicionales de la carrera de Derecho para que sea más compatible con los 
requerimientos de la sociedad actual; 
modernizar la institución del Ministerio Público; y 
fortalecer espec!ficamcnte las acciones frente al problema del narcotráfico. 

6.2.2 Educación 
... Se impulsará vigorosamente un proceso de transformación educativa, condición indispensable para la 
modernización del pals . 
... La modernización de la educación no sólo comprenderá las transformaciones necesarias para responder a las 
condiciones cambiantes del pals sino, también, las indispensables para que la educación se oriente hacia el logro de 
los objetivos relevantes de los diversos grupos de población que la demandan, contribuyendo asl al proceso para su 
desarrollo y bienestar . 
... Proporcionar atención prioritaria a la población rural, a la indlgena y a la que habita en las zonas marginadas del 
pal s . 
... Mejorar la calidad de la educación media superior y superior y ampliar su oferta, frente a una demanda creciente, 
son tareas urgentes, a las que se destinará un esfuerzo especial. 
... Fomentar la educación técnica, en todos sus niveles, reviste particular importancia para disminuir el rezago 
tecnológico que nos separa de los paises avanzados . 
... Vincular la educación tecnológica con los requerimiento• del aparato productivo del pals, será una estrategia 
fundamental del programa educativo . 
... En cuanto a la cap•citación para el trabajo, se propiciará una mayor integración escuela-empresa para promover el 
entrenamiento en el trabajo . 
... Deben combatirse, asimismo, las causas que inciden desfavorablemente en la reprobación y la deserción escolares, 
que se traducen en baja eficiencia terminal de los diferentes niveles educativos y en desperdicio de los recursos que 
la sociedad destina a la educación . 
... Por tanto, descentralizar, de acuerdo con las caracterlsticas de cada entidad, será una prioridad del programa de 
modernización educativa, sin menoscabo de mantener la unidad necesaria del sistema educativo nacional. 
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... La educación moderna debe responder a las demandas de la sociedad, contribuir a los propósitos del desarrollo 
nacional y propiciar una mayor participación social y de los distintos niveles de gobierno en el compromiso de 
contribuir, con su potencial y sus recursos, a la consecución de las metas de Ja educación nacional. 
... Objetivos que orientarán la polftica educativa durante el periodo 1989-1994: 

mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional; 
elevar la escolaridad de Ja población; 
descentralizar la educación y adecuar Ja distribución de Ja función educativa a los requerimientos de su 
modernización y de las caracterlsticas de los diversos sectores integrantes de la sociedad; y 
fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo . 

... La estrategia estará orientada a .implantar modelos educativos adecuados a las necesidades de la población que 
demanda servicios, e introducir innovaciones adaptadas al avance cientlfico y tecnológico mundial. 
... Las principales acciones que habrán de realizarse para mejorar la calidad del sistema educativo, son: 

promover las tareas de investigación e innovación y enfatizar la cultura cientlfica a todos los niveles del 
sistema; 
depurar los contenidos curriculares y los métodos de ensenanza, asi como los materiales y apoyos didácticos, 
con base en Ja moderna tecnologla educativa; 
vertebrar la educación preescolar, primaria y secundaria, para conformar un modelo integral de educación 
básica; 
vincular, reorientar y fortalecer la educación media superior y superior conforme a las exigencias de la 
modernización del pals; 
mejorar los procesos de formación y de actualización de maestros; 
establecer la carrera magisterial; 
fortalecer la infraestructura ílsica del sector; y 
enriquecer y diversificar Ja obra editorial educativa y cultural, principalmente la destinada a niños y jóvenes. 

6.2.3 Salud, aslstencla y seguridad social 
... Las estrategias generales que regirán las acciones del sector son: 

mejorar la calidad del servicio; 
atenuar las desigualdades sociales; 
modernizar el sistema de salud; y 
descentralizar y consolidar Ja coordinación de Jos servicios de salud. 

Elevoción de Ja calidad en Jos servicios de salud . 
... La calidad en la prestación de los servicios médicos será motivo de atención permanente en todas las etapas del 
proceso, que va desde Ja búsqueda de asistencia médica hasta la solución del problema motivo de la consulta . 
... La ampliación de la cobertura y del acceso a las instalaciones médicas será impulsada a través de mayores 
inversiones y de la eficaz operación de sistemas expeditos de referencia y contrarreferencia . 
... La prontitud y buen trato en la prestación de los servicios será acompai\ada por acciones que aumenten Ja 
productividad mediante la ampliación de turnos y actitudes apropiadas en el personal. ... La efectividad y eficiencia 
de las acciones médicas serán mejoradas a través de educación médica continua, el establecimiento de comités para 
Ja promoción de la calidad asistencial, y la permanente evaluación de la operación del sistema de atención al público 
usuario. 
Atender las desigualdades socia les 
... Se concederá prioridad especial a la atención de las zonas marginadas urbanas y rurales, con énfasis en la atención 
primaria a la salud . 
... De fundamental importancia será vincular los esfuerzos de salud y asistencia a los medios más desprotegidos con 
las acciones integrales en materia de alimentación, vivenda, disponibilidad de agua potable, educación y 
saneamiento ambiental. 
Modernizar el sistema de salud 
... Se impulsará vigorosamente en la sociedad una cultura de la prevención y el autocuidado de la salud individual, 
familiar y colectiva . 
... En la prevención y protección se dará especial énfasis a la prevención de enfermedades, consolidando los avances 
obtenidos en los programas existentes -principalmente de vacunación-, el fortalecimiento de las acciones de 
prevención y control de enfermedades infecciosas y parasitarias, as! como de las crónicas degenerativas . 
... Serán objeto de atención prioritaria las acciones dirigidas a incrementar la sobrevivencia infantil y a proteger la 
salud reproductiva. 
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... Por otra parte, se impulsará la prevención de lesiones por accidentes . 

... La salud en el trabajo y la salud mental serán objeto de programas prioritarios . 

... Asimismo se fortalecerán las acciones para la protección del medio ambiente y el saneamiento básico, con el fin 
de disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas . 
... Se promoverán prácticas higiénicas para el manejo de desechos y para evitar la contaminación del ambiente y de 
los alimentos . 
... Se reforzarán las campallas contra las adicciones y la farniacodependencia . 
... En la modernización de la salud, junto con la prevención y la protección, se hace necesario el mejoramiento de la 
efectividad de las acciones curativas . 
... Para mejorar la atención de los problemas de salud, es necesario conocerlos mejor. Se fortalecerán los sistemas de 
vigilancia epidemiológica y nutricional. 
... De grnn importancia será impulsar la investigación biomédica y el desarrollo tecnológico para aprovechar sus 
logros en beneficio de la salud. 
... En la presente administración se espera interrumpir la transmisión autóctona de la poliomielitis, la lepra y la 
oncocercosis. 
Descentralizar y mejorar la coordinación de los servicios de salud 
... Se adecuará el marco jurídico de la salud a las condiciones actuales . 
... Se fortalecerán los sistemas locales de salud. 
... La modernización sanitaria y la simplificación, administrativa serán orientaciones esenciales de todos los 
programas de salud, en especial los de regulación sanitaria. 
6.2.4 Alimentación y abasto 
•.. La politica alimentaria tiene como objeto asegurar el abasto de alimentos a la población en condiciones adecuadas 
de calidad y precio, sobre todo a los grupos de más bajos ingresos. Las acciones correspondientes abarcan desde la 
producción hasta la comercialización y el consumo, pasando por el acopio, el transporte, la distribución, el 
almacenamiento y la transformación industrial de los alimentos . 
... Es preciso revertir el deterioro del sector agrlcola con el aumento de su producción y productividad global en el 
uso y asignación de los recursos . 
... Asimismo, se fortalecerá la pesca como una de las mejores opciones para contribuir a la suficiencia alimentaria y 
elevar la calidad de la dieta . 
... Se tomarán medidas para disminuir el traslado innecesario de productos . 
... Con la participación decisiva de los gobiernos locales se promoverán los circuitos producción-consumo regionales 
y estatales, mediante la integración y vinculación de las facilidades para el acopio, el ahnacenarniento, la 
distribución, el abasto y la comercialización en las zonas respectivas . 
... En el transporte se revisarán y corregirán ineficiencias . 
... Es prioritario apoyar la reducción de costos en la comercialización a escala reducida, asegurando su acceso a 
canales de distribución al mayoreo eficientes, mediante centros de abasto convenientemente localizados y modernos, 
información de precios y facilidades para la diversificación de lineas de productos para abatir costos fijos por 
unidad . 
... Se promoverá la organización de espacios y mecanismos para que los productores de alimentos no procesados 
ofrezcan sus mercanc!as . 
... Se promoverá la competencia y la eficiencia de los mercados . 
... La pol!tica de subsidios se orientará fundamentalmente al consumo de alimentos de los grupos de bajos ingresos . 
... Se pondrá especial atención en la alimentación de preescolares, lactantes y mujeres gestantes, por la importancia 
de estas etapas en la configuración de aptitudes. 
6.2.5 Población, desarrollo regional y urbano 
6.2.5.1 Población 
... Dos vertientes relacionadas entre si destacan, con la más alta prioridad, entre las acciones para impulsar el 
descenso de la fecundidad. Por un lado, extender e intensificar la educación de las parejas en lo tocante a la 
planificación familiar, acompalladas de una suficiente, adecuada y accesible disponibilidad de servicios en esta 
materia. Por el otro, estimular las transformaciones estructurales que se vinculan con cambios en el comportamiento 
reproductivo de las parejas, atendiendo a la evidencia de que, conforme se ampllan e igualan entre los sexos las 
oportunidades de escolaridad y de empleo productivo, disminuye significativamente la tasa de crecimiento de la 
población. 
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... En el aspecto migratorio, otro objetivo importante de Ja polltica demográfica es propiciar una distribución de la 
población congruente con el aprovechamiento eficiente de Jos recursos territoriales, moderando Ja emigración a las 
grandes ciudades, fomentando el arraigo y promoviendo el fortalecimiento de ciudades medias como polos de 
atracción, de manera que se abata el flujo hacia las grandes concentraciones urbanas . 
... Para la consecusión de estos objetivos se actuará conforme a los lineamientos siguientes: 

continuar promoviendo el descenso de Ja fecundidad, a través del fortalecimiento y Ja permanente adecuación 
de las acciones educativas en materia de población, y de las relativas a la planificación familiar; 
apoyar Ja participación consciente de Ja familia, principal agente de Ja polltica de población, en cumplimiento 
de Jos objetivos de esta polftica; y 
establecer Jos criterios y objetivos demográficos que normen el desarrollo regional y el de los centros 
urbanos, con el objeto tanto de promover la retención de población en aquellas áreas que cuenten con 
potencial de desarrollo, como de fomentar la consolidación de destinos alternos para los flujos migratorios 
que se dirigen hacia zonas de alta concentración demográfica. 

6.2.5.2 Desarrollo regional y urbano 
... La consolidación del municipio ocupa un lugar preeminente en la estrategia de desarrollo urbano . 
.... La polftica de desarrollo regional y urbano se orienta al logro de tres grandes objetivos: 

la transformación del padrón de Jos asentamientos humanos en concordancia con las pollticas de 
descentralización y de desarrollo económico; 
el mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos, atendiendo preferentemente a Jos grupos sociales más 
necesitados; y 
el fortalecimiento de la capacidad municipal para propiciar el sano desarrollo de las ciudades, mediante su 
ordenamiento y regulación. 

Reordenamlento territorial y desconcentración de las actividades económicas 
... El reordenamiento territorial y la desconcentración económica significan encauzar Ja actividad económica hacia 
lugares óptimos por su disponibilidad de recursos, en especial el agua; desalentar el crecimiento de las zonas 
sobrepobladas y de las que tienen carencias graves de recursos; y propiciar la mejor vinculación y, en su caso, Ja 
concentración de Ja población dispersa, con el fin de facilitar su acceso a Jos servicios sociales y el abasto en 
condiciones deseables de costo, calidad y oportunidad . 
... Las acciones para el reordenamiento territorial y Ja desconcentración económica se basarán en los siguientes 
criterios, aplicables a las localidades según su tamatlo y sus problemas: 

de control; 
de consolidación; 
de impulso; 
de integración urbano-rural; 
modernización en el medio rural, 
fomento a los corredores económicos regionales. 

Prestación de servicios 
... Para aumentar la cobertura de servicios urbanos básicos y distribuirlos equitativamente, es necesario establecer 
una red nacional de centros de población jerarquizados en cuatro niveles de atención: centros de servicios regionales, 
estatales, subregionales y de integración rural. 
... Se dará una atención preferente a las ciudades medias. 
Impulso a la planeación democrática para el desarrollo regional y urbano 
... Se apoyará el fortalecimiento de las actividades de planeación y programación del desarrollo regional y urbano en 
el nivel local. . 
... Se apoyará el perfeccionamiento de los instrumentos fundamentales de Ja planeación regional: los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, Estatal y Regional, y el Convenio Unico de Desarrollo . 
... El Convenio Unico de Desarrollo (CUD) es el documento jurídico administrativo, programático y financiero, que 
se ha consolidado como instrumento fundamental de Ja planeación regional y de Ja descentralización de decisiones . 
... Se fortalecerá y adecuará gradualmente a las necesidades particulares de cada entidad federativa, elaborándose 
documentos especificos para cada una de ellas, que permitan atender las estrategias de financiamiento y las 
prioridades definidas en los Comités de Planeación para el Desarrollo. 
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6.2.6 Vivienda y suministro de servicios urbanos 
6.2.6.1 Suelo urbano 
... La regularización de la tenencia de la tierra y Ja creación de reservas territoriales, que pennitan dar certidumbre 
legal en el uso y tenencia del suelo y evitar la conformación de nuevos asentamientos irregulares, son propósitos 
prioritarios de las polfticas urbana y habitacional. 
... Con esta orientación se pondrán en práctica, entre otras, las siguientes líneas de acción: 

constituir reservas territoriales en todas las ciudades mayores de 50 mil habitantes; 
precisar opciones para indemnizar con suelo urbanizado las expropiaciones de tierras ejidales; 
convenir la panicipación de los gobiernos locales en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal, en 
programas de mejoramiento urbano integrado; y 
simplificar trámites mediante la descentralización a los gobiernos locales de la integración y gestión de Jos 
expedientes de tierras incorporadas a las zonas urbanas. 

6.2.6.2 Vivienda 
... La construcción de vivienda, además de responder a una de las más sentidas demandas de la sociedad, permitirá 
fomentar la desconcentración y el arraigo, en concordancia con los criterios de la polltica regional. 
... La polftíca de vivienda del pals se encauzará a lograr los siguientes objetivos: 

avanzar en el cumplimiento del precepto constitucional de que cada familia cuente con una vivienda digna y 
decorosa; 
convertir a la vivienda en un factor fundamental para el ordenamiento racional de los asentamientos humanos 
en el territorio nacional; y 
aprovechar el efecto multiplicador que tiene la vivienda en la actividad económica para reactivar el aparato 
productivo y promover el empleo . 

... Se consolidará el Sistema Nacional de Vivienda . 

... Se alentará una mayor eficiencia en Ja utilización de los recursos disponibles . 

... Se fomentru'á la descentralización de las decisiones en materia hnbitacional; y se avanzará en la modernización de 
los organismos de vivienda . 
... En materia de financiamiento para los demandantes de ingresos medios se darán facilidades mediante plazos y 
condiciones de pago apropiadas a su capacidad . 
... Existen demandantes potenciales de vivienda que, teniendo ingresos suficientes para cubrir los pagos de principal 
e intereses de los créditos, no pueden hacer frente a los fuertes pagos iniciales, como el enganche, la escrituración y 
los de!'<'chos. Se promoverán acciones para dar facilidades y, en su caso, abatir el costo de estas erogaciones . 
... Mediante el impulso a la densificación urbana, y al mejoramiento y rehabilitación de la vivienda, se estará en 
condiciones de utilizar plenamente In infraestructura y el equipamiento urbano existentes. Para ello, se promoverá la 
utilización de predios baldlos intraurbanos, se fomentará la rehabilitación de los edificios de Jos centros históricos de 
las ciudades, se ampliarán los esquemas institucionales para el mejoramiento de vivienda e introducción de servicios 
básicos, y se reforzarán las !!neas de crédito individual destinadas a estos fines . 
... Mayor apoyo a la autoconstrucción . 
... Se impulsará la construcción de vivienda para arrendamiento . 
... Se intensificará también la regulación de la tenencia del suelo . 
... Se fortalecerá el Fondo Nacional para la Vivienda Rural. 
... Se contribuirá a reducir eJ costo de ia construcción con medidas tendientes n garantizar el abasto oportuno, 
suficiente y barato de materiales . 
... Con el establecimiento y desarrollo de nom1as y tecnología constructiva se enfrentará el reto de Ja vivienda sin 
demérito de las condiciones mínimas de calidad . 
... Se apoyará la investigación y capacitación en materia de vivienda. 
6.2.6.3 Ai:ua potable, alcantarillado y saneamiento 
... Se dará 6nfasis a la ampliación de los sistemas de alcantarillado y saneamiento . 
... Se impulsará la dotación de servicio> de agua potable, alcantarillado y saneamiento en aquellos centros que por 
sus recursos y ubicación son básicos para el desarrollo del pals. 
... En el medio urbano, se promoverán soluciones que involucren la reducción de la demanda, la ampliación y 
mejoramiento del servicio, el tratamiento de aguas residuales y su uso repetido, el intercambio de aguas tratadas por 
aguas limpias con la agricultura y el mayor y mejor aprovechamiento de la infraestructura existente . 
... En el medio rural, se atenderá prioritariamente a Jos centros de integración urbWlo·rural de acuerdo con la 
estrategia de población y uso eficiente del territorio. 
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... En el uso de agua para fines industriales se buscará sustiruir aguas claras por tratadas; en el caso de industrias 
contaminantes, se requerirá que apliquen programas para el tratamiento de sus aguas residuales, paguen costos por 
tratamiento de ellas o multas por los impactos adversos sobre la sociedad y su entorno . 
... Se dará prioridad al mantenimiento, rehabilitación y terminación de obras en proceso, as! como a las de gran 
impacto social . 
... Se impulsará la descentralización de las distintas fases de la dotación del servicio de agua potable. 
6.2.6.4 Transpone 
... Es preciso desalentar el uso del transpone privado impulsando decididamente el transpone colectivo, 
... Es urgente atender con eficacia la demanda de opciones racionales de transpone colectivo . 
... Propiciar la concenación entre los gobiernos locales, el sector privado y la comunidad usuaria en general, respecto 
de programas de conservación, reconstrucción, construcción y modernización de la vialidad urbana . 
... Efectuar programas de accesos viales a zonas urbanas marginales y a las suburbanas y rurales en las áreas de 
inOuencia de las ciudades . 
... Estructurar adecuadamente los sistemas y rutas de transpone colectivo, para ampliar el servicio a todas las zonas 
urbanas y sectores sociales . 
... Inducir Ja celebración de convenios con Jos permisionarios del transpone público para ampliar y hacer eficiente el 
servicio. 
... Establecer sistemas de vialidad preferenciales que faciliten el tránsito vehicular companido y la operación 
eficiente del transpone urbano . 
... Vincular gradualmente los precios a los costos del transpone urbano. 
6.2.6.5 Electrificación y telefonía 
... Se atenderá prioritariamente a Ja electrificación de poblaciones marginales del campo y las ciudades . 
... Se dará preferencia a las poblaciones menos dispersas y mejor organizadas, para elevar el alcance de las acciones, 
las que además servirán de estimulo para Ja mejor integración de zonas rurales dispersas. A este respecto, la 
prestación del servicio de electrificación rural obedecerá a un riguroso orden de prioridades en función del costo por 
habitante servido . 
... En el medio rural, otro criterio para orientar Ja extensión del servicio eléctrico será, preferentemente a aquellas 
localidades donde se busque impulsar su potencial productivo . 
... En el medio urbano se buscará asegurar la prestación del servicio a los nuevos conjuntos habitacionales y 
ampliarlo a los medios marginados, preferentemente bajo esquemas de concenación social en los que se aprovechen 
Jos recursos que pueden proporcionar los grupos organizados . 
... El servicio será accesible a un número creciente de familias en el medio urbano y en el rural; dando preferencia a 
las comunidades organizadas y tomando en cuenta el costo de la instalación del servicio, con el fin de incrementar el 
número de beneficiarios. 

6,J Protección al Medio Ambiente 
6.J.I Ordenamiento ecológico 
... Fonmular programas de ordenamiento ecológico en las regiones del pals que, debido a su problema ambiental, se 
consideran criticas . 
... Difundir el ordenamiento ecológico como instrumento preventivo . 
... Ejecutar los proyectos de ordenamiento ecológico existentes. 
6.J.2 Recursos naturales 
... Fomentar el desarrollo de opciones de manejo y aprovechamiento racional de los ecosistemas . 
... Consolidar el Sistema Nacional de Arcas Naturales Protegidas, ampliando los programas de conservación, manejo 
y administración, asl como diversificando el aprovechamiento y fomentando el uso racional y sostenible de la flora y 
fauna silvestres y acuáticas, mediante técnicas y métodos adecuados de reproducción, propagación y manejo . 
... Establecer y operar criaderos, viveros 1 estaciones de vida silvestre, centros de decomiso, jardines botánicos, 
campamentos tonugucros y zoológicos para incrementar la recuperación de especies de flora y fauna silvestres y 
acuáticas . 
... Confonmar un sistema de inspección y vigilancia mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno y una 
más efectiva participación social que garantice la adecuada protección de la Oora y fauna silvestres y acuáticas, asl 
como de las áreas naturales . 
... Elaborar estudios para la conservación y recuperación de especies raras en peligro de extinción y de las sujetas a 
aprovechamiento. 
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6.3.3 Impacto ambiental 
... Asegurar, mediante la vigilancia y, si es necesario, el uso de sanciones, que los proyectos de obra y actividades se 
realicen en las condiciones legales y autorizadas . 
... Apoyar a estados y municipios en la elaboración de sus proyectos de impacto ambiental; e 
.incorporar consideraciones de impacto ambiental en la asimilación de tecnologfas. 
6.3.4 Riesgo ambiental 
... Cabe indicar que, dada la reciente expedición de Ja Ley correspondiente, están aún en proceso de elaboración 
normas técnicas de seguridad y operación, y de metodologfas especificas que permitirán dar, a cada caso, una 
atención más eficiente en la determinación del riesgo ambiental . 
... El análisis y la evaluación del riesgo ambiental de toda obra o actividad, en proyecto o en operación, con potencial 
de afectación a su entorno, y la regulación de las actividades de alto riesgo, en función de la gravedad de Jos efectos 
que pueden ocasionar al equilibrio ecológico y al ambiente, constituyen una prioridad. 
6.3.S Agua 
... Es urgente que los recursos acufferos se administren eficientemente y se promueva la restitución de la calidad de 
los cuerpos de agua para su óptimo aprovechamiento, considerando su interrelación con el medio ambiente, asf como 
la rehabilitación, construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el pals. 
6.3.6 Aire 
... Para prevenir, reestablecer y mantener la calidad del aire, se realizarán las siguientes acciones: 

ampliar y consolidar Programas de Contingencia para las zonas metropolitanas, zonas criticas y puertos 
industriales; 
ampliar la cobertura y reforzar la operación del sistema de monitoreo de la calidad del aire; 
acelerar la fabricación, distribución y uso de combustibles con menor contenido contaminante; 
crear los mecanismos necesarios para moderar el uso de combustibles, especialmente en las grandes ciudades, 
desestimulando el uso de transporte privado y ampliando la eficiencia del transporte público; 
regular y restringir el uso de las sustancias agotadoras de Ja capa de ozono y de aquellas que son productoras 
del "efecto de invernadero"; y 
reducir la emisión de bióxido de azufre, óxido de nitrógeno, hidrocarburos, plomo, monóxido de carbono y 
partlculas sólidas. 

6.3.7 Desechos y residuos sólidos 
... Para prevenir y controlar la contaminación de residuos sólidos, se propiciará el establecimiento de sistemas 
adecuados de recolección, tratamiento, reciclaje y disposición fmal de los residuos municipales e industriales 
contaminantes, mediante acciones orientadas a: 

lograr la colaboración de las empresas para el tratamiento de sus residuos industriales, en especial de aquellos 
que son peligrosos por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, radioactivas, inflamables e 
Infecciosas; 
impulsar la creación de áreas para el conftnamiento seguro de Jos residuos sólidos; 
activar el establecimiento de plantas recicladoras, de tratamiento e incineración de residuos sólidos; 
avanzar en el reciclaje de materiales susceptibles de reutilizarse, a ftn de reducir volúmenes a tratar o a 
disponer en el suelo; 
vigilar Ja emisión de residuos peligrosos en los procesos de transformación y establecer mecanismos que 
hagan que las industrias enfrenten los costos de este tipo de contaminación; 
propiciar la disminución del uso de materiales de lenta degradación en la industria; y 
formar cuadros técnicos suficientes y adecuadamente capacitados para Ja atención del problema. 

6.3.8 Marco legal 
... El objetivo que se persigue es que, en adelante, Ja gestión ambiental cuente con un marco reglamentario y normas 
técnicas adecuadas y congruentes con las condiciones económicas del país y su desarrollo tecnológico. Para ello se 
llevarán a cabo las siguientes acciones: 

completar el proceso de expedición de los reglamentos de Ja Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 
continuar c.on la expedición de normas técnicas y criterios ecológicos, con parámetros más estrictos; 
ampliar la asesoría a estados y municipios para la formulación de proyectos legislativos en materia ecológica; 
y 
promover la creación de regidurfas de protección ambiental en cada uno de los municipios del pafs. 
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6.3.9 Educación y comunicación 
... Para lograr una mayor conciencia ecológica en la población y promover contenidos ecológicos en el sistema 
educativo nacional y en los medios de comunicación social, las acciones buscarán: 

fortalecer los mecanismos de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, para divulgar 
aspectos ecológicos, as! como difundir las disposiciones jurldicas fundamentales con un lenguaje adecuado al 
sector de la sociedad al que se pretende llegar; 
impulsar que Jos medios de comunicación eleven en cantidad y calidad el contenido ecológico de su 
información y programación; y 
propiciar la celebración de convenios con los medios de comunicación social para la difusión, información y 
promoción de acciones ecológicas. 

6.3.10 Aprovechamiento de la ciencia y la tecnologla 
... Con el objeto de contribuir a la "ºlución de los problemas ecológicos nacionales mediante las actividades de 
investigación, desarrollo, promoción y transmisión del conocimiento, las acciones se apoyarán en las siguientes 
!!neas: 

concertar con instituciones de investigación y educación superior, nacionales y extranjeras, la realización de 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico requeridos en la atención del problema 
ambiental; 
promover el establecimiento de mecanismos de enlace entre los sectores académico, industrial y de servicios y 
con el público en general, para la captación, sistematización, y difusión de avances cientlficos y tecnológicos, 
de carácter ecológico, a nivel nacional e internacional¡ 
apoyar la formación, desarrollo y capacitación de cuadros técnicos especializados en materia ambiental; 
promover el establecimiento de un sistema nacional de investigación, capacitación y difusión sobre la 
ecologfa, que sea apto para dar servicio a los sistemas estatales; y 
establecer un sistema de información e intercambio de conocimientos a nivel nacional e internacional sobre 
ecologfa, que permita difundir los avances y logros del pafs en este campo. 

6.3.11 Participación social 
... La participación consciente y responsable de todos los sectores de la sociedad en las tareas ecológicas es 
fundamental. Es necesario avanzar en un proceso de genuina corresponsabilidad, apoyado en la concertación para la 
protección del ambiente y, en general, de los recursos naturales. Con este propósito, se efectuarán las siguientes 
acciones: 

promover la creación de consejos ciudadanos estatales que permitan incorporar grupos cada vez más amplios 
de la sociedad en la realización de actividades ecológicas y, particularmente, en la vigilancia del 
cumplimiento de los ordenamientos legales; 
identificar las regiones criticas para la celebración prioritaria de convenios de concertación; 
impulsar el sistema nacional de atención a la denuncia popular, en los términos de la Ley en la materia; e 
inslituir reconocimientos que estimulen una participación ciudadana más amplia y responsable en las tareas 
para la conservación y restauración de la calidad del medio ambiente. 

6.3.12 Cooperación Internacional 
... Nuestro pals promoverá un genuino proceso de cooperación internacional, en el que todas las naciones trabajen 
con el objetivo común de proteger el medio y los recursos naturales, bajo las siguientes lineas de acción: 

asegurar una presencia decidida y una conducta firme en los asuntos ecológicos de naturaleza mundial; 
suscribir, en los foros internacionales, los convenios y protocolos necesarios para limitar la producción de 
sustancias que daften al medio ambiente; 
evitar el movimiento transfronterizo de desechos; 
impedir que los mares se conviertan en depósitos de desechos; 
regular el comercio de flora y fauna silvestres; 
proteger a las áreas naturales en beneficio de los habitantes del planeta; 
promover el intercambio de experiencias, publicaciones e información respecto de las condiciones del 
ambiente y alternativas de solución; e 
impulsar los programas de intercambio para la capacitación y actualización de personal técnico. 
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PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION EDUCATIVA 1989-1994 

CAPITULO: 7. EDUCACION SUPERIOR Y DE POSGRADO E INVESTIGACION CrENTIFICA, 
HUMANISTICA Y TECNOLOGICA. 

7.1 Elementos de Diagnóstico. 
7.1.2 Educación Superior Univenitaria • 
... La distribución de la matricula de licenciatura por área de conocimiento muestra desequilibrios preocupantes. 
Parece necesario contar con una poUtica de formación de recursos humanos, de orientación vocacional y desarrollo 
de los programas de estudios, ya que la matricula nacional concentra casi el 50% en el área de ciencias sociales y 
administrativas, y menos del 3% en las ciencias básicas y en las humanidades. 

7.2 Caracter!sticas de la Modernización de la Educación Superior. 
7.2.2 La Educación Univenitaria . 
... Impulsar, mediante los contenidos y los métodos educativos, la cultura cientifica y el espíritu de solidaridad 
social; y aprovechar los recursos de organización, infraesuuctura y saber hacer de las universidades para colaborar 
en la solución de los principales problemas que aquejan a la sociedad mexicana y a las regiones donde se localizan 
los centros académicos. 

7.3 Objetivos 
... Vincular a las instituciones de educación superior con la sociedad para orientar participativamente el desarrollo de 
este nivel educativo y contribuir a resolver, con los recursos del conocimiento y la organización institucional, los 
grandes retos sociales, económicos, tecnológicos y cientfficos del pals. 

7.4 Estrategia 
... Se fortalecerán las áreas de ciencias básicas, humanidades, ingenierla y tecnologla. 

7.6 Educación Superior Universitaria 
7.6.2 Acciones principales 
... Se buscará equilibrar territorialmente la matricula, propiciando el incremento de la inscripción en las opciones de 
ciencias básicas, ingenierlas, tecnologfa y humanidades. 

Apartado 11. Posgrado e Investigación Cientlfica, Humanística y Tecnológica . 

... Las instituciones de educación superior contienen la más importante reserva de recursos para el avance del 
conocimiento en humanidades, ciencias sociales, económicas y administrativas. La importancia de esta área es 
decisiva para la formación educativa, el desarrollo de la cultura nacional y el perfeccionamiento de los procesos 
sociales y productivos a la luz de nuestros valores. 

7.8 Caraeterlsticas de la Modernización en Ja Investigación Cieotflica, Humanlstlca y Tecnológica. 
... En este sentido, la investigación se vinculará con la ensellanza superior y especialmente con el posgrado, 
incorporando a Jos programas de estudio, en forma balanceada, los nuevos conocimientos cient!ficos, tecnológicos y 
humanlsticos y acercando teorla y práctica. Es deseable que los objetivos y contenidos sean congurentes con las 
necesidades sociales y económicas del pals . 
... En el ámbito de la investigación cientffica, de las ciencias exactas y naturales, de la ingenierla y de las ciencias de 
la salud y agrícolas, la modernización debe propiciar la ampliación de los descubrimientos y de los conocimientos de 
la escencia y de las relaciones de Jos fenómenos naturales; as! como establecer la aplicación del conocimiento de las 
leyes, las fuerzas y los elementos de la naturaleza en beneficio del bienestar social y del desarrollo económico . 
... En lo concerniente a la investigación en las ciencias sociales y humanas, el proceso de modernización deberá 
inducir cambios para acrecentar y mejorar los conocimientos sobre el hombre, la cultura y la sociedad. La aplicación 
de estos conocimientos a la solución de Jos problemas sociales y humanos permitirá mejorar la calidad de vida de la 
población. . 
... Impulsar proyectos de investigación y complementariamente programas de posgrado para profesores de ciencias 
básicas e ingenierla del nivel de licenciatura. 
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... Consolidar grupos de investigación en ciencias sociales y humanidades. 

7 .9 Objetivos 
... Consolidar e impulsar Ja investigación científica, humanística y tecnológica, de conformidad con las prioridades 
del desarrollo del país. 

7.10 Estrategia 
... Se fomentará y se apoyará la investigación en campos interdisciplinarios y de frontera, como la biotecnología, 
nuevos materiales, electrónica moderna, informática y nuevos procesos de manufactura. 

7.11 Educación de Posgrado 
7.11.2 Acciones Principales 
... Se estimulará el interés de los investigadores jóvenes mediante el aumento del monto y número de becas, con el 
propósito de incrementar la formación de personal altamente calificado, dando especial impulso a las áreas 
tecnológicas y ciencias naturales. 

7.12 Investigación Clentlfica, Humanlstlca y Tecnológica 
7.12.2 Acciones Principales 
... Concertar recursos, sumar experiencias y atender tareas comunes. 
... Se promoverán proyectos de cooperación multiinstitucionales de investigación científica, humanlstica y 
tecnológica. 

PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y MODERNIZACION TECNOLOGICA 
1990-1994 

CAPITULO I DIAGNOSTICO 

1.1 La situación actual y los grandes retos del desarrollo cientlfico y la modernización tecnológica de México 
... Especial cuidado deberá ponerse en atender Jos aspectos relativos a salud, agricultura y bienestar social, buscando 
Ja adopción o generación de tecnologlas adecuadas, cuya adaptación en Jos procesos productivos y en Ja elevación de 
la calidad de Ja vida resulte viable a la luz de las condiciones económicas, ecológicas, sociales y culturales. 

Capitulo II OBJETIVOS 

2.1 Objetivos de Ja polltlca clentlfica 
... En la formación de recursos humanos se seguirán criterios de excelencia. Se desarrollará un esfuerzo especial en el 
campo de las matemáticas, como instrumento de rigor cientffico en las diversas disciplinas, y se prestará una 
atención especial a Ja formación en ciencias exactas, naturales, sociales y del comportamiento. 

2.2 Objetivos de la polltlca tecnológica 
... Apoyar, con tecnologlas modernas y adecuadas a las condiciones del país, la prestación eficiente de los servicios 
sociales de salud, educación y los relacionados con Ja vivienda, as! como la protección y mejoramiento del medio 
ambiente y Ja seguridad frente a catástrofes naturales . 
... Redoblar el esfuerzo para que, mediante el uso de técnicas adecuadas, se proteja la calidad del medio ambiente. 

Capitulo III ESTRATEGIA Y POLITICAS 

3.1 Estrategia general 
... Orientar la investigación cientlfica y tecnológica para atender las demandas sociales de agua, alimentación, salud, 
educación, desarrollo regional y urbano, vivienda y protección al medio ambiente, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, as[ como los que se deriven del Programa Nacional de 
Solidaridad. 
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3.2 Polltlca e desarrollo cientlllco 
.•. Se darán r conocimientos y estimulas especiales a los investigadores que participen en programas pennanentes de 
mejoramien o y actualización para profesores de carrera, de ciencias e ingenier!as en las licenciaturas y posgrados. 

3.3 Pol!tlca e modernización tecnológica 
... -Se prom verá la investigación cientlfica y el desarrollo de tecnolog!as en áreas que apoyen a la modernización 
tecnológica e la industria mediana y pequefta, que contribuyan a la elevación de la productividad de las actividades 
agropecuari , forestales y pesqueras, as! como las que aporten soluciones a las demandas de bienestar social, sobre 
todo las enf 1cadas a vivienda, sa[ud, alimentación, abasto, y seguridad frente a las catástrofes naturales, o que 
contribuyan las acciones enmarcadas en el Programa Nacional de Solidaridad. 
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+FISIOLOGIA MARINA -ECOtOGlA +HlSTOl...OGIA DE ANJMAlES +ENTOMOLOGIA 

+MICROBIOlDGL\ LtAR1NA +ACUACULTURA +HlSTOLOGIAOEVEGETALES +HELUINTOLOGIA 

+PALEONTOLOGIA MARINA +AGROBIOL.OGlA +HJSTOLOGIA HUMANA +HERPETOLDGIA 

+PR~DADMARJNA +CONTAMINACIONAMBIEHTAL +HISTOOUIMICJI. +ICTIOLOGIA 

+TAXONOMIAMAR!NA +CRIOBIOLOGIA +MAUICOLOGIA 

+ZOOLOGIAMARIN.t. +ECOLOGtAANIMAL -ll>IMUNOlOGlA +W.STOZOJLOGIA 

+ECOLOGIA.HUMANA. +JNMUNOBKJLOGL\ +ORNITOlDGIA. 

-BIOÓÜJM/CA +ECOLOGll\MARINA +INMUNOLOGIA CELULAR +PROTOZOOLOGIA 

+ACIOOS NUa.a::os IPURINAS, +ECOLOG!A. VEGETAL +INMUNOOUIMICA 

PIRILllOINAS) +ESPELEOLOGIA 

+AMtNOACIOOS,PEPTIOOS,PROTElNAS +ETOl.OGlA. -MICROBIOlOGlA 

+BlOQUIMICAflStCA +UMNOLOGIA +BACTERIOLOGAM~ 

+crroaUtMJCA +BACTERIOLO<V. VETEruNAIM 

+EMllMAS. coemMAS -EMBRIOU>GlA +BlOOUJMICA MICROBWt/\ 

+ESTERO/DES +BIBRK>LOGlAANIMAt +FISIOUXilA MlCROBtANA 

+FERMENTACION +EMBmolOGIACOf.P~ +MICOLOGIA MEOtc.\ 

+FOTOSINTESIS +EMBRIOLO<it-' HUMANA +MICROBIOtDGIA DE SUELOS 

\O ! ::~~SM~SONO +EMBRIOLOGIA VEGETAL +MK:ROBIOlDGIA JNOUSTl\W. .... +MORFOGfNESISAN!l.lAL +MJCROBIOlOGIA SANITARIA 

+LFtDOS {FOSfO-GLUCO. GRASAS. ACEITES) +MOJFOG€NISIS VEGETAL +VJROLOGIA 
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FIS/CA 
-ACUSTICA 

+ACUSTICAAP~ INSTRUMENTOS 

YAPAAATOS 

.+N:,USflCAAAQUITECTONICA. 

+COMUNJCACIONES oa~GUAJE HAelAOO 

+ElfCTROACUSTICA 

+INFRASON\00 

+tNsmuM.El'lTOMUSICAL y MUSICA 

-+ OIOO Y AUOICION 
-tAUIOO 
.+SONIOO SUOACUATICO 

+ íEOOIA DE ONCAS Y VIBRACIONES 
+ULTAASONIOO 

+VIBAAOONES MECA.NICAS Y CHOQUE 

-BIOflSICA 

+BIO-ACUSTJCA 

+ BlO-ELECTRICIDAD 

... BIOSISTEMAS 

.+BIOTERM!CA 

+cuutAA 
-t EFECTOS DE RJ\DlACIONES 
-tFlSlCA DE MEMBRANAS 

+MOLECULAR 

-ELECmOMAGNCTISMO 

+DESCARGA. DE GASES 
+DIPW.llC..A ruCTRONICA 

+ El.ECTRON!CACUAtffiCA 

+El.ECTRONICA.flSICA. 

+FENClMENOS DE RAYOS X 
+INTERACCIONES POR RAYOS X 

+MAGNETISMO 
+w.sERS YOISPQSITIVOS ANALOGOS 

+MEDCIONES ELECTRICAS E INSTRUMENTAL.ES 
-+MICROONDAS 
-+MICROSca'IAELECTf\ON!CAYOP1'1CA 

IONICA 

+O~ ElEC!ROW.GNET!CAS 

+PRO'AGACION DE ONOAS ElEC'TROIAAGl4ETICAS 

+ TECNOLQGIAO€ RAYOS X 

-f/SICA ATOUJCA Y MOLECULAR 
-tCHOOUES 't FEHCMENOS DE OISPERSION 

[SCATTmlNG) 

+ESPECTROSCOPU\ ELECTRONICA 
+ESPECTROSCOPIA DE MASAS 

+ TEORi.' 0E ANT[NIQ 

+ESTAlJCTURA MOLC:CULAíl Y (S?ECTROS 

-t[Slf\UCTUM '1 fSPtCTRO ATOMICO 

-+HACES ATOUICOS, IONICOSY MOLECUl.AllES 

-+LIGADURAS Y ESTRUCTURAS QlJIMICAS 

+ w.r;ROMOlECUl>.R 

.+MA:iAS AfOMJCASY AUUNON-.ICIA. 

+OU!MICACUAHTICA 

+RESONANCIA. MA.GNETICA NUCl..fAH 

+nESONANOA.f'ARAJMGNETICA.El.ECTRONICA 

-FISICA DE LOS ílUIOOS 

-tAf'.AODllW.AICA 

-tAEROSOt.ES 

tCAVIOAO€S YCHOAAOS 

+OmAMiO\ DE LOS rLUtDOS CO'-f'AESIBl...ES 

+OINAMJCI, DE LOS FLLllOOS JfK;Q.\f'flESIBLES 

_..0-EClOS CE CAPA lJMllE 
+ESTRUCTURA.. Y PROPIEO"l>ES OC UO.UIOOS 

tfENOMENOS OE lA DPLOS!ON 

+FENOMEN0$ D€ ONDAS OC cttOOUE 

tFENCMENOS DE TRANSPORTE", CIFUSION Y 

COHTTIOL 

+FISlCAOELPl.ASMA 

+FLUJOOEAL.fAS TEMPCAATURAS 

+FLWO OE C.>.SES ENRARECIDOS 
+MAGNETO - FLUIOO- OJNAMJCJ. 

+REOlDGlA(INCL FlWOPl.ASllCO) 

-t-Sll'ERFUllOEZ 
+ TURBUlfNCIA 

+VISCOSIDAD 

-FlSJCA DEL tSPAClO 

+SAUSTICA 
+COli.füNICACION,t:>UV.00, CONTROL 
+DINA.MICA OEl- VUELO 

+DISEÑO DE COHETES Y OTROS VfHJCULOS 
ESPACW..ES 

+ESPACIO EXTERIOR 

+PRCPULSION 

-flSICAOaESTAOO SOLIDO 

+ALTOS POUMEROS YEL VIORJO 
+CN>AS 00.GAOAS 

+CU\AMJCAS 
+CONOUCCION fERMt;A EN &OUOOS 

+CRISTAL.OGRAflA 

+01[lfC1RICOSjlNCL FWIOOS) 

"* OINAJJICA oc LAS REDES crus TAlJNAS 
~DISLOCAOON "1 PLASl\C\UAO 

+EFECTOS RETICUlAfl[S Y OIFUSJON 

+EMISIONELECTRONICA 

+ESl'RUClUnA Y CANETJCA PE SlPE.RFIClES 

+F(NO'-Al:HOS DE INTE:JlACCION ílECIPflOCA 

+FENOMENOS OE RESONMIC\A. 

+fENOMENO:J PARA Y OCAMAGNETICOS 

+íENOMf.NOSfOlOCLECTRfCOS 

+FERAOJ.IA.GNE'TISMO 

.fFOTOCONDUCTJVIOAD Y FENOMENOS 

AE1.ACl0ttAOOS 

+FRICCJON INTERNA. 
+lUMINISCENCtA 
f M[CANK:A COANTICA O[L SOtJOO 

+PIEZO Y FERROB.ECTRICIOAD 
,..pf\a>IEDAOCS ElECTR\CAS DE LAS 

SlPERFIOES Y OElASJUNfURAS 

+PRCl'IEOAf>ES OPTICAS 
+S[MJCONOUCTOOES 

-+ SlPERCONDUCTMOAD 

-flSICAME~ 

+INSTAUMENTACION 

•AJ\IJW:lON 

+RAOtOISOlOPOS 

-FISICA NUClE.AR 

+ACa.ERAOORES, DETECTORES 

+BUNOAJE 
-i-EfECiOSDERAO!AC!ON 
+ESPE-cTRO'SCOPIANUClfAR 

+FISION 

+IHGENErllA 

HMTERW.fS RADOACTl:VOS. ISOTCJ>OS 

+NEUTRONES 

+PROP!EOADES NUCLEARES 

fRr;ACCIONES NUCLEARES Y 01!11ERSION 

(SCCATTUUNG) 

-f. REACTORES 

-FiS~ TEORICA 
+CONSTANTES.PATRONES, UNIDADES, 

METROLOGIA.. FACTORES OECONVERSION 

+UlCIOMOSS8AUt.R 

+l ISICAP.U.TOMTICA 

~MATEMATIC'.AS 

-INUCl.fAR 
+PROBlEW.S DE OONVFJlSIOH ENEftGCTICA 

+R.ElAlJ'VlDADY CIRAVITACION 

+TECNJCA.SDEALTOVACIO 
t T(Oílll\ OC CAMPOS 

+ TEORIA. DE MUCHOS CUERPOS 

-FISICA TF.RMJCA O TERMOf"ISICA 

+CALORIMETAIA 

+ílS\CA OCA!.. TAS ·1twi::n>.TUMS 
+FISICADE BAJAS TEMPERA.TURAS 

+PRCFICOAOCS l(ltMICAS 

+ RElAC!ONES TERMOOIN-\M!CAS. ECUACIONES 

OEESTAOO 

-t IABlAS TEHMODINA»!CAS 

+ TEMPEAATVRA Y SU MEDIOON 

+ TERMOOINAM!CI\ 

+ TIWlSMISJOO DEL CALOR 

-UECANlCA Cl.ASICA 

-tllAUSTICo\ YOtNAUICAOEVUS.O 

tt!ASTICIOAO 

+FENOMENOS DE CtfOOUE, COUSION 

+f"l;:ilCA oc ALTAS rnes10NES 
+fRlCOON 

+INSlRUU.tfHOS Y M(OICKJNES 

+MECANCAA.NAUTICA 

-fPLASTICIOAO 

-MECANICA CUANTICA 

-MECANICA (STAOISTICA 

-OPTICA 

-1 COLOR. COLORIMETRlA 

-tESPectROS:OPlA 

.¡fENOM[NOS EN El ffRAAOOJO 
+fOTOGIWtA,. ILUM!NAOON 

+INSTRUMENTOSPMA CPTICA. 

TfCNICAS Y ()SPOSITMlS 
+INTERFEROlrAEmlA 
+IONei "t El.ECTRONES 

+l.ASER 

-tlENTES 
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+MATl:.fllAU.S PARA O'TICA 

t CPOCA AlMOSfERla. Y ESPACIAL 

+ CPTICA CE f!BAAS 

+O'OCAFISICA 

tCl'TICAflSIOL.OGICA 

+a'TI:::.\ CEOMETRJCA 

t PRCPIEOAOES De CAPAS DElGAOA.s 

+AAOIOMETJUA.FOTOMETAIA 

+ TEORIA DE /NfOOMACIDN, COMUN!CAOONES, 
[Vl\lUACIQN DE lA llAAGfN 

-PAffilCUlAS El.EMENTAl.CS 

tN:B..EAAOORES DE ALTAENERGIA 
+NWJSIS fENOUENOLOc;JCOPOR COMPUTADORAS 

+DETECTORES DE PARTICULAS 

+:"=ENOMENOS DE ALTA ENEHGIA 

+INTERACCIONES OEBILES 
+INTERACOONES FUER res 
+RAYOS COSMICOS 

t SIMETRIAS Y MULTIPLETES 

-PLASMAS 

+APLICACIONES 
+CONFINAMIENTO 

+OESCAAGASOEGASES 

+MAGNETO HfOROOINAMICA 

+TEORIA 

GEOF/SICA 

-CIENCIAS ATMOSfERtCAS 

+AERONOMIA 

+ANAl..JSIS DEL. ESTADO DEL TIEMPO Y 

PROHOSTICOS 

+ANAUSIS NUMERICO YPREOICCION 

+ATMOSFERAS PlANETARlAS 

+AURORA 

+BIOCUMATa..oGIA 
+CAMPOS INTERPl.METAFUOS 

+CUMA TOlOGlA FISICA 

+CUMATOl..OOIASINOPTJCA 

+COM>OSIOON 

+COITTAMJNAOON DEL AIRE 

+DINAMICA DELMOVIMJENTO ATMO~ERJCO 

+El.ECTRICIDADATMOSFERICA 

+FISICA DE NUBES YPRECf>ITACION 

+FISK:AEXOSFEFllCA 
+FISICA MAGNETO:>FERICA. 

+JNS TRUMENTACION DE AA0AR Y RADIO 

+INSTflUMENTAC!ON DE SATEl.JTES 

+WZZODIACAl. 

+MAGNETOHIOOODINAMJCA 

+MESOMETEOROLOGI.\ 

+ METEREOLOGLA AGnlCOlA 

+MEJ[fl[OLOG!A DE AVIACtON 

+ METEREOLOQA MAR1NA 

+METEAEOLOGtAPOLAA 

+ METEAEOLOGIA POR MOAA 

+METEAEOLOGIA.PORSATEUTE 

t METEREOLOG!A TRCPICAL 
+MlCAOCUMATQ.OGIA 

+MICHO'AETEOROl.OG'.A 

+MOOIFICACIOH ARTIFICIAL Da. CUMA 

+OBSERVACIONES 
+CPTICA YACUSJICADE LAATMOSFEAA 

+PAl.EOCUAATOlDGIA 

+CUJMJCA.OC LAATMOSFEHA 

+RADIACION 

+RELACION(S SOLAR- TEMESTllES 

+SISTEMASAUTOMATCOSDETECTORES 

DE DATOS 

+SISTEMAS DE COHETES SONDA 

+ SIST[MAS DE GLOBOS SONDA 

+ TERMODtNA.MlCA OC: LA ATMOSFERA 

+TURBULENCIA Y DIFUSION 

-ESPACIO EXTERIOR 
+ESTUDI03ESPACIALES 

+IONOSFERA 

+RAYOS COSMICOS 

+RELACIONES SOLAR- TERRESTRES 

-EXPLORACION GEOFISICA 

+METOOOS B.ECffiOll.AGNETICOS 

+METODOS Gf!AVJMETJUCOS, 

+MET0009 SISMICOS 

-FISICA OEL INTERJOR DE LA TIERAA 

+FISICA TECTONICA 

+GEOFJSICA~ 

+11\l1.CANC<.OG> 

+C>.ATOGRAFIA 

+FOTOGRAMETAIA. AfROíOTOINTERl'RETAClON 

+GRAVEDAD 

+GRAVIM!:.IRIA 

+l~~STRUMENTACION GEQO(:;k;A 

+l.LVANTAMIOHOS GEOOESICOS 

.¡MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

+NAVEGACION. ASTROOOMIA GEOOESlCA 

+lCf'OGFWIA 

+ TRIANGUlACION 

-GEOFJStCA MAHINA 

+GEODESIA MARINA 

+GEOFISICA DEl íONOO DEL MAA 
t MElOlEOlOGIA MARINA 

-Gf.OMAGNETISMO 

+cw.PO TERRESTRE 
+OBSERVACION[S MAGNETICAS 

+PAlEOMAGNETISUO 

-SISMOLOGIA 

+lNSTRUMENTACIONSISMOl..OGICA 

+ SISMOLOGIA TEOIUCA 

+S!SMCl.OGIA, VJBRACIONES INDUCIDAS 

+SlSMa.OGIA. VIBRACIONES NATURAL.ES 

GEOGRAFIA 
-GEOGRA.FIA ECONOMICA 

+GC-OGAAFIA AGRICOLA 

+~IACOMERCW...YOESERVICIOS 

+GEOGFW'IA INDUSTRIAL 

-GEOGRAf'lAFISICA 

+BIOGEOGRAflA 
+CARTOGRAFIA 

+CUMATOLOGIA 

+CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 

+EOAFOLOCIA 

+G(OMQRFQ.OGIA 

+HIOROGEOGRAFIA 

-GEOGRAFIA tlUO.WU. 
+AAIRa'OGEOGRH'IA 

+CéOGRN'IA DE LAPOBLJOON 

-t Gl:.OGR.llFIA UISTOlllCA 

+G[OGfW'JAMEOICA 

+ GfOGIWIA POl ITICA 

+GfOGJWIA TURISTICA 

MA TEMA T/CAS 
-ALGEBI~ 

+ALGEBRA OC OOOLE 

tAlr.(UAA DIFERENCIA!. 

~AlG(DflA HOMOLCXi!CA 

fAlGfBRJ\ UNEJ\t. Y TCORIA DE MATRIC(S 

+ANALJSr.> COMBINATORIO 

+CAMPOZ,ANIU.OS 

+GRUf'OS, GENEMUZACIONDJ 

tPOUNOMKlS 

+RELAC/ONOEOROEN, TOTAL Y PARCIAL 

+RETICUl.AOOS 

+TEORIADE. AEPRESENTACION 

-ANAUSJS Y ANAUSIS FUNCIONAi. 

+CALCULO DE VARIACION[S 

+CAlCULO CPfRACIONAl. 

+CONV!:XIDAO, OESIGUALOAOGi 

tECUACIONES DH/\rnCIAl.ES EN DERIVADAS 
PARCIALES 

+ECUACIONES DFEHl:.NCW.ES ORDINARIAS 

+ECUACIONES CN OFER!;NCIAS ílNlíAS, 

ECUACIONES FUNOOfw.ES 

+ECUAC101'ES INT[GRl\l.ES 

t ESPACIOS Y Al.GEMAS OC BA.NACH 

+ESPAOOS DE llllBEAT 

+FUNCKJNES OE MAS DE UNA VARIABLE 

CO'-PLEJA 

+FUNCIONES DE VARIABLE OOW'l.E.JA 

+FUNCIONES OC VAAIAlllES REALES 

t FUNCIONES ESPEctALE.S 

1 GRUPOS Y ALGWRAS DE UE 

+INTEílPOl..AClON, NJROXIMACION 

+MEOJDA,INT(GRACION, AACA 
t SERICS,AOITMDAO 

+SERIES TRIGONOMETRICAS E INTEGAAL!S 

+ TEOA!A DE CONJUNTOS 

+ TEORIA DE POT[NON_ FUNOONES 
SUDARMONICAS 

+lRM'SfOJUAADAS DE lml:GRAL.ES 
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+ANALISIS DE SERIES DETIEM?O 

+ANAUSISMULTIVARIAOO 

+CONIBOL DE CALIDAD 

+DISEÑO Y ANA.1..1515 OC E»>ERIMENTOS 

t- ESTAOISTICAANAl.JTICA 

+ EST!W.CION Y PRUEBA PARAMElA!CA 

+J.l.ETODOS DE AEl.fVANTAMIENTO; 

lNClUYE DISEÑO DE CUESTIONARIOS; 

RECOLECOON YPROCESMllENTO DE DATOS 

+IAETODOS NO PAAAMETRICOS 

+ TECNICAS CE M:JESIBEO 

+ TEORIA DE LA OEC!SION, ANAUS/S 

SECUENCIA1. 

+TEORIADE LA l!'EERENCIA ESTADISTICA 

-GEOMETRIA 

+DOMINIOSCOP..'VEXOS.PROBLEJ.llAS 

DELOOREMO 

+FUNDAMENTOS 
+GE-OMETRIAAFIN 

+GEOMETRIAALGEDRAICA 

+GEOMETAIAOIFERENCIAL., ANA.LISIS 

TENSORIAL 
+GEOMETRIADERIEMANN 

+ GEOMETRIA EUCLIDIANA 

+GEOMETRIAFINITA 

+GEOMETR!A INTEGRAL 

+MULTPLOS COMPLEJOS 

+PROYECTIVA. GEOMETR!AS NO - EUCLIDIANAS 

-MATEMATICAS DE UllUZAOON DE RECURSOS 

+ANAUSIS DE ACTIVIDADES 

+BIOMETRIA, BIOESTAOISTICA 

+COtEIABIUOAD DE SISTEMAS 

+CRPTOGRAFIA 

+ OISTR1BUCION Y TRANSPORTE 

+ECO~METRLA 

+EVAUJACION DE SISTEMAS DE ARMAS 

+INVefTARIO 

+INl/ESTIGAC!ONOPERATIVA. GENERAi.. 
+LOGlSTICA MILITAR 

+MATEMATJCAACTUARIAL 

+PAOGRAMACION OINAMICA MODO.OS 

MATEMAncos 
+PROGAAJMCION LINEAL 

+PROGRAMACJON NO -LINEAL 

HU:EMPLA10 Y RENOVACION 

t-SECUENOA, DIAGRAIMCK>N 

+SISTEMAS DE ADAPTACION 

+SISTEMAS DE CONTRC\. 

+SIMULACION,JUEGCS OE EWRESAS 

+TEOJUAOC L.AEJ.lrRl:SA 
+lEORlADE L.All'EORW.CIONYLA 

COMUNJCA.CION 

+ TEORIA DE LAS COLAS 

+ TEORIA DE LOS JUEGOS 

+ TEORIA DE REDES 

-MElOOOS NUMERICOS Y COt.l'UTACION 

+ANAUS1S DE EMORES 

+AUTOVALORES 

tCOlof>UTAOORASOIGITAlES,OISEÑO 

+COWPUTAOORAS DIGTTAl.ES,OLSEÑO Y 

lRADUCCION DE LENGUAJES ARTFICW.ES 

+ COM'UT AOORAS OIGlTAl..ES.PROGRAMACION 

HEURISTJCA 

t COt.f'UTAOORAS DIGITALES. R[CUPERACION 

DE LA INFORMACION 

..-COt.f'UTAOORAS DIGITALES, SIMULACION Y 

JUEGOS 

i-COM'UTADORAS OIGTAL.ES, SISTEMA 

DE CONTROL 

+COMPUTADORAS DIGITAL.ES, SISTEMAS DE 

CPERACKJN. PROGRAMACION 

i-COWUTAOORAS OICITALES, TRAOUCCION 

POR MAQl.'lNA DE LENGUAS NATURALES 

+CONSTRUCCICH DEAl..GORflMOS 

tDIFERENOAOON NUMERICA. CUADRATURA 

+ECUACIONES OFE~S EN DERIVADAS 

PARClALES 

-tECUAOONES OFERB'lCIAl.ES ORDINARIAS 

+ECUACIONES FUNCIONAU:S Y EN OlíERENOAS 

FINITAS 

+ECUAOONEStNTE~S E 

INTEGROOIFERENCIALES 

+ECUAOONES UNE.Al.ES, MATRICES 

tlNTERPOLACION, APAOXIMACION, 

APROXIM.ACION DE CURVAS 

+METOOOS GENERALES, INTERAIXION 

+NOMOGJWIA. TABl.Aa 

CODFICACION 

-PROBABILIDAD 

+AJ'LK:ACIONES DE LA TEORIA DE LA 

PROBABILIDAD 

+FUNOAMrNTOS OC LA lLORLADE LA 

PROBABIUOAO 

+PROCESOS DE MARKOV 

+PROCESOS [StOCASTICOS EN GENEAAL 

+SERIES TEMPORAL.ES 

+ TEOllEMAS DE UUITE 

+ TEORLAl\NAlJllCA OEPHOBABIUOAD 

+ l[ORIA DE FUNCIONES GENERl\OOJlAS 

- TEORIA DE LOS HUMEROS 

+Gt:OfJETRIADE LOSNUMrnoS 

+PROBLEMASOIOfANTICOS 

+ T[ORlll.ALGEBAAICA DE LOS NUM(.005 

t TEORLAANALfflCA DE lOSNUP.fEAOS 

+ TEORIA ílLMlNTAL DE LOS HUMEROS 

-Ta>OLOCIA 

+ APlJCACIONES Al ANAUSIS 

+DINAMICA Ta>OLOGICA 

+ESPACIOS ABSTRACTOS 

tESPACIOSFIBRAOOS 

+GRlf'OS TOPOLOGICOS 

• HOMOl..OGIA. COHOUCl..OGIA 

+HOMOHF'LA 

-+ MutTPLOS. ESPACIOS DE KAEHILR 

+ TCPOLOGIA DEPUNTO-o::>NJUNTO 

+TRAZADO DE MAPAS 

QUIM!CA 
-BlOOUIMICA 

+A NIVEL MOlfCULAR, CELULAR Y DE 
SISTEMAS 

+INGEMERIA UIOCUJMICA 

+INMUNOQUJMICA 

-FISKXXlUIMICA 

-tCATAUSIS 

+CINETICA OUIMICA 

+ DETERM!NACION DE CONSTANTES FISICAS 

+DlliA.MICA MOL.Ea..11.Aíl 

+ El.ECTAODEPOSICION 

+El.fCTROQUIMICA 

+ESTHUCTURACR15TAUNA 

+EOUIUBHIO Ol: f-ASE 

+ESTUDIOS DE BAJi\S TEMPERATURAS 

+FIS1COOUIMICA COLOIOAL. 

1 
t fr.ltCOOU!MICA OC AllAS PHE.SIONES 

-+f"ISICOOUJMICA DE Al TAS tCir..'ERATUMS 
-tFISlCOOUIMICA DE LA SUPERFICI[ 

+FISICOOUIMICA Dlt:ESTADO SOUOO 

t I OTOOUIMICA Y TRANSI [fltNCIA. DE EN(ílGIA 

-tGEOMElllLA MOLECULAR 

+INTERCAMBIO IONICO Y SUS APUCACIONCS 

+llAMAS Y E»'LOSll/03 

+NIVELES Dt ENLHGlA MOLECULAR 

+ CU!MlCA CUANTJCA 

-+CU!MICAOE 11.ADLACIONES 

+CUlMICA NUCLEAR 

•SAI...ESFUNOZOAS 

+SOlUC10N(S DE El.ECTROUTOS Y NO 

nECTROUTOS 

+ TEORIA. OC LA VALENCIA. 

+ TrRMOOINAMICA 

+ TEAMOOUIMICI\ 

-OUIMICA ANA.1 ITICA 

+ANAUSIS BIOQUIMICO 

• ANAUS!S BROW.TOIOGICO 

+ANAIJSIS CROW.TOGnAFICO 

+ANAUSIS DE GASES 

+ANAUSIS CE TRAZAS 

+ANAl.JSIS El EClflOOUIMICO 

+ANA1.JSl3 ELEMENTAL 

+ANAUSIS GRAVIMETRICO 

+ANAl.J:>IS MICROOUlMICO 

+ANAl.JSlSPOR OCSTLLACION 

+ ANAl.JSIS POR EXTRACCION 

+ANA.LISIS POR RADIACTIVACION 

+ANALJSIS POR TITUlAOON VOWt.ElRICA 

+DISEÑO y OLSARnouo DE INSffiUMENTOS 

+OISPEASION ROTATORLAOPTICA 

.. +ESPECmOM[fRA DE RAMAN 

+ESPF.C1ROSCOPIA DEABSOROON 

+ESPECTROXOPIA DE EMISION 

+ESPECTROMETRA DE MASAS 

•ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA 0E 

S'IN El.ECTRONICO 



"' 00 

+FLUOAJM[TR¡,. 

+ESPECTllOSCOPIA OUIMICA Y a.ECTRONICA 

+NUCU:ONICA 

+RAYOS Xy OIFRACCION El.ECTRONICA 

-OUll.llCA INORGAHICA 

+Al.CAUS Y TIERRAS ALCAU~ 

+CARBONO INDUSTRIAL., GJVFrTO, NEGRO 

DE HUMO 

+CO'-PUESTOS DE BORO Y SIUOO 

+COM'UESTOS DE COORD~N 

+C!NETICA Y MECANISMOS DE LAS 

REACCIONES INORGAHICAS 

+ELEUENfOS OE TRANSICION 

+ELEMENTOS DE TRANSIOON INTERNA. 

srnJE DE LOO LANT ANIOOS y SERIE CE 

LOS ACTINIOOS 

+ELEMENTOS GASEOSOS 

+EQUiUBRIOS lNORGANJCOS Y Ra.ACIONES 

DE FASE 

+ESTRUCTURAATOMJCA 

+ESTRUCTURA MOlEOJlAíl Y CRIS T AUNA 

+EXPLOSIVOS, COMBUSTIBLES DE 

PAOPULSIONPAAA COt-IETERIA 

+FAMILIA DE LOSHAl.OGENOS 

+MATERIALES ELECTílONICOS, 59.llCONDUCTO

RES, FERROB..ECTRICOS, FERROMAGNETICOS 

+MA.TERlALES DE CONSTA..ICOON 

+METAL.ES Y ALEACIONES 
+NOllENClATURA.lNOAGA.'llCA Y 

SIMOOUSMO 
+PIGMENTOS y MINERAL.ES INOUSmlAl..Es 

+PRODUCTOS NO MINERA1..ES, ASBESTOS, 

VERMICUUTA, ETC. 

+OUIMJCA DEL AGUA 
+OUIMICAINORGANICA SINTETICA 

+QUJMICA INORG.VllCA TE:ORICA 

+AADIOOUIMICA, MINERALES Y 

PRODUCTOS 

+SOLUCIONES Y TEORIA DE LOS SOLVENTES 

+VIDRIO, Sll.JCE FUNDIDA 

-CUIMlCA NUCLEAR 

+ISOTCPOS 

+MATEAIAlES 

+ACEITES. CRASAS Y CERAS 

+AOtlESIVOS 

+ALCAl.OJCf"S 

+AMllK>ACEOS Y PROTBNAS 
+ANTtBIOTICOS 

+CAROON 
+cot.OAANTES 

-tCm.f'UESTOS CON CICLOS PEQUEÑOS 

+COM'UES10S CE Sll.ICIO 

+ COr.f'UESTOS OELFLUOR 

+COM='UESlOS DEl.FDSFOAO 

.cm.PUESTOSORGANOMETAUCOS 

+EL\STOMEHOS Y PRODUCTOS REl.ACIONADOS 

+EMULSKlNES 
+ESTEROIDCS 

+ ESTEREOOUIMICA 

+ESTIUJCTUílAOE lA5 MOLfCUl.AS ORGA"l!CAS 

+EXPLOSIVOS Y COMll.JSTIBLfS DE 

PílOPULSIONPARA COHETERIA 

•HETEROOCLOS 
+HIDRATOS DE CARBONO 

+HIDUOCAR!IUROSAROMATIC.QS,OERIVAOOS 

+ HIOROGENACION 

+JAOONf:S, DETERGENTES, lENSOACTM>S 

+MADERAS, PAf'[L Y CELULOSA 

+M(CA1'1SMOS DE REACC!ON 

-t PETROL.tO, PRODUCTOS PETROOU1MICOS, 

OlROS LUBíUCANTES 

+PL.ASTICOS Y RESINAS SINTETICAS 

+PRODUCTOS FOTOSENSIBUS 

+PROOUCTOO OUIMK:OS DE INTERES AGRICOLA 

+CUIMJCAAUFATICA 

•OUIMICA DE POUMEROS 

+AAOICAL.ES UBRES 

+REVESTIMJENTOSPROTECTORES 

•TERPENOS Y OTROS COM'UESTOS AUCICUCOS 
+TEXTIL.ES Y FIBRAS SINTETICAS 
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AGRONOMIA 
-AGRK:ULTURA EN ZONAS AfUDAS 

-+FRUTICULTURA EN ZONAS ARIDAS 

+GRMIOS EN ZOW.SARlOAS 

+HORTICULTURA EN ZONAS ARIOAS 

-AGRICULTURA EN ZONAS TE ... l..AJlAS 

+AGRCULTURA CE RIEGO EN ZONAS 

TEMFlAOAS 

+ACRICULTUflA DE TEMPOAAl. EN ZONAS 

TEMPLADAS 

+FRUTICULTURAl:N ZONAS TEWL.ADAS 

i GAANOS EN ZONAS TEMPUJlAS 

+HORTICULTURA EN ZONAS TEJ&>LAO/\S 

-AGRICULTURA CN ZONAS mOPJCAU.S 

+AGRICULTURA CE RIEGO EN ZONAS 

TACPICM.ES 
-tAGlllCULTURA CE TEMPORAi... EN ZONAS 

TRCPJCAl..f5 

+FRUTICULTURA EN ZONAS TRCPICALES 
+GRAl'IDS W ZOUAS TRCPICALES 

+HORTICULTUAA EN ZOW.S TRCPJCAl.ES 

! -BOTANICAAGRONOMICA 

-DASONOUIA 

+ECONOMIAFORESTAL 

tEXPLOTAaON FORESTAL 

+SILVICULTURA 

-DIVUlGAOON Y EXTENSION AGRlcot.A 

-Etw'Ol.OGIA 

+fERTJUZANTES 

-ENTOMOlOGIA AGRICOL\ 

-ESTAJ'.)4STICA Y CALCULO NJUCADOS 

A 1A ACRONOMlA 

-FISIOLOGIA VEGETAL EN AGRONOMIA 

-FITCPATOLOGIA EN AGRONOMIA 

+PARASITO~ EN AGROHOMUI. 

-FrTOTECHIA 

-GENETICA AGHONOUJCA 

+GENtT~ AGílONOMICA CUANmATNA 

+GCNETICl.AGRONOMICADEPOBLAOONES 

+GENOTECNtA 

-INGENIE.fllAAGRONOWICA 

+DRENA.JE Y RIEGO 

-INSJRUMOHACION C:N AGRONOMIA 

-TECNOLOGlA DE AUMENTOS 

+DROMA.Tct.OGIA 

-ZOOTl:CNIA tN AGllONCUIA 

+AGAOSTOl.OGIA YPRATICULTUft.\ 

MEDICINA VETERINARIA 

-ANESTESIOLOGIA 

-DIOOUIUICA 

-CIRUGIA 

+GRANDES ESPECIES 

+PEQUEÑAS ESPECIES 

-FJSIOLDGIA 

+FISIOLOGIA COMPARADA DE LOS ANIMALES 

OOMESTICOS 

+F/SICPATOLOGIA 

-HEMATOLOGIA 

-HIGIENE VETERINARIA Y SAUJD PUBLICA 

+CAMPÑWJ SANITARIAS 
+lNSPECCION DE PRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL 

+SANIDAD ANIMAL 

+ZOONOSIS 

-INMUNOLOGIA 

-INSTRUMEHTACION, CONTROL Y NORMAS 
+CONTROL DE MEVte.\MENTOS Y PRODUCTOS 

SJOLOGICOS 

i-ESPEClFICAClONES DE INSTAt.ACIONES 

SANITARIAS Y NORW.S DE CAl.JDAD DE 

PRODUCTOS 

+ INSTnUMENTACION LN VETERINAAIA 

-MICROBKJLOGIA 

•BACTLRIOLOGIA 

+MICOLOGIA 
+VIRO\.OGIA 

-MORFOLOGIA 

+ANATOMIA OEScnlPTIVA Y Ta>OGAAFICA 

+ANATOMIAPATOL..OQCA 

+CITOLOOA 
+HISTOLCXilA 

-OBSTERICIA 

-PARASITOLOGIA 

+PARASITICIOAS 

-RAOKllOQA 

+GRANDES E!PEOES 

+PEQUEÑAS ESPECIES 

ZOOTECNIA 
-APICULTURA 

-AVICULTURA 

+PATOS 
+PAVOS 

+PERDICES, CODOFWICES V FAISANES 
+ZOOTECNIA. AVESPAAA C\ANE 

+ZOOTECNIA, AVES PARA 0081.EPAOPOSJTO 

+ZOOTECNIA. AVES PARA HUEVO 

-OOVJNOCULTUR.\ 

+ zoom::NIA. BOVINOS DE CARNE 

+ZOOTECNIA. BOVINOS DE OOBLEPROPOSITO 

+ZOOTECNtA, BOVINOS DE LECHE 

-CUNICULTURA 

+ZOOTECNlA, CONEJOS OC PllO 

+ZOOTECNIA. CONEJOS PARA C.AS-IN~ 

-OVINOCULTURA 

+ZOOTECN!A, CN'AINOS PAl\A CAANE V LECHE 
+ZOOTECMA. OVINOSPAAA CAl'INt: 

+700f[CNIA. OVINOS DE 0001.F.PROPosrro 

t-ZOOTECNL.\ OVl!-lOSPN\I\ lAW\ 

-PISCICULTUJIA 

-PORCINOCULTURA 

+ZOOTECNIA, CERDOS PARA AW\510 

+ZOOTECNIA, CERDOS PARA CFUA 

-TECNOLOCIA DE AUMlNTOS 

+ HIIDMAT<X..OGIA 

-lOOTTCNIA G(N[F!Al. 

+A!W.INISTAAClON DE EMPRCSAS P[CUAAIAS 

+ESTAOISTICA Y BIOl.CETRIA 

+ GENETICA ANIMAL 

+INSEMINACION ARTFICIAL. DOV/NOS 

+INSEMJNACION ARTIFICIAL. EQUINOS 

+INSEMll~AOON Aíltf"JCAL OVINOS 

+INSEMINACION ARTFICIAL. PORCINOS 

+INSE:MJ..W::IOrl ARTIFICtAL. RECOLECCKJNY 

PREPARAOON DE SEM(N 

+NUTRIC:ON DE LOSANIMA!.[S 

+PRATICULTURA 

+REPRODUCCION ANIMAL EN GENERAL 

+SISTEMAS DE CRIANl.A 
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INGENIER/A CIVIL TECNOLOGIAS Y CIENCIAS DE LA INGENIERIA 

-CONSTRUCCIOH 

•"'™"5 
+ED!FICIOS 

+PRESAS 

-ESTRUCTIJRAS 

•CASCARONES 

+ESTRUCTUAAS DE ACrno 

+ ESTRUCTUmS DE AWMlNIO 

+ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

+ESTRUCTURAS DE W.OERA 

+PUENTES 

-INGENJEHIA SANITARIA 

+ALCANTARIUADO 
+CONTROL DE LA CONTAMlNAClON OEt. AGUA 

DUMAR 

+POTABIUZAClON DE AGUAS 

+SISTEMAS DE CLOACAS Y OESPEROIClOS 

INOUSTR!AtES 

-t SUMINISTRO O E AGUAS 

-UtCANICA DE SUELOS 

+CIMENTACIONES 

.+MUROS DE CONrENCKlN 

+PilDTES 

-PL.AHEACION Y SISTEMAS 

+CONTROL DE INVERSIONES 

+\NGENlERIA DE COSTOS 

+ INVESTIGACDN DE CPERAOONES 

-VIAS TERRESmES 

+AfRl'.OPUERTOS 

+CAR!ITTEAAS 
+FERROCARRJ\.ES 

-COt.PUTAOON 

+ OESARROUO OL LENa.JA.lES (SOflWAAE) 

+DISEÑOOES!STEMASPARACOloPUTO 

ANA.1.0GICO (liAROWARE] 
+OISEÑO DE SISTEMAS PARA COMPUTO 

DIGITAL(HARDWAAE) 

+DISENO CE 5151 EMAS PAAA COMPUTO 

HIDRIUO(HAAOWAAE) 

-COMUNICACIONES 

... FAC51MIL 

HAULTPLEX EN TIEMPO Y EN FRECUENCIA 

+AADIOOIFUSIOU 

+Ta.EV\SION 

+TELEX 
tlílANSMISIOO DE DATOS 

-CONTRot 
t-CONTROLDEFROCESOS 

+ELECTRON\CA INDUSTRIAL 

+ SERIJO~lSMOS 
+SIMUU.CION 

+TEOR\ADaCONTROL 

+ 1JW4SOUCTORES 

-ELECTROHICA 

+COM'ONENlES DISCRETOS 

+DISEÑO DE CIRCUITOS 

+INSTRUMENTACIC>N 
+MICROELECTRONICA 

INGEN/ER/A ELECffilCA 

-AUTOMATIZACJON Y CONTROL 

+AtJTOMAlll.ACION 

+COITTROLOEPROCESOS wousmlAl.ES 
+CONTROLOEPROOUCCION DE ENERG!A 

+CONTROL DE REGULJ.CION 

+CONTROLOETELfMANOO 

+CONTROL DE m.EMEDtClON 

JNGEN/ERIA DE COMUNICACIONES -GENEAAOON 

ELECTRONICA Y coNmOL •PI.ANTAS .. ooofilCfRICA• 

-ACUSTICA 

+ARQUHECTONICA 

+POOSPECCION GEOFISICA 

+ULlRASOOIOO 

+PlNlTAf> TERMOELECTR!CAS 
+PROBLEMAS DE CARGA VAR!ASLE 

+PRO&EMAS OEPEOOIDA 

-INSTAl.AQONE6 ElECTRICAS E IUJlUHACION 

+OISTRJBUCIOO SECUNDARIA 

+INST.Al.ACIONES COMERC!ALES Y RFS\DtNC. 
+INSTALACKlNES INDUSTR¡,u_fS 

+MANTENIMIENTO 

+SUDES1AC10N(S OC DISlR1131JCIOO 

-MAQUINAS El.ECffilCAS 

+ GENCRAOORE:S 
+MOTOO[S 

-SISll..V.S ElECTRICOS OC POlEHClA 

+OISTRBUC°'PRlMARIA 
+PROTECCION 

+REGUL.ACION 

+SUBESTACICN DEPOTENCIA 

+ TAANSFORW.00~ 
+TRANSMISIClN 

INGENIERIA INDUSffi/AL 
-OIS[ÑQ 

+EJ\GONOMIA 
+MAQUINAS Y HERAAA11ENTAS 

+NORMNJZACION 

+PROCESOS DE PROOUCCION 

-EFICIENCIA 

+Mr.TOOOS 

+0RG.l.NIZAC10N INDUSTRIAL 

+TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

-SISlBlAS 

+AUTOMATIZAOON 

+CONTROLOELAPROOUCCION 

+INFORMA.TIC\ 

+SlMULAC10N 

INGEN!ERIA MECANJCA 
-AOMINISTRACION INOUSmlAL 

-AIRE ACONDICKJNAOO Y R[fR!G(RACIOfl 

+ACONDfCIONAAllENlO DE AIRE 

+REfRIGERACION 

-APAftAtoS Y 0tS1•QS1lTVOS l[RMtcOS 

+CAlOCIV.S 

+HORNOS 

+INTERCAMBIAOORES DE CAlOA 

-DISCÑO 

+AAMAMrNTO 
+HERRMtLENTAS 

+ HERAAUIENTAS PAAA FUNDlCION 

~MAQUINAS AGnlCOLAS 

+MAQUINAS HERRAMIENTAS 

+MAQUINAS Y SIST[MASOE TRA.NSPORTACON 
+VEHICUlOSAGRICOLAS 

+VEHICUtOS FDlrtOVWltOS 

+ VEU!CULOS M1UT A.RES 

+VEti!CULOSPARA TRl\N5PORTACIONUG[RA 

t VOilCULOSPARA TRANSPORTACIONPESADA 

-INSTRUMC.NTAOON Y CONTOOL 

+CONffiOLOCPROCESOS DE NAVC~ION 

AtRLJi, 

+CONTROL DE PROCESOS DE" NAVE~N 
MARrTIMA 

+CONffiOLOEPROCESOS DE NAVEGACION 
TERRESTRE 

+CONTROL DE PROCESOS OEPROOUCCION 

+CONTROL DE SISl[MAS y omrosmvos 
INOUSTfilAl...ES 

+INSTRUMENTACIONPARA PLANTAS DE 

PRODUCCION DE t:H81GIA 

+ INSTRUMENTACIONPAM PROCESOS OE 

PRODUCCJON 

+INSTRUMENTAClONPAAA VEHICULOS 

EN LO GENERAL 
-MAHTEHIMIEHTO 

+MANTENIMIENTO INOOSTRIAL 

+CJ'ERAOON INDUSTRIAL 

+S[GUíllDAOINOUSTRIAL 

-MAQUINAS TERMICAS 

+COWRESORES 

+MOTOOES DE COMBlJSOON INTEJ\NA 

+ lUfUJlrlAS OC GAS 

+TURBINAS DEVN'OR 
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f-MECANICA DEFLUtOOS 
+BOMBAS 

+MllOUINAS Y EOUl'O De PERFOMOON 

NEUMATICOS 

+SCP!.AOORES Y MOTORES NUJtM.TICOS 

+TURBINAS H10RAUUCA5 

-MECANICA DE MATERIALES 

+ElASTICIOAD 
+ESTRUCTURAS 
+PLASTICIDAD 

-MECANlCA DEL FORWAOO Y CORTE DE 

METALES 

+ASPECTOS Tt:RMICOS DE NNJU!HA.00 

+OEf ORfMCIO N DE MET Al.ES DUtW&T E El 
W.QUINADO 

+FORMADO DE METALES 

-PLANTAS HIDRAUUCAS 

-PLAHTA$ TERUICAS 

-PROOUCCION Y MANUFACTURA 

+AOMINISTRAaON, PLANEACION Y 

OAGANIZACION DE LAPRODLICCK>N 

+CONTROLOECWOAO 

+PROCESOS DE LWUFACTURA 
+PROCESOS DE PROOUCCION 

INGENIERIA QUIMICA 

-AOMlNISTAACION INDUSTRtAL 

-PROCESO 

-PROYECTOS 

ARQUITECTURA 

-DISEÑO Y PROYECl'O 

+NIQUITECTIJRADEPORTIVA 

+ARQUITECTURA ESCOLAR 
+ARCIUITECTURAHOSPITALAAIA 

+AROUfTECTURAINOUSTRt.t.l. 
+ EDFICK>S PUBUCOS 

TECNOLOGIAS Y CIENCIAS DE LA INGENIEAIA 
t-HABITACIOrl 

-EJECUCION DE LA OBRA 

+ADMINISTRl.OON DELA OBRA 

+AAOUITECTURA DEPORTIVA 

+ARQUITECTURA ESCOLAR 

+ARQUITECTURA tCS"JT>l.MUA 

+ARQUITECTURA INDUSTRIA!. 

+EDFlCIOSPUBUCOS 

i ESTRUCTURAS 

+ HABIT ACJON 
EN CONSTRUCOON 
+ADMINISTRACK>N DE LA OBRA 

+ARQUITECTURA DEPORTIVA 

+AROUITECfUAA ESCOLAR 

+ARQUITEClUílAINOUSTRIAl 
+ESTRUCTURAS 

+HASJTACION 

-URBANISMO 

+ARQUITECTURA URBAMSTICA 

+RESTAUílAOON CE MONUMENTOS 
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¡ CIENCIAS DE LA SALUD 

-CIENCIAS DE LA SAUIOY AMBIENTE 

+ACOOENTES 
+CONTAMINACION E INGENIERA AMBIENTAL 

.+SA1-UOOCU'ACIONAL 

+SALlJO, RAOIOLOG!A 

-CIENCIAS Y SERVICIOS DE LA SALUD 

+ENFERMERIA 

.+ PHESTACtON DE SERVICIOS PARA lA SALUD 

(EOOCJ.CION Y ADIESTRAMIENTO) 

+Pílf:STACION DE SERVIOOSPAAA LA SALUD 

FISICA 

-ff'RESTACION DE SERVICIOSPAAA t.A SALUD 

MENTAL 
-+PRESTM:!ON OE SER'l!OOSPAAA LA SMJ.10 

SOCIAi.. 

tPROFESIQN.ES CONEXAS A LAS CIENCIAS DE 

LJl.SALUD 
+PROFESIONES OE LAS CIENCIAS CE lA 

SALUO 

FNIMACIA 

-FARW.COBIOLOGIA 

+ N!SORCIOO, PENETRN:ION, REOISTRIBUOON '< 
Y EUM\NACIOH 
+ACOSTUMIJ\AM!ENTO Y HABITOS 

+OESINTOXJCACIO~ 

+EFECTOSCRONCOSYHEREOITAAlOS 

+111PEf\SENSIB:UOAO 

+M!::CANISMOS 

_.PROCESOS METABOUCOS, E::PECIF)CIDAD 

tCUJMIOTEftffltA 

+SALUOPU8UCA 

+SINOROMES, ALTEAAOOHES fUNCK>NAlES 

-FAJ\MACOl.DGll\ 
+BROMA1Q.OGIC>. 

.J-CAAOIOVASCULAR 

+CUNICA 
.,,NoocruNA 

+NEUROF.AAMACOLOGIA 

•PRUEBA OE DROGAS 

+PS/COFARMACOlDG\ 

tOUIMIOTERll'lA. CANCER 

+AADIOLOGIA 

+RENAL 

+ TOXICOLOGIA NO RELACIONADA A OílOGA.S 

+ TOXICOLOGIA.REl..ACIONAOAA DROGAS 

-F!StcOQU!IAICA 

+ ABSORCJON. PROCESOS MULTIPLES, 

ACTNACION 
+ABSOACION Y ~TAUSIS; AIJTOCATAUSIS; 

INMUNOCATR.1515 

+INTERRB.ACION OE mTIGENOS 

+sinos ACTIVOS. RECEPTORES 

-M!CROOJOLOCIA 

+AGR!COlA 

• BACfERIOlOGICA 
+JNDUSmlAt. YSANITAIUA 

-TECNOLOGIA FA1U.V.CEUTICA 

..._AClN'IDADFAAMACOLOGlC.A EN SEnlES 
HOMOLOGAS 

+COARE\.ACION ESTnUCTUPAl Y FUNCIONAL 
+POTENCU.CION, SINERGISMO, AATAGONISMO 

+PREPARADOS FAAMAClUTICOS¡ MEZCLAS 
.¡.PROBl.DIAS GENERAl.ES. METODOS DE 

VARIACIOfl 

+CPCION, ENSA'10S Y S!NfESlS DE DROGA$ 

Y Mem:AMENlOS 

MEDICINA 

-AOUlNISTRACl.Off DE HOSPITALES Y 0E 

lAATENClONUEO.cA 

-AHATOM.IA PATOLOGICA 

-UIOFISICA, OIOfffGENIERIA Y BJOUAl[MA.lJCAS •PULMOAAR Y RESPIRATORIA 

+.\NAUSIS Y RECONOCIM!.ENTO Of FORMi\S -f ílENAL 

Y PROCESOS GAAFICOS iS(NSORIAL 

+BIOESTAOISTICA 

-fBIO!NSTRUMENTAOON -GASTROENTEROtOG!A 

+B/OMATEn!AlES 
+DESARROUD DE INSTRUMENTOS -GENETJCA MmlCA 

+EP!OEMIOLOG!A f &oQU!MlCAGENET!CA(UICílOBlANAJ 

+FIS!CA DE RAOIACl:ONES +BtOOU!MICAG(NETICA(ORGAAISMOS 

+FIS!CARAOIOLOGCA SU'ERIORESYPLANTAS) 

+MATEIMTICA ESTADISTICA +CITOGENETICA 

+MODELOS MATEMATICOS +GfNCTICA DE CELULAS SOMAJICAS Y 

+PROTESIS TRA.NSFDAMACIONca.ut.AR 

+SISTEMAS DE CONTROL O!Ot~ _.,GENCTICA OEPO!ll.ACION 

YfO ECOLOGICO -t GENETICA EXTRANUCLEAR Y HEREUC1A 

-DIOLOGIA DE LA AEPRODUC.CION HUMANA 

-CARDIOlOGIA 

-CIRUGIA 

-DERW.TOlDGlA 

-ENOOCRINOLOGlA Y NUTIUOlOGIA 

•CIENOA Y TECNOLOGIA DE H.JMENTOS 

+OESNUTR!CION 

+REOUETill.l!EHTOS NITTRICIONAlfS 

-FAAMACOLOG1A 

-flSIOlOOlA 

+CAAI:llOVASCULAA 

-tCEHEMO\IASCUl.AR 

+ENDOCRINA 't NEUROENDOCRINA 
i-FEt"1. 
-+flSIO~AMBIENTAL 

MATEf!Nl\l 

iMlJTAGENESIS 

-GINCCOl!lGIA Y OSSTEffilCIA 

-HE'MATOLOGIA 

-INíl:ClOLOGlA 

-lNMUNOlOGlA. CUNICA Y M.D'\G&AS 

+HIPERSENSIBIUOAO 

+INM~NOGENETICA 

+INUUNa'lilOl.OGIA 

+INIJUNOOUIMICA 

~INMUNOTERA?IA 

-1..ADORAlomo CUNICO 

-MEOtCtttA OC REltABlUlACKlM 

-UEDlCt~OCL TAA8AJO 

•flSIOLOCIA.OCUu.R -MEDICINA ffUClEAR 
tCJ.TROINTESTINAl -MICROBIOLOOA 
+METABOUSAr:> +DN:TERIOLOGIA 

-fFARMACOlDG!ABIOQutMICA -ANE.STESIOLOGL\ +NE.tmOflSlOUJGlA. 't flSlOlOGIAOEL +MlCOt.0~ 

+FAAJIJl:JJTERN'~A -ANGK>lOGIA MUSCULO +RICKETSSIOlOGlA 



o 
w 

-VIROLOGtA 

-MORfOLOGIA 

+ANAlOM!A. 

+BKllOGACllU\.AR 

+EMBRlOLO~ 

+HISTOLOGIA 

-NEFROLOGlA 

-NEUYOLOGlA 

-NEUROLOGIA 

-OFTALMOLOGIA 

-ONCOLOGIA 

-OTOMINOlARlNGOLOGIA 

-PARASITotOGlA MEDtCA 

+PARASITOL<X'ilA. HEUllNTOS 

+PAAASrtOLOGIA. INSECTOSYOTROS 

ARTRCPOOOS 

+PARASITOLOGIA, PROTOZOARIOS 

-PEOIAIBIA MEDICA 

-PSICOANAUSIS 

-PSIQUIATRIA 

-RAOIO[)(AGHOSTICO 

-REU~TOLOGIA 

-SALUD PUBLICA 

+EOV::AOC>NSANITNUA 

+INVESTIGACIONOPERACK>NAl. 

+MED!ONACOMUNITARIA 

+MEDiCIHAPREVENTIYA 

-TIWJUATOLOGlA Y ORTCl'EDlA 

TECNOLOGIAS Y CIENCIAS MEDICAS 
-UROLOGlA 

-BIOOUIMlCA 

+BIOCUIMJCA. DE ACIDOS GRADOS Y LFIOOS 

+BIOOUIWCA DE LOS COM"l..EJOS BICPOUMEROS 

-t-BIOOULMICAOE MEMBRANAS YPOUSACARIOOS 

•BIOSINTf:.SIS OEPROTBNAS Y ACIOOS 

NUCL.[ICOS 

+ ENERGETICA BIOCUIUICA Y FENOMENOS 

DE MEMCSWlA 
+ERílORESMETAOOUCOS 
+ESTRUCTURA Y FUNCION DEACIOOS NUCLEICOS 

+ESTRUCTUM Y FUNCtON DE ENZIMAS 

+METABOUSMJ INJERM[OIO 

+NEUROOUJMICA 

+OUIMICACUNJCA 

-CfENClAS OE LA INFORMACKlN Y 

COMUNK:ACION EN MEDlciNA 

+ADIESTitAM!ENTO 

+ANAUSIS DE lENGUlSTICAFORMAL 

+ANAUSIS Y EVA!.UAOON 

+CENTROS DE lNFORMACIQN 

+OFUS!ON DE INfORMACION 

+FACIUOAOES DE COWUTACION 

+PROCESAMIENTO DE INFORMAOON, 

AUMENTACION Y RECUPERACION 

+ TEORIA DE LA ltEORIAACION Y COMUNICACION 

-CIENCtAS SOCIALES EN MEDICINA 

+COloPORTAMIENTO COLECTIVO Y OPINION 

PUBUCA 

+DFERENCIACION SOCIAL 

+OINAMICA ORG>.NJZACIONAL 

+ECOLOGA. liUMANA Y ORGANllACION DE 

SOCIEDADES 

+ESTUDIOS DErO&ACION 

+HISTORIA DELAS CIENCIAS DELA 

VIDA Y CE lA MEDICINA 

+INSTITUOONESSOCIAL.f.S 

+ NORlolAS SOCIALES Y CULTURALES 

+PEQUEÑOS GRUPOS 

+PROCESOS DE SOCIAULACION Y DESVLA.OON 

+SOClaJNGULSTICA 

+sooa..aQA Y AATR<FOLOGIA NO RElACIONADAS 
ANTES 

-PATOLOGIA 

+PATOLOGIA COWMAOA 

+PATOLQGL.\ DE TUMORES(BENlGNOS Y 

MAUGllOS) 

+PATOLOQA EXPERIMENTAL NO TUMORAL 

+PATOLOGIA DPERlMENTAL. TUMOFES 

ODONTOLOG/A 

-ORUGLA MAXlt.-0-FACIAL. 

-ENOODONCIA 

+PER!OOONCIA 

-EXOOONCJJ\ 

-ORTODONCIA 

-PARODONClA 

+PERIODONCIA 

-PROTESIS 

+OCLUSIO'.I 
+PROSfODONCIA 



ADMINJSmACION 
-ANTRoPONETRIA -CONTAOJLIDAOFINANCtEílA -OEHECHO CONSTITUCIONAL 

-AOMINISUlACION DE LA PRODUCCK>N -ARQUEOLOGIA +CONTABIUDAODECOSTOS 
+CONTROL DE LAPROOUCOON -Ell'fOLOGIA +SISTEMAS CONTABLES -DE:llECHO DEL TRANSPORTE Y TnANSfTO 

+PlMEAC!ON DE LAPROOUCCJON -LINGUISTICA ANJRCPOl.OCK:A 

-CONTABfUOAOFISCM. -DERECHO íJNANClfRO 

-COMERCIAUZACION BIBLIOTECONOMJA Y +PREP/\RACION DE OECUJW:IONES AL 

-tCANAl..ESOEOISTRJBUCION ARCHIVONOMIA FISCO -DCR[CllO FISCAL 

+INVESTIGACION DE MERCADOS -AACHIVONOMIA 

DEMOGRAFIA -DERECHO INTERNACIONAL 

-FINANZAS -DIBUOLOGIA 

1 +EVAUJACKJNDEINVERSIONES -AUMENTO Y DISMINUCION DE LA POBLACtON -DERECHO LABORAL 

+PlANEACIONYCONmoLFINANCIERO -BlDUOTECNIA 

+CATAl.Oc.AOON -ESTADISTICA CE lAPOBlACION -DERECHO MARITIMO 

, -INVESTIGACION OE OPERACIONES +CLASnCACKlN 

+FENOMENOS DE ESPERA +ENCABUAMIENTO DE MATERIAS -ESTADO FISICO DE LA PODLACION -DERECHO MERCANTIL 
+INVENTARIOS +EM"01MfDAD 

+PROGAAMACJON MATEMATICA -BIBUOTECOLOGlA +INVAUOEZ -DERECHO NOTARIAL 

+REEMPLAZO DE EOUf'OS +BlOUOTECOGIWIA +RAZAS 

+TEORll\OELOSJUEGQS +SAL.UD -DlREClfO PENAL 
-BIBUOTECONOMlA +TAll.A 

-PROUOCION Y DESARROUO DE +AOMINISTRACION DE BIBLIOTECAS -O(ftfClfO POUJICO 
ORGANIZACIONES -+OAGANJZACION DE BIBUOlECAS -MORTALIDAD 

+ANAllSIS 0B. MEDIO AMBIENTE - DEREctfO PROCC:SAL 

+LABORATORIO OE COMUNICACION CIENCIAS POL/TICAS Y -NATAUDo\O 

-tMOTTVACION HACIA El EX/TO AOMIN/SffiAC/ON PUBLICA -DERECHO ROMANO 

+PL.ANEACtON ESTRATEGICA -ADMINISTRAClON DE PROYECTOS -NUPCIAUOAO 

-DERECHO SOCIAL 

-RECURSOS HUMANOS -DESARROLLO DE LA COMUNIDAD -PROCESOS MIGRATORIOS 

+ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL -fllOSOflA DEt DtREClfO 

-tANAUSIS DEPUESTOS -DPLOMACIA -RECURSOS HUMANOS 

+EVALUACION DE PERSONAL ECONOMIA 
+SEL.fCCION DE PERSONAL -HISTORIA DE LAS OOCTqlNAS POUTlCAS -REPARTO Y CO&FOSJCKJN OC LA POIJll.CION 

-INTEGRACION REGIONAL -OESARROUD ECONOMICO 

-SISTEMAS DE /NFORW.CION -RB.ACfONES INTERNACIOtW..ES DERECHO Y JURISPRUDENCIA 

+AD'-'NISTRAC!ON DE CENTIIOS DE COI.PUTO CONTABILIDAD -OESARROUO ECONOMICO RfGIONAL 

+AtW.JSISOE SISTEMAS -AUOOORIA. -DERECHO ADMINISTRATIVO -ECOHOMIAAGlllCOLA 

ANmOPOLOGIA +AUDITOR¡,\ EXTERNA -DERECHO AERONAUTICO Y ESPACW. -ECONOMIA DEL SECTOR PU BUCO 

-ANTROPOLOGIA ESTRUCTURAL +AUDITORIA INTERNA -DERECHO AGRARIO Y MINERO -ECOffOMIA DEL Tf1AOAJO 

o 1-ANTIIOPOLOGIA FISJCA -CONTABIUOADADWJNISTRATIVA -DERECHO CIVIL -ECONOlllA INDUSTRIAt. .... -ANTROPotoGIA SOCIAL -tCONTABIUOAOPOR AAEAS DE RESPONSABlUDAO -OERE~ARAOO -ECONOlrillAPCSQumA 
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+AOf.llNlS TRACION ECO NO MICA 

+AON:NISTRACION ECO NO MICA. EN MEXICO 

+ECONOMIA INTERt-U.OONAL Y EMPRESAS 

lRANSNACIONAl..ES 

+ECONOMIA INTERNAOONAI.. Y EW"RESAS 

lRANSNACIONAlES Y SU INCIOENC\A EN 

LA ECONOMIA MEXICANA 

+FINAAZAS PUBUCAS Y PoUTICA. FISCAL 

+FINANZAS PUBLICAS YPOUTICAFISCAl 

CN MEXICO 

+ INTERVENC10N DEL ESTADO EN \.A ECONOMlA 

+INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOM!A 

OEMEXICO 

+PWJEACION [C0NOM1CA GENERAi. 

+PLAAEACION ECO NO MICA GENERAL EN MEXICO 

+PlANEACION RURAL 
+PLAUEACION RURAt EN MEXICO 

+PLAllEACKJN URBANA 

+PLAN(AClON UílllANA EN MEXICO 

+POUTICAS DE ASIGNACION DE RECURSOS 

+POUTICAS DE ASIGNACION DE RECURSOS 

ENJJ.EXICO 
+POUTlCA OE.PLANEACION GENERAL 
+POUTICA DEPLANEACION GENEAAL EN 

MEXICO 

+POUTICA. OO. DESARROLLO 
+POUTICA DEL DESARROLLO EN MEXICO 

+POUTICA MONETARIA Y 0E CJJEOtTO 

+POUTJCA MONETARIA Y DE CílEDITO EN 

MEJCJCO 

-ESTUoto DE MERCADOS 

-EVALUACIOH DE PROYECTOS 

-INTEGRACION Y BLOQUES DE COMERCIO 

-METOOOLOGiAY METOOOS 

+CONTABIULMDSOOAl 
+ECONOMETRIA 

+EST~STICAECONOMIOI. 

+INVESTIG,J,OON DECPERACIONES EN 
ECONOMIA 

+MATEMATICAS APUCAOASA LA ECONOMIA 

+METOOOLOGA ECONOMICA 

+MOOELDSECONOMICOS 

+ TEORIA a: LOS JUEGOS EN LA ECONOMIA 

+ TCPOLOGIA EN LA ECONOMIA 

-PLANEActON ECONOMICA 

-PL.ANl'ACION RURAL 

-PLAHEACHJN URBANA 

-PROBLEMAS DE ECONOMlA INTERNACIOHAl 

YBAl..AHZAOEPAGOS 

-TEORIA. ECONOMICA. 

+ TEORlA DE LA LNfl.ACION 

+ TEORlAOE lA.PLANflCACION 

+ TEORlA DE lAPtANFICACION REGIONAL 

+ TEOIUA. OE lA TOMA. 0E DECISION EN 
LAECONQM¡A 

+ TEORIA OE tAS FINANZA.$ PUBLICAS 

+ TEOR!AOCLBIENESTAR 

+-TEOi'\IA DEL CAPITAL 

+ TEORIA OCLCRECIMIENTO O::ONOM!CO 

-t TEORIA DEL EQUlUOOIO GENERAL 
+ TEOR!A B:ONOMICADE LA INíOl=IMACION 

+TEORIAECONOMIO\OELMAAXISMO 

+TEOHIAECOfKlMICAOELSOCWJSMO 

+ TEORIA MACROECONOMICA 
+ T[-ORIA MICROECONOMICA 
+TEORL'MONETAJM Y DEL CREDITO 

+ TEOAIAPURA OEl. COMERCIO lNfffiNACJONAL. 

INFORMACION 

-COMUNICACIONES UASNAS 

+CINE 

+PRENSA 

•IWJ40 
+ TB.fVISION 

-PUBUCIDAD 

+OlSEÑOPUBUCITNU:J 

PSICOLOGIA 

-ASESOHAMIENTO Y ORIEMTACIOH 

+A.DAPTACJONPERSONAL 

+ORIENT AClON EDUCACIONAL 

+OR!ENTACION VOCACIONAL 

-t PSICOTERN'IA NO 01RECTIVA 

+REHABIUT/.CION 

- MF.TOOOLOGIA 

•ANALJSIS ESTADISTJCO 

+CONSTRUCCfON DE MODELOS 

+PROBLEMAS INTEROISCIPUMRIOS 

+RECOLECCION DE DATOS 

+TECNICAS DE COWUTACION 

+ T(CMCAS E:xPER!MENTAI.ES 

• TECMCAS OE INFLUENCIA. 

+ TECNICAS DE OBSERVACION 
+ TECNICAS DE TES15 

-PAJV\SICOLOGIA 

-PERSONALIDAD 

+OESARROLW 
+ESTRUCTURAYD!~ICA 

+MEOIClON 

+PERSONAUDAD Y N'RENDtlAJE 

+PERSONAUDAOYCUERPO 
-tPERSONAUOAOYPERCEPOON 

+ TEOfUA DE LA PERSONALIDAD 

-PSICOLOGIA CllNICA 

+Cfl!M[N Y DEUNCUENCIA 

+DEBILIDAD MENTAL 

+PATOLOOA O€l. lf.NGU"-IE 

+PROBLEMASOE CONDUCTA 
+PSICOOIAGNOSIS 

+PSICCPATOLOGlA EXPERIMOH AL 

+PSJC01C¡W)lA 

+PSICOTEfW>lA OEGRlro 

+ TECNiCASPROYECTIVAS 

+TESTS 0BJETIVC6 

-PSICOLOGIA CRlMIKAL. 

-f'SICOI OGIA CULTURA!. 

+ASPECTOS PSICOl.DGICOS DE OIVEnSAS 
CULTURAS 

+ASPECTOSPSICOl.DGICOS RELACKlNAOOS 

CONPROULE.W.S OEPA.JSESEN DESARROUO 

-+-PERSOIWJO>D Y MEDIO CUllUiW.. A$1'(CTOS 
PSICOLOGICOS DE LA A.CUL TUAACION 

-PSICOlOGiA DE U INGENllRIA 

-PSICOt.OGtA 0[L0E5Al\ROUO 

+CRIANZA Y EDAD PREESCOUJi 
-t IMO\JflEZ Y V(JEZ 

+NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

-PSICOLOGlA EOUCACK>HAL 

+AOAPTACION ESCOIAR 

+N'RE.NDIIAIElSCOLAR 
+EOUCACKJN E!J>ECtA.l. 

-t EOUCAOOllFS 

+EDUCANDOS 

+EVAlUACION EDUCA.CIONAL 
+ LNS TROCOON PROCRAMA.OA 

-PStcOLOGlA EN Ml:.DICINA 
+APRENDIZA.JE, RETENCION Y flE"".ONOCIMIENTO 

+1NGE.NlERIA PSICOLOGIA Y CONDUCTA 

MOTORA 

+MOTIVAOON Y CONDUCTA INSTINTIVA 

+PERSONAlltw> 

+PRUEBAS Y METOOOS EN PSICOLOQA 

+PSICOBICl..OGIA 

+PS1CCPA10LOGlA 

-tPSICOTEfW'lA 

+PS!QUIATRIA 

+SENSACION YPERCEPCION 

-PSICOl.OGtA ESCOl.AR 

-tEDUCACION 

-t ENSEÑANZA DE lAS CIENCV\S, CIENCIAS 

SOCWLS Y MATEMATK:AS 

-PSICOlOCilA OPOUMENTAL. COIFARAOt\. 

FISIOLOGtcA Y CONOUCTISTA 

+lf'RENOIL\JE ANll.W.. 

tlf'f\OiOIZAJE truMANO 



+AUO'Cl{)N tPSICOlOGlA Y SOCUOGIA OC l.AS +-ESTnATf'x:A.CION -SOCIOGlW-IA 

•OISfÑO Y EVAlUACtON OE APARATOS INSTITUCIONES tFAMlllA 

•ELECTROENCff A1.0GAAFIA +PSJCOLOOA Y SOCIOlOGlA GRlf'AL. -+IHOOSrRW.. -SOCIOLOGIARUAAL 

+fUNOONESAlflOMAT>CAS TENSIONES INTERGRUPAl..ES +-INlelGnlPAl 

+FUNOONES S,N.C. -PSICOMETR!A +lfGAl. -SOOOlOGtA URBANA 

tHAS:UOADMOTOOA +ANAUSISFACTOR!AL +MEDK:A 

+INVESTIGACIONCOMUN!CACIONES, -+-COl.f'UTAOORES OEALTA VflOCIDAD +OCU'ACIOK.IJ. 

TEOA!A. DE LA INfORMAClON +CONSTRUCCION DE lESTS. VALDEZ +l•OUncA 

tMOTIVACION' .+OlS(ÑO EXPERlMENlAl +REUGJOSA 

+PEACEf>OON +Mooaos MATEMATJCOS 

+Pnocesos SENSORIALES + TEOJl!AOE lOS TESTS. At"1.ISJS DE -POBUCJON 

+PROCESOS SIMOOUCOS., SOLUCIONOE ESCAl/.5 ,. CARJ.cTERISlK:AS DE \A POBl.ACIOM 

PílOBl.LMAS -tESTAOtSTICASVITAlES 

.+PSICOFISICA SOCIOLOGIA +FUERZA DE llWlAJO; RECURSOS HUMANOS 

-..SENT!M!EHTO Y f"MOCION +MlG«ACIONES !N:TERNAOONÁLES 

+VISJON -c,,.umo SOCJM. +MIGRACIONES IHJEJtW.S 

+CONTROlSOC!AL + TIJ'fü(NCU\S OE lA POBLACION 

-PS1COLOC\A INOUSlRIAL 't lABOML +OESAAROUO SOCIOECONOMCO 

,. !NVENCION E !NNOVACION -rROBlf:MAS SOCIAl..ES, DESORGANIZ.AaON 

+AWJJSISOE T.AAE.45 Yct.ASFICAOONOE -tMO!/IUOM.JSOCW. socw. 
PUESTOS -+PROctSOS SOCIA1.fS +CONFUCTOSOOAl 

+CN"ACITACION YFORMACtONOE EM?l.EAOOS f-"CRIMINOLOOlA. 

YEJECUTJ!/OS -ECOlOGIAHUMANA +O~SVIAOON 

+EVALUACION DE AalO!M!ENTO, ELABOMCION i-POBRCZA Y OO'ENOENCIA 

DECflliEfUOS -ESTUDIOS DE COMUNIDAD 

i-INVEST!GACIONY CAPACITACION SOBRE -PSICOl.OQA SOCIAl. 

SEGURIDAD -ETNOlOGIA +ACTITUDES 

•INVESTJGACION DE MERCAOO,PUBUCIOAO + COMUNfCACKlN SIMBOUCA,. SEMIOTICA 

+MORM. Y ACTITUDES DE LOSEMPLE>.005 -METOOOLOGIA ..CONOOCTAOEROL 

+RECWTAM!ENlO, SEtECC!ON ASlGNACION .fANJ\US!S CUAUTATIVOS +CONOUCTACOl.ECTIVAYMOVIMIENTOS 

+na.ACtQN€S LAOORALES +ANAUSl5 ESTADIS.TICO SOCWES 

+REMUHEAACION Y PLANES DE PAGO +CONSTRlJCCION 0€ MODELOS +CULTURA YPERSONAUOAD 

+O;SEÑO OF. ENCUESTAS -tOlNAMICI\ CE CRLIPOS 

-PSICOL.OGIA SOCIAl. + MEDICION Y CON-STRUCCION OE INOtCES + GRUPOS OE RfFffiENCIA 

+ACTITUDES +flECOlECCION DE DATOS +INTERACCION GAt.PAl 

+C0"1UNJCACIQN SIMOOUCA. SEWOTJCA +SOCIOl.OGIA EXPERIMENTAL +UOERAZOO 

+CONOUCTACOLECT!VA Y MOVlMlfNTOSSocw.ES + íECNJCAS OfOOM'UTACION +Cl'INIONPUBUCA 

+CONOUCT~OEROl +PEJ\FECQONSOCW. 

+eut..TURA YPERSONAUOAO -onGMIZACtON SOCAZ.... ESTRUCTURA E -tPSICOl.OOA YSOCIOWGIA CE LAS 

+OINAAIJCA Of GAU90S INSTITUCIONES INSrlflJC()NES 

+GRl.J)OS OE REFERENCIA +BUROCAAQA +PSK::OWG14 Y SOCfOlOGlA GRUJIAL. 
+lNTffiACCIQN GRUPAL +-CIENTIFIC-' TENSIONES INTERGRl.PALES 

+UOEAAZOO +CONOCIMIENTO 

o 1 +QJINK>NPU5UCA +Ct.lt.TURAL-U.SARTES 

°' -fPEPJ'ECCION SOCW.. tfDUCAOONAL 
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EDUCACION 

-AOUIN\SlRACION 0E SISl(t.lAS [OUCATtvOS 

+EVAWMAONEttJCATJVA 

+Pu.NFICAClON E0tJCA TIVA 

+PAOGAAMA.OON EDUCATNA 

-DIOACTICA (C. DE LA ENSEÑl.NZA) 

+ DIOACTlCA DE LAS MA TEMATICAS 

t OIOACTICA DE LDS IC!OMAS 

-ECONOMIA OC LA EOUCACIOH 

-FILOSOFIA DE LA EOUCAOON 

-HISTORIA DE LA EOUCACION 

- MATETICA (C. DEL N>RENOIZAJE) 

+AUTO.tiPRENOIZAJE 
+INSlRUCClCNPEASOHAUZAOA 

-MEDtOS EDUCATIVOS 

+AAOUITEClURAESCOLAR 

+EDUCACIONPOAAAOIO 

+Eou::ACIONPOR T.V. 

+EDUCACIONPAOGRAMAOA 
+MEOIOSAUOIOVISUAl.ES 

+M!CROENSEÑÁNZA 

-PEOAGOGIA. 

-POUTICA EDUCATIVA 

-PSICOLOGlA EDUCAllV.\ 

+ORlENTACION EN EL APRENDIZAJE 

+ORIENTADONVOCACIONAI.. 

+PSICCPEOAGOGlA 

-REFORMA EOUCATIVA 

+01NAMJCA DE GRUPOS 

+EDUCACION EXTFIAEscct.AR 
+EOOCACKlNPERMANENTE 
+StsTEMASAelERTOS 

-SOOOLOGtADE LA EOUCACION 

FILOSOF/A 

-LTICA 

-FILOSOFIA ANTIGUA 

-FILOSOFIACONTDl'ORANEA 

-FILOSOAADE l.AQ[NC1A 

- FILOSOFIA DE LA HISTORIA 

-FILOSOftA DE U.S RELIGIONES 

-FILOSOFlA OO. CONOCIMIENTO 

-FILOSOFIA DEL DERECHO 

-FILOSOílA DEL LENGUA.JE 

-FILOSOflA MEDIEVAL 

-FILOSOílA MODERNA 

-FILOSOFIAPOUTICA 

-LOGK:A 

+N'LICACIONES DE LA LOGCA 

+FUNCIONES REaJRSIVAS 

+FUtlOAMENTOS DELAS MATEM4TICAS 

+INTUICIONES 

+lDGICAFORMAL. S!MBOUCA. Y DIAL.ECTICA 

+ MAT[MATICAS 

-METAFISICA 

HISTORIA 

-AACHMSTICA 

-ARCHIVOS ECONONICOS 

-HISTORJAAHTIGUA 

-HISTORIA CONlUl'OflANEA -tllSTCMUAS NACIONALES, REGKJNAUS 

-HISTORIA. DE lA FILOSCílA -K:ONOGRAFIA. 

-HISTORIA. OC LAS ClENClAS -Mf.TOOOtOGIA 

-HISTORIA DE LAS CTN'AS COLONIAlI.S -NU .. SMATICA 

-HISTOíllA DE lAS IOl:AS -PAllOGIWlA 

-HISTOlllA DE LAS INST11UOONES -PR(llJSlOfUA 

-HISTOl11A OE LAS REUCKJN[S -SIGILOGRN"lA 

-HISTORtA DEL ARTE -TEORIAOE OOC\JMFNlOS 

- lllSTORIA DEL DERECHO LINGUISTICA 
-AU:AO(Tl.U.CION Y SISTEMAS DE ESCRITUl\A. 

-IHSTORIA DPLOl.lATICA +DISEÑO DE SISTtMAS DE [SCl\llURI\ 

t [NS[ÑAN/A DE LAAl.FABElll.AOON 

-HlSTOl\IA ECONOMICA +MAT[RIALESPAJ\A LAN..fABETIV.CION 

+ESffiUCTURA.ECONOMICA ACTUAL DE MEXICO -N>UCACIONES (l.NSL'NANZA) 

+HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONOMICAS +LINGUISTICA. Y El OIS~OOETEXTOS 

+H15l0RIA OO. ANAUSIS ECONOMICO Y LIBROS DE [NS(ÑANZA DE LAS LENGUAS 

+HISTORIA ECO NO MICA DE LATINO A.MERCA +PRlNCPKlS UNGUlsncos DE L.APEOAGOGIA 

+HISTORIA. ECO NO MICA. OC LOS E.U.A ot:L S[GUNOO IDIOM" 

+t!!STORIA. ECO NO MICA DE UEXICO +PRUEBAS DE APTITUD LINGUr.iTICM 

+HISTORIA ECO NO MICA DEJN>ON +PRUE.llAS DE EFICIENCIA. UNGUIS TIC\ 

+HIS10RIA ECONOM~ EURQ'EA _. S[l[CCION DCl VOCAOO!.AIUO 

+H1S10RlA [CONOM\A GBIOW. .. UTIUV.C\Otl DE LOS LADOHATORIClS 0E 

i SISTEMAS ECONOMICOS COl.f'ARAOOS IDIOMAS 

-~l.JCACIONES MECAMZADAS 
-lllSTOHIA MEDltvAL .. ANALISISUNGUISTICOAUTOMAllZADO 

+N'lJCAQON DE LAUNGUtSTIC-'A LA 

-HISlORIAMIUT"R AllSlRACCIONAUlOMATICA 

-tilSTORIA MOOERJ'IA. 

-HISTORlA. SOCJM.. 

-HlSTORIAS CONTINENTALES. REGIONALES 

+N'l.JCACIClN DE LA LINGUISTICA A LA 

RE-QJPEAACION DE LA l!fORMACION 

+ PROBlEMAS LINGUISTICOS DE LA 

TRAOUCCION AU TOMAllCA 
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-BIBUOGRN'IA 

-CATAlOGOS 

-FONETICA 

+ESPECTROGRAFJA DEL HABLA 
+FONETICAACUSTICA 
+FONETICAARTtcULATOR\AEINSmuMOOAL 

+lNSTRUMEtiTAClON 

+SINTESISOELHABlA 
+ TRAHSCRPCK>N FONETICA 

-LENGUAJES EN RELAC10N CON OTROS c:.\WOS 

+COMUNICACION EITTRE LOS ANIMALES 

+FISIOl.OGCA 00..HABlA Y LA AUOIC\ON 

+HISTORIA OELAUNGUISTICA 
+WlGUA.IEYCUl..lURA 

+LENGUAJE Y UlERATURA 
+PSIC:OUNGU1STICA 

+soca..oG1A DEL LENGUAJE 
-LINGUISTICA DESCRPlJVA 

+ANAUSIS esmUCTURAL 
+ESTUDIOS DE ESTRUCTURA DIFERENCIADA 
+FONOLOGIA 
+ GEOGRAFIA OfA[.fCT AL 

+GRAFEMICA 
+KlNESICA 

+l.EXICOGRAFIA 
+METOOOS DE C>J.l>O 

+METRICA 

+MORFa.oGA 
+PARAL.fNGUAJE 

+SINTAXIS 

-UNGUIST\CA HISTORJCA YCO ... ARADA 

+ETIMOLOGlA 
+GLOTcx;RONOtDGIA 
+HISTOR!ADELENGUAS ESPEa"ICAS 

+PROCESOS OEl CAMBIO UNGUISTlCO 

+RECONSmUCOON 
+SUSAGRUPAC10N 

-POUTICAS DELLENGUA.IE 

+NORMAl.11AOON DEL lENWAJE 
+PROBl..EMAS CE LAS MlNORIAS UNGUISTICAS 

+ TRAOUCCION DE LA TERMINOLOGlA 

+USO DE LO V.ERNACULO EN EDIJCACION 

LITERATURA FILOLOG/A 
Y BEUASARTES 
-AATESPl.ASTICAS 

+AATESANIAS 

+CERAMICA 

+CINE 
+OAHZA 
+OECORAC!ON 

+ESCULTURA 
+ESMALTE 

+ESTAM"AOO 

+GRABA!Xl 
+MOSAICO 
+PlmtlRA 

+TAPIZ 

+vmw.es 

-DIBWO 

-Fll.OLOGIA 

-LITERATURA 

-MUSK:A 

+CANTO 
+COM'OSIOON 

+ OIOACTICA MUSICAL 

+FOLJIJ..ORE 
+ \NSTRUMENTAOON EN MUSICA 

-TEATRO 
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ALIMENTACION 
( AGRIC. Y GANAOERIA) 

-Superficie agrícola. 1.1 Biología 2.1 Agronomía 3.5 Ingeniería Mecánica 5.1 Administración 
tenencia de la tierra Bioquímica Agricultura en Zonas Plantas Hldró.ulicas Admlnl!Jlración de i<l 

Botánica Templadas Producclón 
-Sistemas de riego Fisiología Edafología Come1clafizadón 

Genética Frto!ecnill 
-Empobredmiento de Inmunología Ingeniarla Agronómica 5.4 Derecho y 
suelos por monocultivo y Microbiología Tecnología de Jurisprudencia. 
bajos rendimientos Parasitología Alimentos Derecho Agrario 

-Aumentar producdón de 1.4 Geogrllfia 2.2 Medicina 5.5 Economía 
bésicos y cultivos Geografía Económica Veteriimia. Decarrollo Económico 
tradiclooa.les así como Geografill Fís!Cll Higiene Vete<nllfill Regional 

forrajes pl!Ya la ganadería Instrumentación, Economía Agrícola 
1.7Cuím1Cll Control y Normas Estudio de Mercados 

-Fortalecer programas de Química Orgánica Integración y Bloques 
íwestigación, desarrollo y 2.3 Zootecnia de Comercio 
trmsferenda de teaiología Avicuttura Planeaclón Rural 

Bovinocultura 
-Impulso a las diferentes Cunicultura 5.7 Sociología 

especies pecuarias a Ovinocuttura SociologÍll Rural 

través de programas PorCÍ'locultura 
concertados de sanidad Zootecnia General 
animal 
-Mejoramiento genético e 
investigación aplicada 

EDUCACION 
(MEDIA SUP. Y SUPERIOR) 

-Formación y Actualización 5.6 Psicología 6.1 Educación 
de maestros Psicología Educativa Admlnl!Jlr!lción de 

Sistemas 
-Incrementar la planta 5.7 Sociología Educativos 
fisica Soclología de la Didáctica 

Educación Medios Educ. 

o 



t 
¡ 
í 
i 

-Depurar contenidos 
curriQJJares y métodos 

-Producción de materfalea 
y apoyos didácticos 

-Fomentar iwestigación 
educativa 

-Reorientar la matrícula 
hacia áreas prioritmif1s 

MEDIO AMBIENTE Y SIST. 
URBANO - REGIONAL 

-Sobre explotación de 
recursos naturaJes (agua, 
bosques, flora y fauna) 

-Contaminación del agua, 
aire y suelo 

-Acelerado crecimiento 
demográfico, promover 
descenso de la fecundidad 

-Concentración en dos 
áreas metropoHtanaa 

-Carencia de un sistema 
urbano ttmpliamente 
desarrollado 

-Reordenamiento territorial 
y desconcentración do las 
actividades económicas 

-Consolidación del 
munldolo 

1.1 Biología 
Bioquímica 
Botánica 
Ecología 
Inmunología 
Miaobiología 
Parasitología 
Zoología 

1.3Geofisica 
Cs. AtmosfériC4s 
Geodesia 

1.4 Geografía 
Geografía Económica 
Geografía Física 
Geografia Humana 

1.5 Geología 
Geohldrología 

1.7Químlca 
Química Inorgánica 

Organizaciones Pedagogía 
Sodales,Estructura Educadón Media 
e lnsüluciones Educación Sup. 

2.1 Agronomía 3. 1 Ingeniería Civil 4.1 Cs. dela Salud 5.2 Cs. Políticas y 
Oasonomía lng. Sanltaría Cs. de la Salud y Admlnls1ración Pública 
Edafología Ambiente Desarrollo da la 
Frtotecnia 3.5 Ingeniería Mocánlca Comunidad 

Plantas Hidráulicas 4.3Medlcims lntegradón Regional 
2.3 Zootecnia Bioñsica, Bioingeniería 
Zootecnia General 3. 7 Arquitectura y Biomatemáticas 5.3 Demografia 

Urbanismo Salud Pública Aumento y 
Disminución 
de la Pobladón 
Estadilltica de la 
Población 
Procesos Migratorios 
Reparto y Composldón 
de fa Población 

5.4 Derecho y 
Jurisprudencia 
Derecho Agrario 
Derecho Urbano 

5.5 Economía 
Desartollo E"COnómico 
R-ional 



Planeaclón Rural 
-Impulso a la plmteación Pl11neaclón Urbena 
para el desarrollo regional 
y urbano 5. 7 Soclologfa 

Cambio Social 
Sodologfa Urb11na 
Sodologfa Rural 

VIVIENDA 

-Mejoramiento y 1.7Químlca 3.1 Ingeniería Civil 
rehabllttaclc5n de la Química lnorgfuiica Construcción 
viviSlda Estructuras 5.4 Derecho y 

lngenfería Sanitaria Jurisprudencia 
-Impulso a la Mecánica de Suelos Derecho Urbmo 
autoconstruccfón Planeacfón y Sistemas 

5.5 Economía 
-Carencia de SefViclos 3.3 Ingeniería Béctrlca Planeaclón Urbma 
públicos básicos (agua Generación 
potable, alcantorlllado y Instalaciones Eléctricas 
saneamiento. energía e Iluminación 
eléctrica y lliumbrado) Sls!emos Báctrlcos 

de Potencio 
-Tenencia irregular del 
suelo 3.5 lngenlerla Mecánica 

Plantas Hidráulicas 
-Carencia de reservas 
tarritoril!Jas 3.7 Arquttectura 

Diseño y Proyecto 
Ejecución de la Obra 
Prelabrlcación e 
Industrialización en 
Construcción 
Urbwtlamo 

¡:; 



INDUSTRIA 

-Localización inadecuada 1.1 Biología 2.1 Agronomía 3.1 Ingeniería Civil 4.2 Farmacia 
BiCX1uímica Tecnologia de Construcción Farmacobiología 

-Fomentar aquéllas Ecología Alimentos Estructuras Farmacología 5.1 Administración 
industrias que representan Ingeniería Sanitaria Temología Administración de la 
la mayor illegración a 1.2 Física Mecánica de Suelos Farmacéutica Producción 
complejos productivos o Bectromagnetismo Planeación y Sis1emas Comercialización 
parques industriaJes, Física Atómica y 
resolviendo previamente Molecular 3.2 Ingeniería de 5.2 Ciencias Políticas y 
carencias de Física de! Esiado Comunicaciones, Administración Pública 
infraestructura y servicios Sólido Sec!rónica y Control Desarrollo da la 

Control Comunidad 
-Baja calidad y Bectrónlca Integración Regional 
productividad 

5.5 Economia 
-Limitada competitividad 1.4 Geografia 3.4 Ingeniería lndu31rial Desarrollo Económico 

Geograña Física Diseño Regional 
-Modernización de los Geografía Humana Eficiencia Economía Industrial 
procesos productivos, Geografía Económica Sistemas Estudio de Mercados 
maquimuia y equipo Integración y Bloques 

1.70uimlca 3.5 Ingeniería Mecánica de Comercio 
-Fomentar comercio Química Orgánica Diseño Planeaclón Rural 
exterior Química Analítica Instrumentación Planeación Urbma 

y Control 
-Promover industrias de Mantenimiento 5.7 Sociología 
alta tecnología (de=roilo Mecánica de Matef8fes Sociología Rural 
tecnológico, transferencia Producción y Sociología Urbana 
de teaiolog1a, vinculación Manufactura 
con centros do 
investigedón e 3.6 lngenierio Química 
iistitucfones de educación Administración 
superior) Industrial 

Procesos 

¡;:; 



-Se1ecclonar fes ramas Proyectos 
que se aju!rten a las 
limitaciooes de la mtidad 3. 7 Arquitectura 
(recursos y condiciones Diseño y Proyecto 
territoriales) Ejecución de la Obra 

Prefabricación e 
-Formar recursos para la lndustriaJización 
iidustria asentada en la en Construcción 
entidad (química, Urbanismo 
farmacéutica, alimentaria, 
automotriz y electrónica) 

-
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