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INTRODUCCION 

Considerando que en nuestro país los recursos materiales y financieros son escasos, el uso 

racional de ellos es una necesidad de primer orden. La orientación que se de al gasto 

público es fundamental para atender realmente las necesidades de bienes y servicios 

públicos que la población demanda, así como para incidir en el crecimiento económico de los 

sectores que directa o indirectamente incidan en la producción de los satisfactores. En una 

sociedad como la nuestra, la intervención del Estado es fundamental para el desarrollo 

económico, debido a que es el principal agente promotor de la inversión en los diferentes 

sectores productivos; más sin embargo, debemos tener presente que su objetivo fundamental 

es cubrir la demanda de bienes y servicios de carácter público. 

En el Distrito Federal existe una muy diversa gama de grupos sociales, que ya superan los 8 

millones de habitantes, mismos que día con día demandan servicios de transportación, 

vivienda, salud, agua potable, drenaje, etcétera. 

Por sus características históricas, económicas, políticas y sociales, la Ciudad de México es 

una de las ciudades más complejas de administrar a nivel mundial, ya que en ella se asientan 

los tres poderes de la nación y es el centro económico y polilico del país, por lo tanto, es un 

foco de atracción para los grupos sociales que no están en posibilidad de cubrir sus 

necesidades básicas en sus lugares de origen. 

La escasez de los recursos no es ajena al Distrito Federal. De hecho, es un problema 

fundamental en la producción de los satisfactores de índole público, por lo que el uso racional 

de los recursos mediante la priorización en la atención de las necesidades exige un ejercicio 
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objetivo de planeación que conduzca a definir que orientación se dará al gasto público. Sin 

embargo, no basta con definir prioridades y fijar objetivos. es necesario aplicar un control en 

la aplicación de los recursos para poder evitar desviaciont:::.:::, corregir errores, adecuar metas 

y en fin, vigilar que se obtengan los resultados esperados. 

El propósito de este trabajo es determinar si la orientación que se dió al gasto público 

permitió llegar a las metas previstas por el gobierno del Distrito Federal, mediante el análisis 

de los resultados alcanzados durante la administración 1989-1994 en los conceptos que 

consideró de mayor importancia a nivel local como son el transporte, la vivienda, la salud, el 

medio ambiente y los servicios de agua potable y drenaje, aspectos fundamentales en la vida 

cotidiana. 

En el primer capitulo se hace referencia al marco conceptual bajo el cual en el presente 

trabajo se aborda el objeto de estudio, para lo que se indican como referencia el principio de 

la intervención estabilizadora del estado de la teoría Keynesiana en tanto que. cuanto mayor 

sea la intervención del estado, habrá mayor factibilidad para la producción de bienes y 

servicios públicos y en algunos casos de otros que no sean públicos, siempre que el 

propósito del estado sea incidir en la estabilidad y el crecimiento económicos. Igualmente, 

considero que los principios de la teoría Keynesiana junto con los de índole estructuralista 

son parte de los fundamentos de los postulados de la planeación desde el enfoque de la 

corriente desarrollista latinoamericana de la década de los setenta. No hay que olvidar que la 

planeación no es privativa de algún sector o país. Hasta nuestros dias, los principios de la 

planeación enunciados por los desarrollistas son aplicados por el gobierno federal, y el 

Departamento del Distrito Federal, como parte del poder ejecutivo federal, no es la 
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excepción. De hecho, son los desarrollistas los que avanzan con mayor profundidad la teoría 

de la planeación nacional como instrumento del estado para el desarrollo económico y social. 

En el segundo capitulo se analiza la aplicación de los principios de la planeación para el caso 

del gobierno federal, y en especifico de la Ciudad de México, para lo que la investigación 

condujo a detectar una falta de "articulación" o correspondencia en los diferentes niveles de 

la planeación, al encontrar que no existen programas sectoriales para todos los casos, no se 

abordaron planes y programas que fueran congruentes con los planes y programas de nivel 

superior, o bien los primeros no rebasaban tiempos mayores al corto o mediano plazos. 

En el tercer capitulo se ubica históricamenle la situación económica y social de la Ciudad de 

México detectando que, dadas sus características, las fluctuaciones económico-sociales 

nacionales observan un comportamiento muy similar a las que se presentan en el Distrito 

Federal. Asimismo, se señalan los niveles de atención y cobertura de los bienes y servicios 

públicos objeto de análisis de este trabajo, a fin marcar un punto de comparación hasta antes 

de 1988 y la repercusión de los resultados alcanzados durante los 6 años posteriores. 

El cuarto capitulo se dedicó a revisar las acciones realizadas para cubrir la demanda de los 

bienes y servicios elegidos, asi como los recursos financieros que fueron aplicados para su 

consecución, en donde se analizaron indicadores que permitieran medir cuantitativamente los 

resultados alcanzados, estableciendo parámetros como la cobertura poblacional, déficit en 

algún servicio e fndices de mortalidad, que de cierta manera permitieran alcanzar el objetivo 

del trabajo. 
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Las conclusiones abordaron reflexiones sobre Ja eficacia y eficiencia con la que fueron 

aplicados los recursos de que dispuso el Departamento del Distrito Federal, de Jo que se 

pudo observar en los montos financieros asignados a cada uno de Jos ámbitos de Jos 

servicios que se generaron en la Ciudad fueron congruentes con su importancia, es decir, 

que si se estableció una correspondencia entre ámbitos montos presupuestales adecuados, 

sin embargo, los resultados obtenidos no fueron, en general, muy satisfactorios. 

Cabe resaltar, que todo estudio de caso implica enfrentrarse a un problema de gran 

importancia. El acceso y disposición de la información. En mi caso, el laborar en una área 

administrativa del propio Departamento del Distrito Federal me posibilitó el acceso a 

información que sería difícil bajo otras circunstancias. Sin embargo, aún así no fue posible 

acceder a detalles que permitieran ampliar Jos conceptos aquí tratados, así como abordar con 

mayor profundidad el caso de otros bienes y servicios que el Gobierno de Ja Ciudad de 

México produce. Por tal razón habrá algunos renglones en donde la puntualización no pudo 

realizarse debido a estas circunstancias. 
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CAPITULO! 

MARCO TEORICO 

En toda sociedad los mecanismos mediante los que el Estado obtiene y aplica los recursos 

que necesita para el cumplimiento de sus funciones resultan de gran importancia, pero 

resultan de. mayor importancia los objetivos que se persiguen con las políticas de captación 

de ingresos y de gasto público, es decir, la orientación que se de a las finanzas públicas. 

Si bien es cierto que las políticas impositivas podrán incentivar la inversión privada y la 

creación de empleos, es decir, a la economía de un pais, las politicas de gasto público 

podrán influir de manera más directa en el desarrollo económico nacional, en virtud del efecto 

"multiplicador" que en si misma contiene la inversión pública. 

Asimismo, para aplicar dichas politicas el Estado tiene como recurso los planes, en los que 

se debe considerar la participación ordenada y racional de los distintos sectores de la 

sociedad, 

Por lo anterior, es necesario tener presente los conceptos que serán la base teórica para 

abordar el objetivo de estudio de este trabajo, para lo que retomaremos fundamentalmente 

los elementos que aportaron las teorías Keynesiana, estructuralista y desarrollista, que son 

los que más han profundizado los estudios en esta materia. 
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1.1. EL GASTO PUBLICO 

Para realizar el análisis del gasto público se requiere tener el conocimiento de las cuatro 

ramas que conforman las finanzas públicas, a saber, el ingreso público, el gasto público, 

el empréstito público y la deuda pública. 

En lo que se refiere a la primera de ellas, el ingreso público, así como los empréstitos 

públicos y la deuda pública son, de alguna forma, recursos que el Estado se allega para 

estar en posibilidad de cumplir con las atribuciones y tareas que socialmente le son 

encomendadas o que debe asumir coyunturaimente. Para obtener los ingresos públicos, el 

Estado dispone de mecanismos que van desde la aplicación de tasas impositivas hasta las 

donaciones de particulares; así como mediante los empréstitos y la deuda pública obtiene 

recursos a través de bonos, valores, títulos o cualquier otra clase de documentos de crédito. 

que le permiten financiar proyectos contingentes o que por su magnitud sólo es posible cubrir 

con recursos de este tipo. 

Por el lado del gasto público, el Estado definirá los objetivos que beneficien a la sociedad en 

su conjunto, delimitando los recursos disponibles, los métodos de aplicación, así como los 

responsables, articulando racionalmente la participación de los sectores involucrados. 

De esta forma, para conocer la orientación que el Departamento del Distrito Federal dio al 

gasto público durante el periodo 1989-1994, así como su repercusión en el nivel de servicios 

y en el desarrollo de la Ciudad de México, centraremos nuesta atención en comprender los 

objetivos y concepto básico del gasto público como instrumento para la satisfacción de la 

necesidades sociales. 
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1.1.1. EL Concepto de Gasto Público 

En primera instancia, el gasto público es la cantidad de recursos monetarios o • ... la cantidad 

de dinero que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus funciones."(1) Sin embargo. 

dadas las caracterfsticas inherentes al capitalismo, la concepción del gasto público se ha 

ampliado al igual que las funciones que el Estado ha tenido que absorber. 

Inicialmente. el Estado cubre la producción de aquellos bienes y serv;c1os que no son 

rentables para la inversión privada. por lo que el gasto público tenderá a satisfacer las 

necesidades sociales de aquellos bienes y servicios que son consumidos igualmente por 

todos y de los que nadie puede ser excluido. Pero como se menciona en el párrafo anterior, 

las propias características del capitalismo han definido que el Estado, a través del gasto 

público, amplie su campo de acción " ... de salvaguardar a sus súbditos ... y promover un 

mfnimo de servicios de tipo social. .. "(2) a la de alcanzar niveles adecuados de ocupación a 

través de mecanismos mediante Jos que el Estado pueda orientar los recursos hacia una 

participación ordenada de la sociedad en su conjunto. (3) 

El gasto público es el instrumento con el cual el Estado cubre sus costos de operación, 

produce los bienes públicos que requiere la población e induce a Ja estabilidad, el crecimiento 

económico y el desarrollo, en base a las características y objetivos de cada sociedad. 

Por tanto, su aplicación deberá responder a las necesidades de expansión y mejoramiento de 

Jos servicios básicos, de educación, salud, vivienda, justicia, seguridad pública, defensa, etc,; 

asf como a Ja política de transferencias en apoyo al sector privado y a los requerimientos de 

inversión pública. 
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1.1.2. El Gasto Público Como Instrumento de Política Económica 

Para los pensadores clásicos, el papel del Estado en la economía de un país era 

fundamentalmente la de un agente regulador y defensor de la propiedad privada que 

intervendría lo menos posible en la producción de bienes, además de crear la infraestructura 

que favoreciera la existencia y el crecimiento de los empresarios, o sector privado, como 

tales. 

Sin embargo, existen otras corrientes de pensamiento que resaltan la importancia de la 

participación del Estado en la economia nacional. 

Así, en el campo de las atribuciones del Estado, la política fiscal constituye la aplicación de 

los principios fundamentales de las finanzas públicas. A través de la política fiscal, el Estado 

podrá aplicar medidas que se orienten al desarrollo económico y social de un país. 

La importancia de la política fiscal, y en específico de la política de gasto público sobre la 

politlca económica del Estado, se centra en la capacidad que tiene para acelerar o sostener 

el ritmo de crecimiento económico y del nivel de ocupación, para reducir los ciclos 

económicos y las desigualdades sociales, así como para mejorar las condiciones materiales 

de la población. 

La teoría Keynesiana postula una intervención estabilizadora por parte del Estado a través de 

políticas monetarias y fiscales, en virtud de que reconoce que la existencia de las 

incertidumbres, características de los mercados, generan situaciones de inestabilidad que 

sólo pueden ser tratados en términos de una intervención macroeconómica, únicamente 
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posible por parte del Estado, debido a su capacidad para la captación y aplicación de 

recursos en los sectores que presentan las situaciones de desequilibrio. 

Es así que el propósito fundamental de la intervención del Estado en la economía es el de 

combatir la depresión e incrementar el nivel de empleo cuando la inversión privada se 

contrae. La acción del Estado reviste gran importancia cuando la preferencia por el dinero 

limita la capacidad del consumo, es decir, cuando los inversionistas obtienen más recursos 

de los que requieren para su consumo ordinario y la clase obrera consume lo que sus bajos 

ingresos le permite, produciendo así un remanente que puede o no ser aplicado en procesos 

de inversión productiva, situación de incertidumbre, esta última, que obliga a la participación 

más directa del Estado en la economía nacional.(4) 

De esta fonma, el gasto público como instrumento de política económica reviste gran 

importancia tanto en los paises desarrollados como en los que no lo son. En los primeros, la 

inversión estatal se dirige fundamentalmente a mantener el pleno empleo de la capacidad 

instalada y de la fuerza de trabajo(S); en los segundos, la inversión pública se orienta a la 

creación de la infraestructura y planta productiva, así como a mejorar la explotación de los 

recursos, es decir, a iniciar o acelerar el proceso de desarrollo económico.(6) 

1.1.3. La Importancia del Gasto Público en el Desarrollo Nacional 

La política fiscal que el Estado defina y aplique, incidirá directamente en el desarrollo 

económico y social de un país. Favorablemente, a través de políticas impositivas el Estado 

podrá incentivar la inversión productiva y la creación de empleos, por un lado, y mediante una 
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politica de gasto adecuada podrá contribuir a elevar el nivel de vida de la población, en base 

a un crecimiento económico estable. 

~n países como el nuestro, la intervención del Estado en la economía nacional no es sólo un 

hecho, es una necesidad. El desarrollo de un país con estas características requiere de la 

participación directa del Estado para crear la infraestructura básica y aún participar con 

inversiones directas, fundamentalmente en aquellos sectores en que los volúmenes de 

recursos necesarios sean muy grandes o que, en virtud del poco interés del sector privado, 

no le signifique atractivo alguno. 

Para que el Estado pueda cumplir sus objetivos, deberá ordenar racionalmente los factores 

que intervendrán en el proceso, es decir, deberá hacer congruente la participación de los 

sectores a través de un plan que lo condusca por el camino más corto hacia la obtención de 

los mejores resultados. 

1.2. LA PLANEACION 

De esta forma, un instrumento de gran importancia para el desarrollo de las funciones del 

Estado lo constituye la planeación. De ella se desprende el planteamiento de los objetivos de 

corte macroeconómlco que deberán perseguirse para lograr el crecimiento y la estabilidad 

económicos, a través del ordenamiento de los factores que intervendrán en el largo, mediano 

y corto plazos. 

14 



Para la concepción e instrumentación de un plan de desarrollo nacional, se deberán definir 

los objetivos, recursos y responsables de su ejecución. Mediante la planeación, el Estado 

define los programas de desarrollo, económicos, globales y sectoriales que deberán 

ejecutarse de forma articulada, a través de una herramienta básica, el Presupuesto por 

Programas. 

La planeación, es pues, un ejercicio racional de aplicación de los recursos, una 

herramienta para la ejecución de las decisiones gubernamentales, un instrumento para el 

ejercicio del poder, es la instrumentación técnica de un proyecto político. 

1.2.1. Los Programas de Desarrollo Económico 

Tomando en cuenta lo anterior y en base a los condiciones económicas se podrá elaborar un 

programa de desarrollo que responda a las necesidades sociales, Gonzalo Martner define al 

programa de desarrollo económico como • ... un 'acto de orden', en el cual se establece una 

clara y razonable relación entre los medios y recursos de que dispone y las necesidades de 

desarrollo económico y su escala de prelaciones y las distintas formas en que ha de operarse 

con esos medios para satisfacerlas. Los programas de desarrollo pueden ser de diversas 

clases según el ámbito de la realidad económica que abarquen y según el área geográfica en 

que se apliquen. En efecto, existen programas de desarrollo económico global y programas 

sectoriales expresados en proyectos de inversión. "(B) Entonces, los programas de desarrollo 

económico deberán responder a las prioridades y objetivos nacionales que defina la 

sociedad y por consiguiente el Estado. 
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1.2.2. Los Programas Globales 

Estos programas se denominan así por su alcance, es decir, que su campo de acción es la 

economía nacional, Para ello, Gonzalo Martner define el siguiente concepto: "Los 

programas globales comprenden el análisis y la fijación de metas para toda la economía del 

pals, Para hacer dichos análisis y las proyecciones se emplean instrumentos de medición de 

carácter macroeconómico, como cuentas nacionales, matrices de insumo producto, cuentas 

de fuentes y usos, etc ... Un programa global lija una serie de objetivos a la economía de un 

país; un nivel de ingresos por habitante para alcanzar, una tasa de inversiones, un nivel de 

consumo, etc. El programa global contiene dichas metas y las hace compatibles entre si y 

con el volumen de recursos disponibles."(9) 

1.2.3. Los Programas Sectoriales 

Sin embargo, el desarrollo económico de los paises no es regular en virtud de que existen 

sectores que, por diversas causas, no tuvieron avances que fueran congruentes entre si, por 

lo que el planteamiento de programas sectoriales tiene como finalidad " ... romper 

estrangulamientos producidos en algunas actividades económicas ... "¡10¡, como se puede 

presentar en el sector agrícola, industrial, de comunicaciones o de transportes. 

En este sentido, los programas sectoriales deberán abarcar el planteamiento de avances 

acordes con el estado de desarrollo de cada uno de los sectores de la economía, de tal 

forma que permitan alcanzar un nivel más o menos congruente a nivel nacional. 
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1.2.4. Los Programas de Mediano Plazo 

Para la ejecución de los planes de desarrollo económico. se deben instrumentar programas 

de mediano plazo mediante los que se ordenarán las acciones a realizar de acuerdo a los 

objetivos del plan. En su concepto pueden incluirse aquellos programas sectoriales o de otra 

índole que requieran para su ejecución periodos de tres a cinco años aproximadamente. 

Al respecto Gonzalo Martner comenta que "Las metas generales de crecimiento. fijadas en 

los planes de desarrollo económico de largo plazo. son expresadas con mayor detalle en la 

formulación de programas de inversiones de mediano plazo." (11) 

Como podemos observar. los pianes de mediano plazo responden fundamentalmente a 

cuestiones del tiempo que se requiere para obtener los resultados esperados. y en ellos se 

pueden incluir programas parciales o de corto plazo que requieren para su ejecución lapsos 

menores, mismos que deberán mantener la debida correspondencia entre si. 

1.2.5. Los Programas de Corto Plazo 

Como ya comentamos. en los planes y programas se fijan metas que deben ser ejecutadas 

en tiempos determinados con anticipación. En el corto plazo se llevarán a cabo los 

programas o acciones que requieren de tiempos menores. es decir, que los programas de 

corto plazo se constituyen por acciones, proyectos específicos o metas que pueden 

concluirse en periodos que por lo general son de un año. 
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Por lo tanto, el programa de corto plazo " ... constituye el instrumento de ejecución inmediata o 

de corto plazo de los objetivos de largo y mediano plazo contenidos en los planes generales 

de desarrollo .. ." (12) y cuyos objetivos y recursos se plasman en los presupuestos fiscales 

anuales. 

1.2.6. El Presupuesto por Programas 

El instrumento fundamental para la programación de las acciones que deben realizarse en la 

consecución de los objetivos de los programas de corto plazo lo constituye la técnica del 

Presupuesto por Programas, el cual tiene como principio la utilización de una metodología 

para la toma de desiciones racionales, fundamentada en que la disposición de recursos 

limitados conduce a la priorización de las acciones a realizar.(13) 

Mediante su aplicación se definen el origen de los recursos a utilizar, las políticas de acción a 

seguir, las metas que se propone alcanzar y el costo de su ejecución. Su elaboración implica 

la racional combinación de los " ... recursos disponibles en el futuro inmediato tras las metas 

de corto plazo, concebidas para la ejecución de los objetivos de largo y mediano plazo,"(14) y 

se encuentra enmarcada en los diagnósticos, proyecciones y objetivos del plan nacional. 

En base a los objetivos del plan, el presupuesto por programas tiene como fundamento la 

definición de los medios y estrategias a seguir para la consecución de las metas, esto 

es, que considerando las necesidades de la sociedad se efectúa el análisis de los recursos 

disponibles y se programa las acciones a ejecutar. (15) 
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1.2.7. El Control y Seguimiento Programático Presupuestal 

Durante el proceso de ejecución de los programas. es necesario aplicar mecanismos que nos 

permitan llevar a cabo un control adecuado de los resultados que se van obteniendo 

durante la realización de cada uno de los proyectos. metas o acciones que integran el 

programa, a efecto de conocer las repercesiones que tienen o tendrán en el programas de 

mediano y en el plan. 

Por lo tanto. es necesario aplicar dichos mecanismos y establecer lineas de comunicación 

oportuna entre los agentes ejecutores y Jos distintos niveles de dirección, con el propósito de 

mantenerlos actualizados sobre Jo que está sucediendo y puedan, en un momento dado, 

tomar decisiones de manera inmediata para solucionar problemas específicos. 

1.2.8. La Evaluación 

Como parte final y elemento retroalimentador del proceso de planeación, Ja evaluación tiene 

un papel significativo. La evaluación de los resultados durante Ja ejecución del programa. 

pennite • ... rectificar errores en forma diligente y .. .reorientar actividades antes de producir 

malgasto de recursos ... El examen periódico y objetivo de lo que se hace permite a Jos 

gobiernos cambiar rumbos a tiempo, reconocer sus errores y evitar despilfarros... por 

alteraciones en las condiciones no previstas en la programación."(16) 

Asimismo, al concluir la ejecución del programa de corto plazo, el ejercicio de la evaluación· 

permitirá efectuar juicios de valor basados en análisis tanto cualitativos como 
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cuantitativos, teniendo como objetivo la obtención de elementos para mejorar o 

corregir la planeación, brindar argumentos para la toma de decisiones, y disponer de 

información para hacerla del conocimiento de la sociedad.(17) 

Así pues, el conocimiento de la importancia que tiene la mtervensión del Estate en la 

economía a través de la política fiscal, entendida como la aplicación de los principios 

fundamentales de las finanzas públicas, y de la planeación como el instrumento para la 

articulación racional de las técnicas a aplicar y de las acciones que se deban ejecutar para 

alcanzar los objetivos planteados, nos permitirá entender de una manera más ordenada los 

elementos que condujeron al Gobierno del Distrito Federal en el ejercicio de sus funciones 

durante el periodo de análisis que abarca este trabajo. 
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CAPITULO 11 

LA PLANEACION EN EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

En nuestro país se reconoce a la planeación como instrumento fundamental para el ejercicio 

de las responsabilidades del Estado. En el Articulo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se indica que "Corresponde al Estado la rectorla del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

una mas justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales... El Estado planeara, conducirá, 

coordinara y orientara la actividad económica nacional, y llevara a cabo la regulación y 

fomento de las actividades que demande el interés general. .. Al desarrollo económico 

nacional concurrirán ... el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de 

otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación." (1) 

Lo anterior permite observar la relevancia que se da a la participación de la sociedad en su 

conjunto a través de la planeación, permitiendo al Estado ordenar la intervención de los 

diferentes sectores con el propósito de inducir el desarrollo nacional. 

As! pues, de los objetivos planteados en el Articulo 25 Constitucional se desprende la Ley de 

Planeación promulgada en 1983, misma que detalla procedimientos y lineamientos generales 

para que el Estado realice una planeación que permita alcanzar los objetivos nacionales. En 

la Ley se señala que "Mediante la planeación se fijaran objetivos, metas, estrategias y 

prioridades; se asignaran recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinaran 
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acciones y se evaluarán resultados,"(2) y que es responsabilidad del poder Ejecutivo Federal 

conducir la planeación nacional a través del Presidente de la República, quien debe remitir el 

plan, que se denomina Nacional de Desarrollo, al Congreso de la Unión. En este sentido, la 

ley de Planeación también indica que para la elaboración del plan se deberá considerar la 

participación democrática de la población mediante foros que se realizarán expresamente 

con este propósito. 

Con la Ley de Planeación se delimitan las responsabilidades del Estado en este sentido, y se 

define que " ... se entiende por Plan Nacional de Desarrollo la ordenación racional y 

sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en 

materia de regulación y promoción de la actividad económica, social. política y cultural, tiene 

como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las norrnas, 

principios y objeti·•.JS que la Constitución y la Ley establecen."(3) 

Además, en la Ley se determina que "Las dependencias de la administración pública 

centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y 

prioridades de la planeación nacional del desarrollo."(4) Por lo tanto, el Departamento del 

Distrito Federal, como parte del Ejecutivo Federal, planeará sus actividades de acuerdo con 

los objetivos que se marquen en el Plan Nacional de Desarrollo. 

A este respecto. en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal se indica que le 

corresponde "... planear, programar y controlar la inversión pública .. ." (5) y en su 

Reglamento Interior señala que el Jefe del Gobierno del Distrito Federal " ... planeara, 

coordinara y evaluará la operación de las entidades de dicho sector de conformidad con los • 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo ... " (6) 
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De esta forma queda de manifiesto que la intervención del Estado en el desarrollo nacional 

es muy Importante en virtud del propio devenir histórico de nuestro país. De tal suerte que en 

la legislación que norma el ejercicio de sus facultades se señala los principios, objetivos e 

instrumentos que debera observar y de los que puede disponer. Por lo anterior, podemos 

concluir que la planeación es la ordenación racional de los recursos, acciones y responsables 

para alcanzar los objetivos que delimite el Estado, atendiendo fundamentalmente tas propias 

necesidades de la sociedad. 

11.1. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994 Y SUS OBJETIVOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Para el periodo 1989-1994 el gobierno mexicano elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 

correspondiente. En el que se plantean como objetivos - 1 La defensa de la soberanía y la 

promoción de los intereses de México en el mundo ... 11 La ampliación de la vida democrática 

••• 111 La recuperación económica con estabilidad de precios... 'y' IV El mejoramiento 

productivo del nivel de vida de la población." definiendo para ello estrategias, lineamientos y 

políticas generales. 

En el caso especifico de la Ciudad de México, en el Plan Nacional de Desarrollo se define 

como principal objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante los siguientes 

objetivos sectoriales: (7) 

Abatir la contaminación del medio ambiente a través del control del crecimiento de la 

mancha urbana y evitar el establecimiento o ampliación de empresas altamente 
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contaminantes o grandes consumidores de agua y la pérdida de reservas territoriales 

estratégicas para el equilibrio ecológico; 

Inducir el ahorro y mejor uso del agua potable, asi como aplicar mecanismos para 

que el servicio fuera autofinanciable, y procurar que las industrias consuman agua 

tratada; 

Impulsar la regularización de la tenencia de la tierra, a efecto de mejorar los 

servicios, y buscar la participación de los sectores social y privado en la construcción 

de vivienda; 

Reorganizar el transporte desde un enfoque metropolitano y buscar opciones para el 

financiamiento del Metro; 

Generar mayor empleo en un marco de desarrollo regional articulado con el proceso 

económico nacional; así como, 

Fortalecer las finanzas públicas, incrementar la seguridad pública, rescatar y 

preservar sitios históricos y de interés general, asi como ampliar la participación 

ciudadana, 

A diferencia del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se plantean objetivos especificas 

para el Distrito Federal que sirvieron de base para que el gobierno de la Ciudad actuara en 

congruencia con los objetivos generales del gobierno federal. 
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Teóricamente, sus objetivos definidos en un nivel superior, es decir por el gobierno federal, le 

permitirían mantener una estrecha relación con los de corte macroeconómico, sin embargo, 

habremos de analizar si dichos objetivos se cumplieron o si eran congruentes con las 

necesidades propias de la población del Distrito Federal, incluso si el proceso de planeación 

se llevó a cabo observando los principios y necesidades básicos. 

11.2. EL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 

Durante la administración 1983-1988. el Departamento del Distrito Federal efectuó acciones 

para mejorar y aplicar un sistema de planeación que articulara congruentemente los 

objetivos, políticas y metas del gobierno de la ciudad con los del Plan Nacional de 

Desarrollo. En este sentido, en el marco del Programa de Desarrollo de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México y Región Centro, se elaboró el Programa de Mediano 

Plazo 1985-1988, que comprendió la deterrninación de la estrategia general, programas 

sectoriales e institucionales, así como los criterios, acciones y responsables de su ejecución. 

(8) 

Para el periodo 1989-1994 no se integró un documento que incluyera los proyectos y 

programas mediante los que el gobierno de la ciudad planteara de forrna sistemática y 

ordenada sus objetivos. estrategias. acciones y responsables. o por lo menos no se dio a 

conocer públicamente. Fue hasta 1991 que el Departamento del Distrito Federal planteó un 

"programa de trabajo" con el cual se mencionan objetivos que correspondían, por no decir 

que eran los mismos, con los definidos para la Ciudad de México en el Plan Nacional de 

Desarrollo. (9) Sin embargo. se desarrollaron programas en los que se anotan objetivos para 
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hacer frente a los problemas de contaminación del medio ambiente, transporte, agua potable, 

etc .. mismos que por sus características podrlan ser considerados programas sectoriales de 

corto, mediano y hasta largo plazo. 

11.3. LOS PROGRAMAS SECTORIALES 

Para los problemas que en materia de transporte se presentan en la Ciudad de México, el 

Departamento del Distrito Federal elaboró el Programa Integral de Transporte y Vialidad en el 

que planteó como objetivo atender la demanda de transporte mediante un sistema integral 

que procurara el desarrollo armónico entre los distintos organismos que participan en su 

planeación, construcción, operación y control; lograr la autosuficiencia financiera de los 

sistema de transporte; llevar a cabo medidas para reducir la contaminación que puedan 

producir estos sistemas; así como propiciar la participación de los sectores social y privado, 

el ordenamiento urbano y el desarrollo económico y social de la Ciudad.(10) 

Para lograr estos objetivos se diseñaron estrategias que pretendian combinar los diferentes 

modos de transporte a fin de satisfacer adecuadamente la demanda e incentivar el uso de los 

servicios públicos de transporte, procurando que los servicios de menor capacidad 

funcionaran como alimentadores de los de mayor capacidad. De esta forrna, en el programa 

de referencia para el Metro se determinó ampliar la red en 1 O Km anuales de 1989 a 1994, es 

decir 60 Km, y 5 Km de 1995 al año 2000, esto es, 30 km más, para que en este ultimo año 

contara con infraestructura para movilizar a 8.56 millones de usuarios al día. Para el caso de 

los autobuses urbanos se estimó la necesidad de analizar el número de unidades en 

circulación para determinar cuál seria el tamaño adecuado de la flota vehicular, a fin alcanzar 
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a transportar en el año 2000 a 9. 7 millones de pasajeros. En el caso de los trolebuses y el 

tren ligero se estableció como meta para el año 2000 transportar a 2. 7 millones de personas, 

sin indicar bajo que estrategia se lograría esto. En el modo de transporte concecíonado se 

determinó sustituir las combis por un medio de mayor capacidad, los minibuses. 

En conjunto, dichas medidas pretendieron reducir la participación porcentual del número 

personas que se transportan en automóvil particular. los taxis de sitio y aun los colectivos, a 

través de medidas y acciones que se ejecutarían en el largo plazo, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

REPARTO MODAL AÑO 2000 

MODO DE TRANSPORTE 1987 
VPD 1/ o/o 

Metro/Metro Ligero 4.4 17.7 
Trolebús!Tren Ligero O.B 3.1 
Autobuses Urbanos 6.7 26.B 
Autobuses Suburbanos 3.7 14.9 
Taxis y Colectivos D,F. y Edo. de México 4.9 19.7 
SUBTOTAL TRANSPORTE PUBLICO 20.5 82.3 
Automóvil y Otros 4.4 17.7 

TOTAL 24.9 100.0 

FUENTE; Departamento del Distrito Federal. Programa Integral de Transporte y Vialidad 1988. 
1/ Viajes Persona Ola. 

2000 
VPD 1/ 0/o 

B.6 21.1 
2.7 6.7 
9.7 24.0 
8.0 19.B 
5.0 12.3 

34.0 83.9 
6.5 16.1 

40.5 100.0 

En el caso de la contaminación del medio ambiente, en el Programa Integral de Lucha 

Contra la Contaminación Atmosférica de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que 
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se elaboró en coordinación con PEMEX, SEDUE, CFE, el Gobierno del Estado de México, y 

el propio DDF, se plantea como objetivo principal mejorar la calidad del aire de la Ciudad. (11) 

Para lograr este objetivo se diseñaron medidas consistentes en la racionalización del 

tránsito vehicular a través de la reducción de vehlcuios particulares en circulación y la 

verificación de la emisión de contaminantes; la restauración ecológica de zonas ubicadas 

en el oriente y suroriente de la Ciudad de México para evitar la contaminación por partlculas 

suspendidas; la adquisición de unidades nuevas. motores nuevos y reconstrucción de 

unidades deterioradas de RUTA-100; la instalación de convertidores catalíticos en los 

vehlculos de uso oficial y de uso intenso (combis y taxis); el control de establecimientos 

que requieren de la combustión para su operación; la elaboracion de investigaciones, la 

evaluación técnica y el monitoreo; asl como diversas medidas para mejorar la calidad de 

los combustibles utilizados en el transporte. industria, servicios, y en los propios procesos 

de producción de éstos. 

Respecto a los problemas de vivienda, no se encontró un documento que delimitara las 

acciones a realizar o las estrategias a seguir, es decir, un programa sectorial o de mediano 

plazo, Sin embargo, año con año se fueron fijando metas para la construcción, adquisición, y 

mejoramiento de la vivienda. 

En materia de agua potable se instrumentó el Programa Uso Eficiente del Agua, el cual tuvo 

como objetivo principal reducir su consumo mediante campañas por los diferentes medios de 

comunicación, la sustitución de muebles sanitarios y la reparación de fugas, Asimismo, para 

ampliar el servicio no se encontró algún documento que comprendiera el planteamiento 
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global de objetivos, estrategias y un programa de acciones a realizar en el mediano o largo 

plazo. 

Igualmente, para cubrir los requerimientos del servicio de drenaje no se encontró algún 

programa integral que contemplara las medidas a instrumentar en lapsos mayores a un año. 

En este sentido, sólo se han instrumentado proyectos para construir obras específicas como 

el drenaje profundo o el acueducto perimetral que se realizan ya desde hace varias décadas. 

Para el caso de la salud pública también se carece de un programa en el que se definieran 

objetivos Integrales en el mediano o largo plazo, especificamente para la Ciudad de México, 

lo que se explica porque las politicas de salud se definen a nivel federal por la Secretarla de 

Salud, en virtud de que las acciones que realiza el DDF son complementarias a las que 

ejecutan las instituciones de seguridad social, es decir, el IMSS, ISSSTE y la propia 

Secretarla que actúan conjuntamente en el Distrito Federal. 

Existen otros programas de tipo sectorial que se elaboraron durante el periodo que abarca 

este trabajo, sin embargo, a efecto de realizar un análisis más especifico centraremos 

nuestro estudio en los trabajos que se realizaron para lograr los objetivos planteados para el 

mediano y largo plazo a efecto de mejorar el transporte y reducir la contaminación ambiental 

y el consumo de agua potable, asl como las acciones que se ejecutaron en materia de 

vivienda, y para ampliar los servicios de agua potable, drenaje y salud. 
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11.4. EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

Para alcanzar los objetivos de los programas de mediano y largo plazo, se deben 

instrumentar programas de corto plazo, mismos que generalmente requieren de un año para 

su realización. El programa operativo anual es un instrumento de gran importancia para 

programar las acciones a realizar, definir sus costos aproximados e indicar los responsables 

de su ejecucion, considerando los objetivos, estrategias y políticas a aplicar en el corto 

plazo, dentro del contexto del programa de mediano plazo. En si, los programas operativos 

anuales constituyen la forma de cuantificar anualmente las acciones que se deben ejecutar 

en el corto plazo para alcanzar los objetivos de mediano plazo. (12) 

A este respecto, no se detectó que de 1989 a 1994 se haya elaborado algún programa 

operativo anual que contemplara los elementos anteriormente descritos, lo que limitó la 

articulación de acciones, el establecimiento claro de estrategias, la precisión de 

responsabilidades y la definición de metas de resultados, elementos que permiten la 

ordenada participación de los diferentes sectores, la mejor administración de los recursos, así 

como una adecuada programación y cuantificación de las acciones. 

11.5. LA APERTURA PROGRAMÁTICA Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

El principal objetivo de la apertura programática es ordenar racionalmente las metas o 

acciones afines en agregados que tengan un objetivo en común. En el caso del sector público 

federal, la Secretaría de Programación y Presupuesto era la responsable de definir la 
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apertura programática que debería aplicar para que el gobierno ordene las acciones que 

debe ejecutar para cumplir con sus atribuciones. 

En el caso especifico del Departamento del :Jistrito Federal, para 1989 la estructura 

programática se componía de 21 programas en los que se agregaron metas anuales de 

acuerdo a sus objetivos especificas. Para 1990 se modificó de acuerdo a la estructura 

programática que definió la SPP y a efecto de permitir la cuantificación de los resultados en 

el Sistema de Cuentas Nacionales. es decir, vincular la estructura programática con el ámbito 

macroeconómico, (13) pasando de 1990-1994 a una estructura de entre 41 y 43 programas. 

sin embargo, no existió un cambio sustancial debido a que en si los objetivos de los 

programas continuaron con la misma orientación. 

De esta forma, para presentar las metas y presupuesto que ejecutarla anualmente, el 

gobierno de la Ciudad de México ha integrado el Presupuesto de Egresos del Departamento 

del Distrito Federal, documento que podríamos considerar como la aplicación concreta de la 

técnica del presupuesto por programas, 

Su estructura estaba compuesta. en lo general, de un primer apartado de "Exposición de 

Motivos• en el que se detallan los lineamientos generales que se seguirán para el ejercicio 

del presupuesto y los principales objetivos de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo; en 

el segundo apartado, "Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos". se indica la 

norrnatividad general que se debe observar en la ejecución de las metas y la aplicación de 

los recursos; asimismo, en el tercer apartado, "Sección Programática", se mencionan los 

programas a ejecutar, sus estrategias, la asignación presupuesta! en su clasificación 

programática-económica y la estructura programático-presupuestal de las acciones que 
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corrrespondleron al DDF y, finalmente, los objetivos, programas y flujos de efectivo 

esperados para el "Sector Paraestatal". Se debe mencionar que a partir de 1990 se efectuó 

la asignaclon de presupuesto hasta el nivel de cada meta, lo que anteriormente se hacia 

hasta el nivel de proyecto. (14) 

Como podemos darnos cuenta, el Departamento del Distrito Federal asumió los objetivos que 

se marcaron en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, situación lógica en virtud de las 

propias características del Sector, sin embargo, no se elaboró un programa de mediano plazo 

que articulara la participación de los distintos sectores a través del planteamiento de 

ineamientos, estrategias, metas, responsables y recursos a utilizar. Asimismo, no se detectó 

la integración de programas para todos los sectores, situación que limita la obtención de 

mejores resultados en virtud de que no se realiza un ordenamiento sistemático de acciones, 

ni se integraron programas operativos anuales que contemplaran los programas que en el 

corto plazo contribuyeran al logro de los objetivos de mediano y largo plazo. 
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CAPITULO 111 

SITUACION ECONOMICO·SOCIAL EN LOS AÑOS 80 

En 1982 y en 1986 se presentaron en nuestro pals crisis económicas de magnitudes sin 

precedentes. Su origen se encuentra en el agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones que permitió tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 3% y 

hasta 9% de 1970 a 1980, y que sin embargo ocasionó que las importaciones crecieran más 

que proporcionalmente, provocando desequilibrios cada vez mayores con el sector externo, 

tasas negativas de crecimiento del PIS, del consumo interno y del salario real, así como 

incremento en la tasa abierta de desempleo. A pesar de las medidas adoptadas. aún en 

nuestros días el desequilibrio en la balanza comercial persiste agravando nuestra 

dependencia económica con el exterior. (Ver anexo estadistJco cuadros 1 al 4) 

111.1. EL CONTEXTO NACIONAL 

La primera crisis de la década se presentó en 1982 y fue resultado del agotamiento del 

modelo sustitutivo de importaciones que ya para 1976 mostró síntomas de caducidad, para lo 

que el gobierno tomó medidas a fin de ajustar el desequilibrio de la balanza comercial que se 

presentó, optando por la consolidación del sector petrolero como pivote para el crecimiento 

económico lo que hizo depender al pals de un solo producto para establecer el equilibrio 

entre las exportaciones e importaciones. (1) 

As!, derivado del crecimiento económico que se basó en la producción y exportación 

petrolera. el endeudamiento con el exterior y la fuga de capitales provocaron desequilibrios 
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en el sector externo, que incidieron en la actividad económica, lo que pudo observase en el 

comportamiento del Producto Interno Bruto que creció en 8.8% de 1980 a 1981 y para 1982 

cayó a -0.6%, el consumo total decreció en -2.5% y la tasa abierta de desempleo llegó a 

4.3°/o. (Ver anexo estadfstlco cuadros 1,2 y 4) 

Para solucionar esta situación se redujo el ritmo de la economía a efecto de compensar el 

desequilibrio externo mediante una política de austeridad que condujo a la contracción del 

mercado interno, lo que obviamente provacaría la reducción del volúmen de importaciones, 

(Ver anexo estadlsttco cuadro 2) además de que para reducir estas últimas se controló el 100º/o 

de las fracciones que componen este rubro y se incrementaron los aranceles a finales de 

1982. (2) 

De 1982 a 1985, el principal producto que se exportaba era el petróleo, producto que fue el 

soporte económico de nuestro pals en ese periodo, y el único que tuvo un crecimiento sin 

precedentes al pasar de casi 10,000 millones de dólares en 1980 a importes entre los 14,000 

y 16,300 millones de dólares de 1981 a 1985, lo que muestra con claridad nuestra 

dependencia con el exterior y hacia un sólo producto, debido a que estas representaron entre 

el 64.4% y 75.4% del total de las exportaciones, es decir, más de dos tercios. (Ver anexo 

estadistlco cuadro 3) 

Como podemos observar, México se convirtió en un país monoexportador y obtuvo recursos 

en divisas que no fueron administrados para reducir el monto de la deuda (3) y si hizo que la 

economomia dependiera del exterior, La dependencia fue de tal magnitud que en 1985 la 

caida internacional, sin precentes, de los precios del petróleo originó la segunda gran crisis 

de esa década. Asf, para 1986 se presentó la segunda gran crisis de la década, el PIB cayó 

en -3.6%, el consumo total se contrajo en -2.6% y las exportaciones petroleras se ubicaron 
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25.4% por abajo del importe de 1 g85 e incluso ya en este último año se habían contraído en -

10.5% respecto a 1 g84. 

Para hacer frente a esta crisis el gobierno mexicano decidió aplicar nuevamente una política 

de contracción del mercado interno, a fin de reducir las importaciones, y por el incremento en 

la devaluación de la moneda y aumento en las tasas de interés a efecto de atraer capitales. 

El proceso de -recuperación" permitió que el PIS se incrementara lentamente al pasar a tasas 

de crecimiento reales de 1.go/o en 1g87; 1.2% en 1g88; 3.3% en 1g8g y 4.4% en 1ggo. Esta 

situación fUe más o menos congruente con el crecimiento de las exportaciones y el consumo 

total, más no así con el de las importaciones que crecieron en 14.6% en 1g87; 44.2% en 

1g88; 21.6% en 1g8g y 19.6% en 1ggo. (Veranexoestadfstfcocuadro2) 

El crecimiento de las exportaciones se explica por la devaluación del peso de 611 pesos a 

2,816 pesos por dolar de 1g86 a 1ggo, así como por el incremento en los precios del 

petróleo. (Ver anexo estadfstlco cuadro 4) 

Sin embargo, ambos periodos de ajuste representaron grandes sacrificios para la clase 

trabajadora. La subutilización de la capacidad instalada significó tasas de desempleo de 

4.3% en 1g82, 5.7% en 1g84 y de 4.4% en 1g86, así como una inflación acumulada de 

15,000% de 1g80 a 1ggo y que las remuneraciones pasaran de representar el 36.0% del PIS 

en 1980 al 25.0% en 1990. (Ver anexo estadfstfco cuadro 4) 

De esta forma, el gobierno mexicano se preocupó por solucionar las crisis en el corto plazo. 

Las medidas adoptadas no lograron que la economía dejara de depender del sector ex1erno 

para captar recursos que permitieran el crecimiento económico, y si posibiíitaron el 

incremento de importaciones de bienes de capital, intermedios y de consumo cuando se 
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presentaron mínimos síntomas de recuperación, situación que hizo bulnerable a la economía 

nacional al mantener una balanza comercial inestable. En si, el crecimiento económico del 

país no tuvo como eje rector un plan de largo plazo que procurara soluciones para el 

problema fundamental de nuestro país, la falta de ahorro interno. Con la aplicación de 

medidas para su fomento y políticas fiscales para incrementarlo, el ahorro interno permitirá 

aplicar recursos directamente a la producción y dejar de depender de inversiones de 

portafolio cuya "volatilidad" es muy alta. 

111.2 EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Las propias características de la Ciudad de México propiciaron que el comportamiento de las 

variables macroeconómicas fuera muy similar. La Ciudad de México como centro 

económico, político y cultural del país fue y es muy susceptible a todos los cambios que se 

den a nivel nacional. 

Los ciclos económicos que se presentaron en el país incidieron directamente en la economía 

local. Si bien es cierto que en el Distrito Federal las fluctuaciones económicas fueron más 

significativas que las de los estados, su conexión con los del país en su conjunto fue muy 

estrecha. Así, la tendencia en las tasas de crecimiento del producto interno bruto nacional 

fue ascendente de 1988 a 1990 donde se presenta un máximo porcentaje, que fue de 4.4%, 

desde 1982, comportamiento muy similar al que se presentó en el Distrito Federal de 1988 a 

1991 y que para 1992 muestra un dinamismo muy superior al nacional. (Ver anexo estadlstlco, 

cuadros 2 y 5) 
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PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

-+---NACIONAL -9-0.F. 

FUENTE: Anexo Estadistlco Cuadro 2 y 5 

En su composición destaca la participación del sector manufacturero que de 1988 a 1992 

significó cerca del 30% del total del PIS; seguido por el sector del comercio, restaurantes y 

hoteles con el 25% aproximadamente, y el de servicios comunales, sociales y personales con 

el 22% en promedio, en el mismo periodo, composición muy similar a la del PIS nacional, con 

excepción del sector agropecuario que en el pais significó alrededor de 8%. mientras que en 

el Distrito Federal representó el 0.1 %. (Ver anexo estadistlco cuadro 7) 

Igualmente, los Indicadores de empleo mostraron comportamientos similares, manteniendo al 

igual que el PIS tasas mayores que las del nivel nacional. 
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TASA DE DESEMPLEO ABIERTO 
(PORCENTAJE RESPECTO A LA PEA) 

1 ____.,_NACIONAL ---- D.F. 

Fuente: Anexo Estadistica Cuadros 4 y 6 

Asimismo, la importancia histórica que el Distrito Federal tiene es muy grande. Ello ha 

provocado que la concentración demográfica en su territorio sea muy alta en virtud de que 

constituye un polo de atracción para los grupos sociales del interior por sus oportunidades de 

empleo y educación; sin embargo, dicha concentración problacional ha rebasado la superficie 

del Distrito Federal. La tendencia demográfica ha sido descendente al pasar de 8.8 millones 

de habitantes en 1980 a 8.2 en 1990; lo que no significa que la población haya regresado a 

sus lugares de origen, sino a la presencia de un fenómeno de emigración de grupos que 

abandonan el centro de la Ciudad en busca de mejores condiciones de vida, en concreto, de 

constituir un patrimonio familiar en los 17 municipios del Estado de México que se encuentran 

conurbados a la zona metropolitana del Distrito Federal. 

Pero esto no ha implicado desahogar los servicios que presta el Departamento del Distrito 

Federal, ya que fundamentalmente a estos grupos se deben dar servicios de transporte para 

que se trasladen a sus centros de trabajo y educativos, así como los servicios urbanos que 

se derivan del tránsito de los vehículos particulares; la contaminación que generan las zonas 

industriales que se ubican al norte del Distrito Federal es impulsada por las corrientes de aire 
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dominantes hacia la zona surponiente de la Ciudad, lo que requiere de acciones para 

contrarrestar sus efectos en el medio ambiente y la salud. En general, la gran mayoría de los 

servicios que se prestan en el Distrito Federal se incrementan por presiones de la demanda 

que hacen de ellos los habitantes de los municipios conurbados. 

llt.3. NIVELES DE SERVICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

Con el fin de establecer un punto de referencia, en este apartado puntualizaremos cuales 

eran los niveles de servicios y los principales problemas a resolver en 1988, a efecto de 

realizar la comparación sobre los objetivos de corto, mediante y largo plazo que se prevíó 

alcanzar. 

tll.3.1. Transporte 

Como se mencionó en el capitulo 11, para solucionar los problemas de transporte de la 

Ciudad de México en 1988 se instrumentó el Programa Integral de Transporte y Vialidad, el 

cual planteó objetivos cuyo alcance se ubicaría hasta el año 2000. 

La situación en materia de transporte en 1988 era la siguiente: 

44 



DISTRIBUCION MODAL DE LOS VIAJES/PERSONA/DIA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO EN 1988 

(Miiiones de Vl•Jes) 

% 
MODO 1988 SUBTOTALES 

Transporte Público 11.565 
-Ruta 100 6.200 
- Metro 4.600 
- Trolebús y Tren Ligero 0.765 

Transporte consecionado 7.200 
-Colectivo 6.200 
-Taxis 1.000 

Automóvil particular 2.400 

TOTAL 21.165 

FUENTE. COOROINACION GENERAL DE TRANSPORTE, OOF, 
Anuarios Estadlsticos 

100.0 
53.6 
39.8 

6.6 

100.0 
86.1 
13.9 

100.0 

100.0 

'Yo 
TOTAL 

54.7 
29.3 
21.7 

3.6 

34.0 
29.3 
4.7 

11.3 

100.0 

Como podemos observar, en 1988 el 54.7% de la demanda se cubrió por el modo de 

transporte público, el 34.0% por el concesionado y el 11.3% por el uso c1el automóvil 

particular. 

Podemos asegurar que la demanda del servicio de transporte se cubre en su totalidad al 

100% aunque no con la oportunidad que se requiere, debido a que de una u otra forma los 

usuarios se trasladan a sus destinos aunque para ello signifique una sobreutilización o 

desperdicio de horas/hombre muy alto. Asimismo, debemos tener presente que uno de los 

principales objetivos del Programa Integral de Transporte y Vialidad es el de que los modos 

de transporte de baja capacidad deberán alimentar a los modos de mayor capacidad, para 

que estos últimos funcionen como el sistema troncal, es decir que los taxis, minibuses e 

incluso los automóviles particulares deberán alimentar a los servicios públicos del Metro, 

Ruta-100 los Trolebuses y el Tren Ligero. (4) 
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111.3.2. Vivienda 

Si bien es cierto que en la administración 1983-1988 se efectuaron algunos programas de 

mediano plazo que contemplaron acciones para cubrir necesidades especificas. aún cuando 

se efectuaron en la segunda mitad del sexenio, la situación en materia de vivienda se 

presentaba en niveles preocupantes. Los sismos de 1985 generaron la necesidad de 

expropiar 44,000 viviendas que debido a su deterioro se clasificaban como no habitables, 

mismas que debieron ser sustituidas con viviendas nuevas y que serian construidas y 

financiadas con recursos del gobierno federal y de donaciones. (5) 

Así, en 1988 se presentó un déficit de viviendas que ascendía a los 63,769 unidades, y se 

econtraba compuesto por 31,229 viviendas que se requerían por el incremento de la 

población y 32,540 por la necesidad de sustituir viviendas con daños graves. (6) 

De ello podemos inferir que el déficit que en materia de vivienda se presentó en 1988 

afectaba a aproximadamente 319,000 habitantes de la Ciudad de México, considerando que 

se estima un composición promedio de 5 personas por familia. mismas que habitaban 

espacios no adecuados como vecindades deterioradas, cuartos de azotea, ect., o vivian en 

condiciones de acinamiento que provoca un efecto secundario de gran importancia, el 

deterioro de los niveles de salud. 

111.3.3. Salud 

Para 1988 el Departamento del Distrito Federal prestaba servicios de salud al 17 .8% de la 

población del Distrito Federal. Su atención se dirigla específicamente a la población que no 
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se encuentra inscrita en instituciones de seguridadd social como el IMSS e ISSSTE y los 

servicios que prestan Petróleos Mexicanos, la Secretaria de la Defensa Nacional y la 

Secretaria de Marina. 

SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO FEDERAL 
1988 

CONCEPTO TOTAL SSA DOF IMSS ISSSTE PEMEX SON 

Población Amparada (miles) 10,263.3 1,960.8 1.836.4 6.864.4 2.712.9 142.7 118.3 

Unidades Médicas 660 245 59 152 111 14 71 

Camas Censables 15,217 4,655 1,990 5,246 1,801 463 960 

Personal Médico 24,953 5.536 2.109 10,939 4,837 879 512 

Personal Paramédico 44,821 12.628 4,132 19,153 6.537 1,067 1.091 

Consulta Externa {miles) 24,973.0 5,829.2 1,574.2 11,924.8 4,130.2 764.8 636.1 

SM 

45.o 

8 

102 

141 

213 

113.8 

Tasa de Mortalidad Hospitalaria 3.0186 2.21167 3.6768 3.1761 3.4731 3.7528 1.5158 2.5510 
FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Boletfn de Información Estadistica, Recursos y Servicios, NUmero 8. 

Para esto disponía del 8.9% de las unidades médicas que se encontraban en el Distrito 

Federal, del 13% de las camas censables el 8.5% del personal médico y prestó el 6.3% del 

total de consultas. Sin embargo, aún cuando su intervención en la prestación de servicios 

médicos era marginal su tasa de mortalidad hospitalaria, que fue de 3.7%, se ubicó en el 

segundo lugar sólo superaba por la registrada en las unidades de Petróleos Mexicanos 

(3.8%) y muy por encimas de la que presentó la Secretaria de la Defensa Nacional que fue 

de 1.5%. 
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TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1982-1988 

MIO TOTAL SSA DDF IMSS IMSS ISSSTE PEMEX SON SM 
P.A• 

1982 2.506 2.496 1.618 2.712 2.424 3.508 2.220 3.834 5.406 

1983 2.878 2.100 6.252 2.221 2.349 3.731 1.911 3.988 5.437 

1984 2.861 2.022 6.296 1.209 2.492 3.730 2.196 0.616 5.314 

1985 2.866 1.626 3.836 0.894 2.706 3.911 3.669 4.759 2.481 

1986 2.706 0.003 4.632 2.635 3.725 3.125 2.757 2.087 

1987 2.615 0.250 4.165 2.915 3.340 0.355 4.574 

1988 3.019 2.117 3.67 3.171 3.473 3.753 1.516 2.551 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Boletín de Información Estadística, Recursos y Servicios, Nos. 3,4,5,6 
y7. 
•p .A. Población Abierta 

Así pues, a grandes rasgos podemos damos cuenta que los servicio que el Departamento del 

Distrito Federal prestó en 1988 eran complementarios a los que proporcionaban instituciones 

como el IMSS, ISSSTE y la propia Secretaria de Salud. Asimismo, la calidad de sus 

servicios presentó niveles que reflejaban deficiencias en virtud de que la tasa de mortalidad 

que se registró en las unidades médicas del DDF mantuvo dicha tendencia en los años 

anteriores, ya que de 1983 a 1986 fue la más alta y en 1987 ocupó el segundo lugar, lo que 

se puede explicar en parte por la baja asignación presupuesta! que recibieron los programas 

de salud pública, que apenas alcanzaron el 2% del total. (Ver anexo estadístico cuadro 35) 
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111.3.4. Nlveles de Contamlnaclór. Ambiental 

Durante la década de los setenta hablar de contaminación en la Ciudad de México era poco 

usual. De hecho no se consideró un problema de importancia por lo que no fue atendido 

como era necesario. Fue hasta mediados de la década pasada que los altos niveles de 

contaminación no pudieron ser ignorados en virtud de las secuelas que en sí conllevan en la 

salud de la población y la desgradación del medio ambiente. 

En el apartado de Antecedentes y Diagnósticos del Programa de Lucha Contra la 

Contaminación Atmosférica se indican niveles de contaminación que permiten observar que 

el principal elemento contaminante en la atmósfera lo constituía el monóxido de carbono 

(CO) que emitían los autos privados, vehículos del servicio público. vehículos de carga a 

gasolina, el Autransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, los vehículos de carga a diese! y 

los vehículos del sistema troncal del Estado de México. 

SlTUACION DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES EN LA CD. DE MEX>CO 1987 

..,tpnw • auio. pn•adOS 
.. 1 p g • ~-'11CUIOS oe sen<'CKl PllbhCO o g-.olona 
ecg•.....,IC\>IO&Ott~••il-.ol•n• 
R-100 • ~t>IOO 
E U.•.• S.....,_ClelrSISpottetn:inea(EStadodeMe..ucc) 
e: carga• c.imoones oe e.v• adoe$81 
•1Nt•.·~tneava1.1eoeMe•oec 
11uQ-·~~-w.que 

VALORES ABSOLUTOS 
Ton•lad•sJAl'lo 

CLAVES 

peme• • p_._ '"""...canosl,.t1...,1a. '"''•ai:a.soe~to,~I 
1Qm.u.. • 10 "'4u•trc• m• CQntarnl"artl" 
Cl11'Cl•ctrilSW°dustn"5 

..,.,. .. ~ 
1uei0t•1uel0 

NO•• 01udos de N1trógen0 
HC•Hld~ 

S02 • BIOu:k> de Azutrs 
PST • Pstoa.il• $uspencld• Totaim 
co • Monouso c»e camano 
Pb•""""" 
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Según la información oficial, las principales fuentes de contaminación por elementos, ademas 

de los diferentes modos de transporte, lo eran el monóxido de carbono, los hidrocarburos, 

que también se emiten fundamentalmente por los modos de transporte, las particulas 

suspendidas producidas por suelos erocionados y el bióxido de asufre que emiten las 

termoeléctricas e industrias. 

NO• 
HC 
502 

PST 
ce 
Pb 

SITUAC10N DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES EN LA CD. DE MEXICO 1987 
MATRIZ DE EM\SIONES 

RESUMEN POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
(Porcentajes) 

Transporte Energla Industria Servicios Suelos 

55 25 19 o 
83 12 o o 
12 43 42 3 o 
12 15 16 56 

98 

100 o o 

TOTAL 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
FUENTE: DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Programa lnt.gral de Luct\a Contta la Contaminación Atmosr.rica en la Zona 
Metropolitana d• la Ciudad da 1N1.lco. 

Asimismo, en el documento de referencia se indica que " ... casi las tres cuartas partes de sus 

bosques de coniferas y encinos (del Valle de México) han desaparecido y se han desecado el 

99% de sus lagos, mientras que un 70% de sus tierras no urbanizadas presentan un 

avanzado proceso de erosión." (7) 

11\.3.5. Agua Potable y Drenaje 

Otro problema de gran importancia lo constituye el abastecimiento de agua potable y el 

desalojo de las aguas residuales. En primera instancia, abastecer de agua a una ciudad con 
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8.2 millones de habitantes que se encuentran a 2,240 metros sobre el nivel del mar y en la 

que por la sobreexplotación fueron agotadas las fuentes superficiales es una tarea nada fácil. 

Para ello se recurre a la extracción de agua del subsuelo, que para 1988 utilizaba 882 pozos 

(7), lo que ha ocasionado hundimientos en diferentes partes de la ciudad; sin embargo, el 

agua extraída del Valle de México no es suficiente para cubrir las necesidades de los 

habitantes, po lo que se hace necesario la importación de agua de sistemas como el Alto 

Lerma y el Cutzamala, agua que representa poco menos de la tercera parte de la consumida. 

Para distribuir el agua potable a la Ciudad, en 1988 el 97% de la población contaba con 

instalaciones hasta sus domicilios mediante las que se proporcionaban 35.5 metros cúbicos 

por segundo (B), es decir, 1, 119.5 millones de metros cúbicos de agua potable en ese año, lo 

que nos arroja un promedio de consumo diario de 370 litros por habitante. 

Asimismo, después de ser utilizada el desalojo de las aguas residuales constituye la otra cara 

de este importante problema. Debido a los propios hundimientos acasionados por la 

explotación de los mantos acuíferos, el ancestral sistema de drenaje no funcionaba como era 

necesario. El volumen de agua que los humanos desechan aunado a las altas 

precipitaciones pluviales que año con año se presentan en el Valle de México ocasionaron 

grandes inundaciones. Desde la década de los 60 se inició la construcción del drenaje 

profundo con el que poco a poco se ha solucionado este problema, y que para 1988 tenia 

una extensión de 93 kilómetros. (9) 

Para ese año, el 74% de la población contaba con el servicio de drenaje domiciliario, (10) lo 

que significaba un problema de contaminación de cauces y mantos acuíferos. Asimismo, en' 

1988 se producía un promedio de 4,300 metros cúbicos de agua tratada por hora, es decir, 

1.19 metros cúbicos por segundo, (11) sólo el 3.4 % del agua potable consumida, lo que 
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representa que se desalojaba fuera del Valle de México casi la totalidad del agua potable 

convertida en aguas negras. 

De los puntos tratados en este apartado podemos concluir que al inicio de la pasada 

administración el país se encontraba en un lento proceso de recuperación económica 

caracterizada por tasas de crecimiento del PIB menores al 4%, un desempleo abierto de 

entre 2.5% y 3.3%, y un crecimiento más que proporcional de las importaciones respecto a 

las exportaciones. (Ver anexo estadistlco cuadros 2 y 4). Asimismo, en 1988 los servicios 

basicos que son nuestro objeto de estudio se encontraban inmersos en problemas que 

requerían ser enfrentados de forma integral. Su amplitud y complejidad obligaba a procurar 

su solución desde un visión muy amplia debido a que la demanda de transporte a cubrir 

implicaba llevar a sus destinos a los habitantes del Distrito Federal y de los municipios 

conurbados, el déficit de viviendas superaba las 60,000 unidades, los servicios de salud 

cubrían un importante porcentaje de las necesidades, aunque con resultados no muy 

satisfactorios, la contaminación ambiental alcanzó niveles por encima de las normas 

internacionales y el suministro de agua potable implicaba grandes costos al igual que el 

desalojo de las aguas residuales; asimismo, no se habla creado una cultura de uso racional 

de los recursos ni de su reciclamiento. 
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NOTAS: 

Ver VILL.ARREAL, RENE, Industrialización, Deuda y Desequlllbrto Externo en México, Un 
Enfoque Neoestructurallsta (1929-1988). México, Ed. Siglo XXI, 1988, 616 págs. 

2. lbld., p. 423 

3. BRAILOVSKY, VLADIMIRO, Las Implicaciones Macroeconómlcas de pagar: La Politlca 
Económica Ante La "Crisis" de la Deuda en México, 1982-1988, México, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 1992, El Trimestre Económico, No. 73, Vol. 2, 387 pags., pp. 105 a 127. 

4. DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Programa Integral de Transporte y Vialidad, 
México, DDF, 1988, 195 pags., p. 93. 

5. DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal 1987-1988, México, Ed. DDF, 1986, 124 pags., p. 101. 

6. DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Memoria de Gestión del Fideicomiso de Vivienda, 
Desarrollo Social y Urbano, 1988-1994, México, DOF, 1994, 54 págs. mas anexos, Cuadro 1 de 3 
de Estadlstlca Básica. 

7. SEXTO INFORME DE GOBIERNO Anexo, México, 1994, 784 págs., p. 498. 

8. lbld, p.498 

9. lbldem, p.498 

10. PRIMER INFORME DE GOBIERNO, Anexo, México, 1995, 301 págs., p.155. 

11 lbld, p.498 
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CAPITULO IV 

ACCIONES REALIZADAS, RECURSOS APLICADOS Y RESULTADOS ALCANZADOS DE 

1989 A 1994 

La Ciudad de México es la más grande del mundo. En ella confluyen un sinúmero de grupos 

sociales de origenes tan diversos como la extensión misma del territorio nacional. Sus 

características geográficas y población hacen de nuestra Ciudad un complejo micromundo 

dificil de organizar y administrar. Proporcionar los servicios públicos básicos es un complejo 

trabajo que requiere de un verdadero ejercicio de planeación, es decir, de racionalización de 

los recursos disponibles para cubrir las necesidades de sus habitantes. Alcanzar la óptima 

utilización de los recursos es una tarea que se debe realizar con vocación, ya que de no 

hacerlo de esta forma jamás podrán cubrirse de manera adecuada los servicios que se 

requieren para que esta Ciudad continúe viviendo. Sin embargo, durante la administración 

1989-1 gg4 los logros obtenidos no fueron los que ésta Ciudad requería ya que las acciones 

realizadas no fueron las adecuadas por razones que fueron desde errores en la 

administración hasta desiciones individuales que no correspondieron con los objetivos 

globales. 

IV.1. POR SECTORES 

IV.1.1. Transporte 

Aun cuando los objetivos planteados en el Programa Integral de Transporte y Vialidad 1988 

pretendían privilegiar el uso de los modos de transporte masivo y de menor contaminación, 

las tendencias esperadas no se encuentran en la trayectoria ideal. Para el año 2000 se 
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esperaba que el Metro cubriera más del 20% de la demanda total, reducir el servicio de 

autobuses en 3% aproximadamente, incrementar al doble el volumen de personas 

transportadas por el Trolebús y Tren Ligero, y reducir en lo posible el uso de modos de 

transporte concesionado y el uso de auto particular. (Véase el capitulo 11) 

En el cuadro 8 del anexo estadístico podemos encontrar el comportamiento real en la 

transportación de pasajeros mediante los distintos modos de transporte. De su análisis se 

desprende que la tendencia esperada a través de los servicios públicos fue contrastante con 

los alcances logrados, debido a que las tres empresas que administra el Departamento del 

Distrito Federal (Metro, Ruta-100, Tren Ligero y Trolebús) redujeron su volumen de 

transportación tanto global como individualmente, como lo podemos observar en la gráfica 1. 
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En el comportamiento real destaca que el organismo Autotransportes Urbanos de Pasajeros 

Ruta-100 redujo los pasajeros transportados en más de 60%: los Trolebuses y el Tren Ligero 

en más de 50%, y el Metro en 4% aún cuando en 1gg3 se sumó a la red la Línea "A" y en 

1994 la Línea 8. (Ver anexo estadlstlco cuadro 8) 

En contraste, las empresas privadas, constituidas por el servicio colectivo y los taxis, 

ampliaron su capacidad de movilización logrando casi triplicar la transportación de pasajeros, 

como se muestra en la siguiente gráfica 
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Comportamiento similar se presentó en lo que se refiere a viajes que diariamente se 

realizaron en automóvil particular, los que observaron un crecimiento también de gran 

importancia. 

GRAFICA3 

COMPORTAMIENTO ESPERADO Y REAL DE VPD EN AUTOMOVIL PARTICULAR 
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Como podemos damos cuenta, los objetivos de largo plazo del Programa Integral de 

Transporte y Vialidad que pretendla incentivar el uso de los servicios públicos, no se están 

alcanzando en el mediano plazo. Incluso en el corto plazo dicha tendencia es evidente, 
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debido a que año con año las meta~ de transportación previstas no fueron alcanzadas por los 

organismos de transporte público. (Ver anexo estadístico cuadro 9) 

Contrariamente. los servicios concesionados y el uso del auto particular incrementaron su 

volumen de viajes, lo que se puede explicar en el sentido de que los servicios públicos no 

ofrecen la eficacia deseada por lo que los usuarios prefieren los servicios consecionados, que 

aún con sus riesgos, ofrecen mayor rapidez. 

De igual forma, se puede observar errores de planeación en virtud de que una de las 

principales estrategias que consistía en dejar a los servicios de menor capacidad la tarea de 

alimentar a los de mayor capacidad no se cumplió. Por alguna razón se autorizaron rutas de 

minibuses paralelas a varias Lineas del Metro y aún a las de autobuses de Ruta-100, y en 

algunos casos hasta corren en forma paralela los tres modos de transporte. 

IV.1.2. Vivienda 

Aún cuando la información del déficit de viviendas lo considero poco confiable, lo utilizaremos 

como una referencia para medir las repercusiones o alcances de las acciones realizadas. 

En el tercer capitulo se anotó que según la información de la Memoria de Gestión 1988-1994 

del Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, (FIVIDESU) el déficit de vivienda en 

1988 se ubica en las 63,769 unidades, dato que según esa memoria fue tomada de 

Estadísticas de Vivienda de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy Secretaría de 

Desarrollo Social. (Ver cuadro 11 del anexo estadístico). Sin embargo, en el Programa General 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1987-1988 se menciona un déficit muy superior, ya 

que a la letra dice: 
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·cabido a los sismos acontecidos en septiembre de 1985, el sector de vivienda se vio 

seriamente afectado, principalmente en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza, al resultar dafiados alrededor de 70,000 unidades en perjuicio de Igual 

numero de familias y aumentando el déficit ya existente de 463, 798 unidades en el Distr•-. 

Federal, principalmente en las delegaciones lztapa/apa, Tláhuac, Xochimilco, Tia/pan, 

Magdalena Contreras y Cuajimafpa• (1) 

En sí, el segundo dato considero que se relaciona con las viviendas propias mas las 

rentadas, por lo que tomaremos el dato del FIVJDESU como nuestro punto de comparación 

en virtud de que lo que nos interesa es conocer si fue cubierto el déficit de vivienda y no si Jos 

inmuebles eran propios, debido a que Ja propiedad de la vivienda es un problema de modelo 

económico porque depende de que la población tenga un nivel de ingreso permanente y 

seguro que le permita la obtención de un espacio digno para vivir y no sólo de que se 

ejecuten programas de construcción y financiamiento. 

En la Memoria de Gestión del FIVIDESU (2) se menciona que el "programa de mediano 

plazo" conlemplaba la construcción de 46,000 viviendas de 1989 a 1994. Durante ese 

período el mencionado fideicomiso efectuó la construcción de viviendas, sin embargo, la 

información oficial al respecto difiere. En el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno 

se presentan datos que supuestamente incluyen las acciones que realizaron el FIVIDESU y 

otros organismos que construyeron viviendas para sus agremiados (Caja de Previsión para 

los trabajadores a Lista de Raya y Caja de Previsión de la Policía Preventiva); sin embargo, 

en las cuentas públicas del DDF de 1988 a 1994 Ja información presentada es igual a la 

registrada en el Sexto Informe de Gobierno sólo en 1988 y 1989, de 1990 en adelante las 

diferencias son importantes. Como ejemplo basta mencionar que el total de viviendas 

construidas que c;rroja Ja información del Sexto Informe de Gobierno de 1989 a 1994 es de 
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27,796 unidades y según las Cuentas Públicas de esos años suman 25,830 viviendas. (Ver 

anexo estadistlco cuadro 12). 

Aún así, comparando ambos resultados no se alcanzó la meta de mediano plazo que era la 

construcción de 46,000 viviendas. Si acaso se alcanzó el 60% de esa meta considerando el 

dato más alto de vivienda construidas que es de 27, 796 unidades. Pero el DDF no es la 

única entidad que construyer viviendas en el Distrito Federal. 

Según la información estadlsitica de la Secretaria de Desarrollo Social, de 1989 a 1994 

fueron construidas xx viviendas, cantidad que aun cuando es bastante importante, no 

contribuyó a reducir de manera significativa las necesidades de vivienda, como lo podemos 

observar en la siguiente gráfica. 

GRAFICA4 
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De esta forma nos podemos dar cuenta de que las acciones efectuadas por el Departamento 

del Distrito Federal no lograron alcanzar sus metas de corto y mediano plazo. Incluso las 

acciones que realizaron los organismos como el INFONAVIT, FOVISSSTE. FONHAPO, etc. 

que también construyeron viviendas en la Ciudad de México, fueron insuficientes para cubrir 

las necesidades habitacionales de la población. 

IV.1.3 Salud 

De 1989 a 1993 el conjunto de instituciones de salud pública proporcionaron 25,071.6 miles 

de consultas externas en promedio anual, observando un incremento de 7% en el total de 

consultas proporcionadas en 1993 respecto a 1989; al igual que la población usuaria que 

paso de 9,2 millones en 1989 a 10.2 millones, es decir 11% más, lo que considero no 

significa precisamente que haya aumentado la preferencia por los servicios de salud pública, 

sino que los ingresos reales de la población sufrieron una contracción que no les permite 

acudir a los servicios médicos privados de consulta externa, y menos aún a los de 

hospitalización en los que también se observa un incremento de 10°/o (Ver anexo estadlstlco 

cuadro 13 a 17). 

En este periodo, el personal médico y paramédico del sector salud en el Distrito Federal tuvo 

un incremento de 11% en el primer caso y de 7% en el segundo; asimismo, las unidades 

médicas se incrementaron de 723 en 1989 a 798 en 1993, lo que permitió absorver más o 

menos el incremento de la demanda (Ver anexo estadistlco cuadro 13 a 17). 

Como los servicios y recursos, desafortunadamente también los indices de mortalidad se 

vieron incrementados. Desde el punto de vista general, el total de muertes pasó de 44,741 

casos en 1990 a 45,301 en 1993, es decir 1.3% más, destacando como causas principales 
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las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes, aun cuando la población 

del Distrito Federal creció negativamente. (Ver anexo estadlstlco, cuadro 18 y 19) Sin embargo, 

las defunciones en los hospitales del sector salud presentaron un comportamiento aún más 

preocupante, debido a que la tasa de mortalidad hospitalaria pasó de 3.0% en 1989 a 3.3%, 

esto es, 10% superior. 

En este sentido, un dato interesante en cuanto a las causas de defunción es que hasta los 

años 60 las principales enfermedades que la causaban eran las transmisibles, encabezadas 

por Jos padecimientos infeccioso intestinales; sin embargo, para 1990 dichos padecimientos 

perdieron terreno y pasaron al segundo plano, alcanzando el primer Jugar las enfermedades 

crónico degenerativas como las enfermedades del corazón y los tumores malignos. (Ver 

anexo estadfstlco, cuadro 2 J 

Por lo anterior, podemos darnos cuenta que se tuvieron avances importantes en materia de 

medicina preventiva, al dejar atrás las enfermedades infectocontagiosas, como el cólera, el 

sarampión, la tuberculosis, etcétera, características de los paises del llamado "tercer mundo", 

mismas que pueden ser atacadas a través de campañas de autoprotección de la salud o de 

la aplicación de los biológicos que permiten inmunizar a la población. 

No obstante lo anterior, los servicios de medicina curativa no han logrado alcanzar los niveles 

adecuados, a pesar de que los recursos humanos y materiales fueron incrementados y la 

ap//cación de las diversas vacunas y campañas de salud cambiaron el panorama de las 

patologías en el Distrito Federal, y en general en el país, lo que considero se debe a 

deficiencias en la calidad de los servicios por inadecuados programas de investigación y 

educación continua, bajos niveles presupuestales asignado a éstos programas y bajos 

salarios, y en general a la política de salud a nivel nacional que no ha dado la respuesta que 

requiere este país. 
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IV.1.4. Medio Ambiente 

La evolución de los niveles de contaminación en el Valle de México han tenido un 

comportamiento tendiente a la estabilización, según la información oficial. 

La información al respecto muestra que la magnitud de las emisiones de monóxldo de 

carbono se encuentra directamente relacionada con el adecuado funcionamiento de los 

motores y la eficiencia en los procesos de combustión. En la gráfica podemos apreciar que el 

monóxido de carbono tiende a reducir su volúmen de partes por millón (ppm). lo que se debe 

al mejoramiento en la calidad de los combustibles que se consumen en los vehículos 

automotores. 
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Según las fuentes oficiales. otro de los factores de importancia en la generación del 

monóxido de carbono es el hecho de que la Ciudad de México, por su altitud, tiene una 

deficiencia de oxigeno de 23% respecto del nivel del mar, por lo que la combustión es menos 

eficiente. 

Asimismo, podemos darnos cuenta que la Norma Oficial Mexicana del Aire ha sido rebasada 

durante todos estos años, la cual fue fijada en 11 partes por millón promedio móvil de 8 

horas, y que durante 1991 y 1992 se presentaron el mayor número de dias en que fue 

violada esta norma con 271 y 289 días, en cada año. (Ver anexo estadístico, cuadro 21 ) 

Este contaminante constituye el de más altos volúmenes de partes por millón en el medio 

ambiente y, como veremos más adelante, el que más soportan los seres humanos. 

Otros elementos que influyen en buena medida en los niveles de contaminación ambiental 

son los bióxidos de azufre y de nitrógeno. Durante los años de análisis se ha logrado 

controlar y estabilizar su emisón a través del mejoramiento de combustibles derivados del 

petróleo que utilizó fundamentalmente la industria. 
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La reducción de los componentes en los combustibles que generan los bióxidos de azufre 

permitió que de 1992 a la fecha el promedio anual no haya rebasado la norma oficial; 

asimismo, los días en que se ha violado la norma oficial se redujo de 155 en 1987 a 15 en 

1994, lo que nos permite ver que se han logrado avances en su control. (Ver anexo estadlstlco, 

cuadro 21) 
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Aun cuando su comportamiento ha sido muy poco uniforme, el bióxido de nitrógeno no ha 

rebasado la norma oficial en su promedio anual, y sólamente llegó a violarse dicha norma en 

un máximo de 28 días, como en 1987, y ha llegado hasta sólo 5 días como en 1992. (Ver 

anexo estadfstlco, cuadro 21 ) 

Asimismo, también se encuentran suspendidas en la atmósfera partículas sólidas y 

líquidas de diversa composición y tamaño como lo son los de origen natural de suelos y de· 

origen biológico, íos que provienen de procesos de combustión y otras que se forman como 

resultado de la transformación de otros contaminantes como los aerosoles. 
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La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) tiene una superficie de gran potencial 

para la generación de partículas, en virtud de las amplias areas deforestadas y en proceso de 

erosión, cuyos cuadrantes de mayor superficie "desnuda" lo constituyen el noreste y el este 

de la ZMCM. Igualmente, contribuyen también la emisión de partículas de plomo que 

generan los productos para la combustión y de los fundidores, principalmente. 
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Las partículas suspendidas han permanecido muy por encima de la norma oficial durante el 

período de analisis, y constituyen uno de los principales problemas a resolver en materia 

ambiental, ya que se han ubicado de los 400 microgramos por metro cúbico hasta mas de 

950 microgramos por metro cúbico, siendo que su norma esta en las 150 unidades 

correspondientes. 

68 



También de acuerdo a la información oficial, el ozono constituye el problema principal a 

resolver en cuanto a los contaminantes atmosféricos se refiere. El ozono es un contaminante 

que no se emite en los escapes o chimeneas, sino que se genera por reacciones muy 

complejas activadas por la luz solar. Sus precursores son los óxidos de nitrógeno y los 

hidrocarburos, es decir, los productos y la combustión de los derivados del petróleo, que 

como ya se comentó, las condiciones geograficas y climaticas del Valle de México 

contribuyeron a reducir la eficiencia en su combustión, a lo que se suma que en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México se consume el 17% de la producción nacional de 

energía, apróximadamente 44.4 millones de litros diarios de combustibles, y mas del 40% de 

la producción nacional de solventes. 
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Al analizar la información oficial, podemos observar que el promedio anual de partes por 

millón en la atmósfera tiende a incrementarse; asimismo, la violación a la norma en número 

de días pasó de 285 a 297 días al año, quedando como punto más alto el año de 1991 con 

300 días y el mas bajo 1990 con 248, es decir que entre el 68% y 82% de los días de los 

años periodo de análisis, se rebasa la norma oficial. (Ver anexo estadlstlco. cuadro 25 ) 

Los problemas que resultan de la emisión de contaminantes al medio ambiente del Valle de 

México son un ejemplo claro de las consecuencias que debe padecer la población por la 

ausencia de mecanismos de planeación. Si bien es cierto que las características geográficas 

y climáticas de la meseta contribuyeron a agravar los niveles de contaminación, las medidas 

ejecutadas en materia de vialidad y de su infraestructura, las políticas de administración del 

uso de suelo, transporte y educativa no responden a ningún objetivo claro, ya que no se 

definen estrategias viales que mejoren el tránsito de vehículos, la infraestructura vial no es la 

adecuada para una ciudad como ésta, la permanencia de industrias altamente contaminantes 

no permite mejorar sustancialmente la calidad del aire, no existe una coordinación adecuada 

entre los diferentes modos de transporte, ni se ha creado una cultura ecológica entre la 

población. 

IV.1.5. Agua Potable y Drenaje 

Durante el período que abarca este trabajo, el Departamento del Distrito Federal obtuvo 

avances de importancia en materia de infraestructura hidráulica. Considerando la 

información que contienen las cuentas públicas de 1g59 a 1g94, el DDF construyó 139.6 

kilómetros de red primaria para agua potable y 696.4 kilómetros para la red secundaria, 

longitudes que representaron el 21 % y el 7% de las redes que existían al inicio de 1989. (Ver 

anexo estadlstlco, cuadros 25 y 26 ). Según esta información, el 96% de la población de la 
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Ciudad de México dispone del servicio de agua potable hasta sus domicilios, sin embargo, 

aun cuando en base a la información oficial a cada habitante le corresponde 370 litros de 

agua potable diariamente, (considerando una dotación de 35.4 m3/seg. entre 8'235,744 

habitantes) cotidianamente se presentan deficiencias en la infraestructura que se pueden 

observar por el incremento en las fugas reparadas, que pasó de 12,352 en 1988 a más de 

40,000 en 1994, por el aumento del reparto de agua por pipas, que pasó de 153,400 metros 

cúbicos al mes a 206,401 metros cúbicos en 1994, o bien por los reportes de la población en 

cuanto a la calidad de' agua potable, sobre todo de zonas en las que aun cuando cuentan 

con red domiciliaria, se detectan que existe contaminación del líquido por encontrarse en 

malas condiciones la tubería. (Ver anexo estadlstlco, cuadro 27) 

Igualmente, si se ha calculado que la captación de agua potable permite suministrar a cada 

habitante 370 litros diariamente, ¿cómo podemos explicar que en diversas zonas de la 

Ciudad sus habitantes no cuentan con el agua para cubrir sus principales necesidades, 

incluso si disponen de red en sus domicilios el 98% de la población? 

Por otro lado, la información en cuanto al servicio de drenaje muestra que de 1989 a 1994 se 

construyeron 352.6 kilómetros de red primaria de drenaje y 1,326.1 de la red secundaria que 

capta las descargas domiciliarias. Con esas obras, la cobertura poblacional pasó de 74% en 

1988 a 94% en 1994, avance, según esta información, de gran importancia. (Ver anexo 

estadistlco, cuadro 28) 

Sin duda, estos avances permitieron el saneamiento de las zonas urbanas al evitar la 

utilización de fosas sépticas que si no son construidas adecuadamente provocan la 

contaminación de los mantos acuíferos. 
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En este sentido, se debe reconocer que se han efectuado programas de mediano y largo 

plazo tendientes a solucionar este problema. Desde la década de los sesenta se inició las 

obras del drenaje profundo que hasta 1994 alcanzó una longitud de 121 kilómetros y cuyo 

objetivo es captar y desalojar el agua residual de la Ciudad de México, fundamentalmente 

durante la época de lluvias, considerando las propias condiciones geográficas y climáticas del 

Valle. 

Sin embargo, no basta con dar solución al desalojo de las aguas residuales. Como ya se 

había comentado en el capitulo 111, en 1988 sólo se trataban 1.1 metros cúbicos por segundo 

de agua residual, que representan el 3.4% de la captación de agua potable de ese año que 

era de 35.5 metros cúbicos por segundo. Para 1994 el volumen de agua tratada pasó a 3.1 

metros cúbicos por segundo lo que representa casi el triple de lo tratado en la primera 

referencia; no obstante, comparado con el agua potable captada en 1994 que fue también de 

35.5 metros cúbicos por segundo, sólo llegó al 8.8%. Comparativamente, entre los 

porcentajes que representaban del total, el volumen de agua tratada tuvo un incremento 

importante, pero no es suficiente. El hecho de que sólo el 8.8% del total del agua captada 

sea tratada es preocupante, porque representa todavía que casi el total del agua utilizada se 

vierte contaminada a cauces fuera del Valle de México, a lo que se suma que el 45% del 

agua consumida en 1994 provenía de fuentes externas, léase Sistema del Lerma y el 

Sistema Cutzamala. 

IV.2. RECURSOS APLICADOS. 

El registro del ejercicio presupuesta! en el Departamento del Distrito Federal se efectúa 

considerando 3 clasificaciones: la clasificación económica se refiere a la consideración del 

destino que se de a los recursos para adquirir los bienes y servicios que requiere para la 
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prestación de servicios, a efecto de conocer sus repercusiones económicas; la clasificación 

programática toma en cuenta el destino de los recursos en base a las acciones que se 

realizan; y la institucional permite analizar el gasto ejercido por cada una de las entidades 

que conforman el DDF. Para el propósito de este trabajo analizaremos el gasto ejercido 

desde el punto de vista de sus clasificaciones económicas y programática por ámbito, ya que 

no nos interesa cual entidad del propio DDF haya aplicado los recursos, sino los resultados 

que se alcanzaron. 

Desde el punto de vista de su clasificación económica, los recursos aplicados en 1988 

presentaban la siguiente composición: 62% para el gasto de operación y 34% para el de 

inversión. A partir de 1989, dicha composición sufre variaciones que no son de gran 

importancia. En escancia, el gasto corriente o de operación se ha ubicado en 

aproximadamente 2 terceras partes del presupuesto total. En su contraparte, el gasto de 

capital ha significado la otra tercera parte. (Ver anexo estadlstlco, cuadro 30 y 31 ) 
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GRAFICA 10 
GASTO EJERCIDO POR EL DDF 

ESTRUCTURA ECONOMICA 

•Corriente O Capital O Deuda 

Fuente: Anexo Estadístico, Cuadros 30 y 31. 

En este sentido, es interesante señalar que con cierta frecuencia los críticos y el discurso 

polltico precisan que es necesario incrementar el gasto de inversión con. el propósito de 

incidir en el crecimiento económico local y crear nuevas fuentes de empleo. Pero se debe 

analizar también si es posible incrementar en la misma proporción el gasto de capital 

respecto al gasto corriente o de operación, ya que el de capital está relacionado directamente 

con la creación y mantenimiento de infraestructura, y en una ciudad como la nuestra ¿hasta 

dónde es posible y necesario ampliar la infraestructura? Si se están fijando limites al 

crecimiento de la ciudad, también se fijarán limites para la construcción de obras para 

ampliar la infraestrucutra urbana. 

Asimismo, la infraestructura que hasta el momento se ha creado requiere de acciones de 

mantenimiento y de ser operada para que se cuente con los servicios de transporte, agua 
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potable, alumbrado público, de medicina, etc. y de esta forma cubrir las necesidades 

sociales, incrementando año con año el gasto corriente o de operación que se deberá aplicar, 

en montos más que proporcionales respecto al gasto de capital. 

De hecho, en administraciones regionales el gasto de inversión ocupa una proporción muy 

pequeña del gasto total del gobierno local, ya que por lo general las obras de gran 

importancia corresponden al gobierno federal. Sin embargo, las características económico

politicas del Distrito Federal hacen más compleja su administración, porque en la captación 

de los ingresos a nivel nacional recibe trato de gobierno estatal, pero el ejecutivo federal no 

llevó a cabo los proyectos de importancia como lo hace con los estados, es decir, que no se 

le aplica un criterio uniforme en materia de ingresos como en la de gasto. 

Un dato también interesante de la información presupuestar, es que el monto destinado al 

pago de deuda no llegó a significar más de 2% del gasto total del Departamento del Distrito 

Federal, lo que en cierta medida representa la existencia de finanzas públicas sanas, en 

virtud de que depen:iaron fundamentalmente de Jos recursos fiscales. (Ver anexo estadístico, 

cuadros 30 y 31 ) 

Es de señalarse que se presentaron crecimientos importantes en los montos presupuesta/es 

gastados, considerando las cifras nominales que llegaron a incrementos de hasta un 45% en 

1990, tomando en cuenta el gasto total. Sin embargo, a precios constantes el gasto total no 

rebasó crecimientos de 13%, como en el caso de 1992, y registró caídas importantes en el 

gasto de capital en 1991, que fue de -7%, en 1993, -1%, y en 1994 que llegó a -6%; en 

contrapartida con el gasto corriente que de 1991 a 1994 tuvo incrementos de entre el 5% Y. 

13%, situación comprensible en virtud del mayor volúmen de servicios que se deben cubrir 

año con año y de las acciones de conservación y mantenimiento que se deben ejecutar en la 

nueva infraestructura. 
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Desde otro punto de vista, analizando también la información presupuesta! disponible se 

observó que de acuerdo a su clasificación programática por ámbitos se ha dado prioridad 

a las acciones de Transporte, debido a que de 1988 a 1994 se asignó entre el 22% y el 34% 

del total de los recursos gastados por el Departamento del Distrito Federal. Le siguen en 

importancia el ámbito de Infraestructura Urbana. en el que se incluyen obras viales, de 

infraestructura para agua potable y drenaje, etc. asl como su mantenimiento al cual se 

destinó, entre el 14% y 22% del total de recursos; el ámbito Administrativo, que incluye 

todos los gastos destinados a la prestación de servicios en general, representó entre el 12% 

y 15%; al de Bienestar Social, que comprende los servicios de salud, esparcimiento, 

atención social, construcción de vivienda, etc. se asignó entre el 13°/o y 20%; el de Justicia y 

Seguridad Pública que implicó entre el 10% y 17%; el Ecológico, que costó entre el 6% y 

8%; asl como el de Abasto y Comercialización que ocupó entre el 1 % y 8% del gasto total. 

(Ver anexo estadlstlco, cuadros 34 y 35 ) 
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Desde otro punto de vista, analizando también la información presupuesta! disponible se 

observó que de acuerdo a su clasificación programática por ámbitos se ha dado prioridad 

a las acciones de Transporte, debido a que de 1988 a 1994 se asignó entre el 22% y el 34% 

del total de los recursos gastados por el Departamento del Distrito Federal. Le siguen en 

importancia el ambito de Infraestructura Urbana, en el que se incluyen obras viales, de 

infraestructura para agua potable y drenaje, etc. asi como su mantenimiento al cual se 

destinó, entre el 14°/o y 22% del total de recursos; el ámbito Administrativo, que incluye 

todos los gastos destinados a la prestación de servicios en general, representó entre el 12% 

y 15%; al de Bienestar Social. que comprende los servicios de salud, esparcimiento. 

atención social, construcción de vivienda. etc. se asignó entre el 13°/o y 20°/o; el de Justicia y 

Seguridad Pública que implicó entre el 10% y 17%; el Ecológico, que costó entre el 6% y 

8%; asi como el de Abasto y Comercialización que ocupó entre el 1% y 8% del gasto total. 

(Ver anexo estadístico, cuadros 34 y 35) 
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Fuente: Anexo Estadistlco, Cuadro 34. 

De igual forma, si analizamos los crecimientos relativos en las asignaciones de cada ámbito, 

a precios corrientes se presentan porcentajes impresionantes; pero si los comparamos 

descontando la inflación podemos observar reducciones de importancia en ámbitos como el 

de Transporte, -8% en 1991 y -11% en 1994; de -19% en 1990 en el de Justicia y Seguridad 

Pública; -12% y-2% en 1991y1993 en el de Bienestar Social, -5% y-7% en 1993 y 1994 en 

el de Infraestructura Urbana; o bien de -74%, -12%, -14% y 15% en 1990, 1991, 1993 y 1994 

en el caso del Abasto y Comercialización. (Ver anexo estadlstlco, cuadro 34 y 35 ) 
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NOTAS: 

11 DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal 1987-1988, México, 1987, 123 pags .. p. 47. 

21 DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y 
Urbano, Memoria de Gestión 1988-1994, México, 1994, 54 págs, p. 14. 

3/ DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Estadistica Básica del Comportamiento de los 
Contaminantes Criterio en la Atmósfera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
Periodo 1987-1994, México, 1995. 

41 Ver DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Memoria de Gestión de la Dirección General de 
Servicios Urbanos 1989-1994, México, 1995. 
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CONCLUSIONES 

Analizando los resultados alcanzados durante la administración 1989-1994 en el Distrito 

Federal y la orientación cuantitativa de los recursos presupuestares, podemos observar que 

los ámbitos recibieron montos financieros acordes con su importancia; sin embargo, las 

estrategias adoptadas no dieron los resultados requeridos para dar solución a los complejos 

problemas que aquejan a la Ciudad de México. 

Aún cuando se dio prioridad a las acciones de transporte, a través de asignaciones 

presupuestares que representaron entre una quinta y una tercera parte del total del gasto 

público que ejerció et Departamento del Distrito Federal en et periodo que abarca este 

trabajo, los resultados alcanzados en esta materia no fueron satisfactorios. Los incrementos 

a su presupuesto fueron aplicados fundamentalmente en obras para construir las lineas ·A· y 

8 del Metro, en virtud de que para éstas obras se aplicó entre el 21 % y et 35% de los 

recursos totales gastados para las acciones de éste ámbito (1), sin embargo, el total de 

pasajeros transportados por el Metro pasó de 4.8 millones en 1989 a 4.4 millones de 

pasajeros en 1994, es decir, se redujo en 8%. Incluso, considerando a todos los servicios de 

transporte público (Ruta-100, Metro y Trolebús) el fenómeno de reducción de pasajeros 

transportados se presenta pero aún mas acentuado, ya que en 1989 fueron transportados 9.5 

millones y en 1994 se llegó a 7.1 millones de pasajeros, presentándose en este caso una 

reducción de 26o/o. (Ver anexo estadfstlco, cuadros 8 y 9 ) En contraparte, la utilización de los 

servicios concesionados se vio incrementada en magnitudes de importancia al igual que la 

del automóvil particular, en virtud de que ofrecen mayor eficacia en cuanto a la oportunidad 

del servicio, más no así en cuanto a la seguridad y calidad. En este caso es necesario que se 

adopten medidas para elevar la eficiencia de los servicios de transporte público, mediante 

acciones de ordenamiento de rutas, la ampliación de la red del metro, en virtud de ser la 

opción de transporte masivo a largas distancias de mayor viabilidad, y el ejercicio de un 
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control real y objetivo sobre los permisionarios del servicio de transporte público 

consecionado. 

En materia de salud, el Distrito Federal no padece problemas de magnitud considerable; a 

excepción de las enfermedades que se presentan en las vías respiratorias ocasionadas por 

los altos niveles de contaminación que sólo pueden solucionarse con la reducción de los 

contaminantes en la atmósfera; sin embargo, es necesario que se adopten medidas para 

reducir aún más la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas como las 

cardiovasculares. el cáncer, la diabetes y la osteoporosis, que estarían basadas en un 

mejoramiento de la alimentación, de un esfuerzo de mejoramiento en la administración de los 

recursos para elevar la eficiencia y calidad del servicio, y en general de una mayor y mejor 

educación para el autocuidado de la salud. 

En cuanto al problema de la vivienda, las acciones realizadas no lograron reducir en gran 

medida el déficit que se presenta en el Distrito Federal. Asimismo, uno de los instrumentos 

que se utiliza para tratar de solucionar este problema lo constituye el financiamiento, tanto 

para la construcción como para la adquisición, el cual no ha surtido los efectos esperados por 

los que es necesario hacer más eficiente su aplicación. Sin embargo, no olvidemos que la 

demanda de un bien está en función del ingreso con que cuenten los consumidores 

interesados en obtenerte, por lo que el acceso a la vivienda de un gran número de familias se 

ve limitado en virtud de que no cuentan con recursos para demandarla, aun cuando los 

créditos que se manejen sean muy flexibles. 

Aunado a lo anterior se presenta otro factor que incide en la posibilidad de solucionar el. 

problema de la vivienda. El suelo disponible para la construcción de viviendas. La zona 

urbana del Distrito Federal no puede seguir creciendo, ya que esto implicaría afectar las 

zonas de conservación ecológica ya existentes, además de las consecuentes acciones para 
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dotarles de infraestructura urbana, por lo que es necesario recurrir a la utilización intensiva 

del suelo en áreas dentro de la ciudad que aún se encuentran disponibles, o bien efectuar 

acciones de reordenamiento y reorganización territorial que permitan reutilizar superficies 

que, previamente a un estudio objetivo, sean suceptibles de modificar el uso del suelo, lo que 

obviamente implicaría costos mayores, pero posibilita mejorar las condiciones urbanas de la 

ciudad. No debemos olvidar que además se presenta una condición favorable, la de la 

emigración de habitantes del Distrito Federal hacia los municipios conurbados del Estado de 

México, que en última instancia reduce la demanda de vivienda "nueva" aqui, pero la 

incrementa en aquella entidad. 

En el caso del medio ambiente, según la información oficial se han logrado avances de 

importancia en el control de emisiones; sin embargo, el promedio anual de partes por millón 

de ozono se ha incrementado de 0.144 en 1g97 a 0.163 en 1994, mientras que la violación a 

la norma de este mismo contaminante pasó de 194 días en 1987 a 297 dlas en 1994, lo que 

es paradó9ico si lo comparamos con la tendencia hacia la estabilización o reducción de sus 

precursores (óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos); lo que pone en duda la credibilidad de 

la información, o bien, es necesario que las razones técnicas que provocan este fenómeno 

sean aclaradas, tanto para que la población entienda el fenómeno, como para que se ataque 

el problema en sus causas reales. En este ámbito también se observaron incrementos de 

importancia a su presupuesto tanto a precios corrientes como constantes. Incluso programas 

de gran importancia como el "Hoy no Circula" tuvo resultados no muy satisfactorios, ya que 

como resultado de la restricción para circular una vez a Ja semana, los grupos de clase media 

optaron por adquirir un segundo vehículo, que en muy pocos casos fueron nuevos, 

ocasionando que de 1987 a 1994 el parque vehicular pasara de 1.93 millones de vehículos a 

2.86 millones y el consumo de gasolina de 2.7 millones de barriles a 3.5 millones (2), como 

consecuencia también de la poca eficiencia del transporte público y el incremento en Ja 
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demanda del servicio de transporte público concesionado. (Ver anexo estadistlco, cuadros 25, 34 

y 35) 

De igual forma, los esfuerzos realizados para controlar y reducir las fuentes que generan 

partículas de plomo, nitratos y sulfatos así como para reducir la deforestación y reforestar las 

zonas ya afectadas que generan importantes volúmenes de partículas de origen biológico, no 

han logrado repercutir en el abatimiento de los volúmenes de contaminación por partículas 

suspendidas totales. mismas que durante el periodo que nos ocupa se ubicaron por encima 

de la norma oficial desde 2 y hasta por 6 veces. (Ver anexo estadístico, cuadro 24) 

En este sentido, debemos considerar que en el control de los residuos sólidos se ha 

avanzado positivamente al construir rellenos sanitarios en lugares que por sus características 

permiten llevar a cabo un manejo adecuado para su disposición final. En ellos se ha logrado 

confinar los desechos de una forma más segura, en los que incluso se aplican normas 

internacionales para su adecuada disposición. Sin embargo, actualmente ya no es posible 

construir más de éstos sitios dentro del Distrito Federal y se presenta el problema de la 

separación de los desechos, ya que la población no acostumbra separarlos por cada tipo y su 

manejo para su confinamiento o reciclaje es más costoso. Lo ideal sería instrumentar una 

política que tenga como propósito crear entre la población el hábito de realizar un manejo 

ordenado de la basura y de esta forma reducir el volumen a depositar en los rellenos 

sanitarios. (3) 

La vialidad en el Distrito Federal es otro problema que no ha sido resuelto. Los tiempos que 

se requiere para transportarse de un punto a otro de la ciudad son exagerados. Incluso las 

propias características geográficas y el crecimiento demográfico de la Ciudad, hacen más 

complicado este problema que se agrava con la falta de planeación que se presentó en años 

anteriores al construirse vialidades que no tenían una concepción de conjunto, o bien que no 
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se tomaron en cuenta elementos de tipo funcional a futuro; es decir, que los proyectos de 

infraestructura vial no fueron elaborados con una visión integral. 

En este aspecto como en los que se refieren a la infraestructura urbana de una ciudad como 

ésta, la solución a los problemas es mucho mas compleja, porque se deben adoptar medidas 

cuyo costo económico es muy alto, ya que significa ejecutar obras sobre infraestructura ya 

existente, es decir, se demuele para construir. Esta ciudad ya no puede crecer para 

hacerla mas funcional. Se tienen que llevar a cabo grandes obras viales cuya concepción se 

hace sobre instalaciones ya existentes que se tienen que modificar para poder adaptarlas 

-forzarlas- a la nueva infraestructura. En este sentido, la planeación en el desarrollo urbano 

tiene ya historia en la Ciudad de México (4) pero toda planeación debe concretarse para 

mostrar sus bondades. y en este país aún no las muestra. 

La vialidad, el transporte y el medio ambiente son aspectos urbanos que se encuentran muy 

ligados entre sí, así como el propio desarrollo urbano. El desorden en la distribución de las 

zonas de trabajo -vivienda- servicios, la deficiente infraestructura vial de la Ciudad de México 

y la desarticulación que existe en el funcionamiento de los diferentes medios de transporte 

público provocan excesos en el tiempo que se utiliza para transportarse de un lado a otro y 

en el número de vehículos en circulación, con el consecuente consumo de combustibles en 

volúmenes mayores a lo necesario, problemas que, sobra mencionar, se generan por la falta 

de planeación en el corto, mediano y largo plazo. 

En cuanto al agua potable y el drenaje, se logró extender el servicio domiciliario en 

importantes magnitudes. En el caso del agua potable, si bien es cierto que se presentan 

períodos o zonas en los que no se suministran los volúmenes de agua necesarios, estos 

fenómenos son muy localizados en virtud de que no abarcan grandes areas ni periodos 

prolongados. De hecho hasta el momento el suministro de agua potable no constituye un 
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problema de gran importancia en el Distrito Federal. El problema fundamental lo constituye 

la extracción y la captación del líquido, debido a que las fuentes externas y propias se han 

ido agontando, por lo que se han buscado fuentes cada vez más lejanas. Pero también es 

importante tener presente que la infraestructura hidráulica presenta ya algunos problemas de 

operación que se manifiestan en calidad del agua que no permite su consumo para el ser 

humano, ya que contiene partlculas de metales pesados que adquiere al circular por las 

tuberias ya viejas o en mal estado, lo que provoca la baja utilización eficiente del agua 

potable, es decir, su desperdicio. Asimismo es necesario crear una nueva cultura para el 

consumo del agua potable que nos haga concientes de la importancia de este liquido, y de 

los altos costos que significa su captación, pero además que contemple un programa integral 

de su reuso para evitar el consumo de agua potable en actividades que no la requieren. 

Asimismo en cuanto a la infraestructura para desalojar las aguas residuales, tanto de lluvia 

como sanitarias, los resultados permiten evitar la contaminación de mantos acuíferos y 

eliminar focos de infección de gran importancia; sin embargo, es necesario llevar a cabo 

acciones para avanzar en la creación de la infraestructura que permita darle tratamiento a las 

aguas residuales, con el propósito de reducir en importantes magnitudes la contaminación de 

cuencas hidrológicas tanto dentro como fuera del Distrito Federal y del Valle de México. 

Asimismo, otro problema de importancia que aqueja a la Ciudad en el que puede observarse 

que el mayor volumen de recursos aplicados no tuvo los resultados esperados es el de la 

seguridad pública, tema que no fue abordado con más detalle por el dificil acceso a la 

información. Sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 1996 se 

publicó una estadística sobre los Indices delictivos, en el que resalta el crecimiento de este 

indicador de 1993 a 1994 que fue de 20.77%. 
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AÑO 

1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

INDICE DELICTIVO EN EL DISTRITO FEDERAL 

INCIDENCIA 
DELICTIVA 

36,537 
58,635 
83,342 

109,114 
133,352 
136,927 
140,226 
133,717 
161,496 

CRECIMIENTO 
ANUAL• 

6.05 
4.21 
3.04 
2.21 
2.68 
2.40 
-4.64 
20.77 

Fuente: DIARIO OFICIAL DE LA FEDFRACION, 11 de marzo de 1996, 
•De 1960 a 1990 es promedio anual da cada década. 

INDICE POR CIEN MIL 
HABITANTES 

1,198 
1,204 
1.212 
1.213 
1,702 
1,812 
1,935 
2.039 
2.388 

De la información es notable el crecimiento de la incidencia delictiva de 1950 a 1980, sin 

embargo, debemos tomar en cuenta que de 1950 a 1970 el crecimiento demográfico en el 

Distrito Federal y a nivel nacional fue muy importante, en virtud de que pasó de 3.0 millones a 

8.8 millones; y de 25.8 a 66.8 millones de habitantes, respectivamente, lo que explica en 

parte el incremento en cuestión. Sin embargo, observando que aún cuando la población de 

1980 a 1990 pasó de 8.8 millones a 8.2 millones de habitantes en la Ciudad de México, se 

presentó un incremento importante en la incidencia delictiva, así como de su indice por cada 

cien mil habitantes. 

El objetivo fundamental de todo gobierno es de fomentar el bienestar social. Su 

cuantificación es un problema que no puede ser abordado de manera global. Se debe 

particularizar el nivel y calidad de servicios o bienes públicos que son proporcionados a la 

población, mediante la medición de cobertura que de ellos se logre, fijando siempre como. 

objetivo el llegar al 100%. 
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En nuestro país se dispone de un buen marco normativo. Los objetivos de corte nacional 

sexenio con sexenio los tenemos puntualmente. De hecho, en ellos podemos encontrar las 

ideas generales del proyecto político-económico del poder ejecutivo. La primera condición 

para iniciar el proceso de planeación se cumple porque se definen las prioridades a atender, 

se elabora un diagnóstico, se realiza un pronóstico y se plantean objetivos. El problema 

inicia cuando se lleva a cabo la concretización de los objetivos, estrategias, y la definición de 

responsables. Los programas sectoriales, institucionales, de mediano plazo o de corto plazo 

no "encuentran" la congruencia. En el caso del Distrito Federal, programas sectoriales 

contemplan o llegan a comtemplar aspectos iguales y en los mismos tiempos, o bien, sin 

considerar lo contemplado por otro, se ejecutan acciones que los afectan o que implican la 

aplicación de recursos adicionales innecesarios, es decir que se duplican, faltando a un 

principio fundamental de la planeación, la utilización racional de los recursos. Y estos sólo 

son los problemas técnicos. También se presentan problemas debido a que los programas 

afectan intereses de grupos que no están dispuesto a perder lo "ganado". 

La duplicidad de funciones en el Distrito Federal se presenta cotidianamente y es resultado 

no sólo de la falta de previsiones, sino de decisiones que no siempre se toman para beneficio 

común, y que con frecuencia se encuentran fuera de los planes y programas previstos. En sí, 

las decisiones que se toman han sido para solucionar problemas en el corto o cuando mucho 

en el mediano plazo, aunque en ocasiones generan otros problemas que sólo pueden ser 

resueltos en el largo plazo. Este pais se construye, desmorona y reconstruye sexenio con 

sexenio, ya que al beneficio general se antepone el poder por el poder mismo. Este país es 

un pais de decisiones, no de proyectos. 

El gobierno existe porque la sociedad existe y no al revés. El gobierno es un producto 

histórico-social y no la sociedad producto de las decisiones del gobierno. Pero esto parece 

no estar presente en el gobierno, ya que una gran cantidad de sus decisiones son tornadas 
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sin buscar congruencia con los planes y programas, sino que responden a momentos 

políticos coyunturales. 

Además como seguramente ha sucedido en muchos otros casos, el tener disponible la 

información para un trabajo de este tipo es una tarea con cierto gr'ldo de dificultad. 

Considerando que personalmenle tengo la ventaja de laborar dentro del ahora denominado 

Gobierno del Distrito Federal, para los efectos de este trabajo, el poder concentrar la 

información implicó en primer lugar el ubicar el área de generación y en segundo poder 

disponer de ella, lo que en diversas ocasiones no fue posible, imaginémonos el problema que 

ello representaría para una persona que aún se encuentre en el proceso de formación 

profesional y no tenga al menos contactos para poder obtener la información que se requiere 

para integrar un '"estudio de caso". Aunado a esto, se presenta la situación de las 

incongruencias entre la propia información oficial, como lo comenté en el capítulo IV en el 

caso de las estadísticas de vivienda o como en el de la información sobre exportaciones e 

importaciones que emite el INEGI, en la que a precios corrientes se observa una diferencia 

negativa en la mayoría de los años y positiva al observar la información a precios de 1980, lo 

que resta precisión a un trabajo como éste, pero no importancia a un problema en especifico, 

ya que las estadísticas no determinan una situación real (afortunadamente), sino que sólo 

son la representación de un hecho a través de series numéricas. 

Pero esto no es sólo un problema de índole académico o del ámbito de la investigación. Lo 

considero un problema de carácter social en virtud de que el disponer de información poco 

confiable no permite llevar a cabo un ejercicio objetivo de planeación, y en consecuencia, de 

racionalización de los recursos que en nuestro pais son muy escasos. Además de esto, el 

disponer de información poco confiable o en si de poca o nula información de algún tema en 

específico, supone un desorden en la administración pública y/o una escasa o también nula 
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difusión de la misma, controlando con ello la emisión de juicios diferentes a los que se emiten 

de fuentes oficiales. 
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NOTAS: 

1/ Ver DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Cuentas Públicas de 1990 a 1994 

2J Diario REFORMA, 22 de noviembre de 1995, México 1995. 

3/ Ver DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, Memoria de Gestión de la Dirección General 
de Servicios Urbanos 1989-1994, México, 1995. 

41 Ver DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, COLEGIO DE MEXICO, Atlas de la Ciudad de 
México, México, 1987, 431 págs., p.p. 398 y 399. 
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Cuadro t 
PRINCIPALES INOIC.-OORES NACIONALES 
(Miiiones de nu•wo• pes.os eotT\enle•I 

.... 8.127e '" .... 0.70715 , .. 
17.1!17157 .,. ... 
47,3917 ... 

157.1 

1020 
S07.8180 300 

,,. ... ,,. ... , 1.H0.0105 ". .... ""' 

Cuadro 2 
PRINCIPALES INOIC,,..OORES NACIONALES 
IM•llone• de nuewoa pes.os d• 18&0) 

.. ..,. 
48289 ~· 4 7915 1 ,. .. . ,. 
•.IMl37 ,, 
5.CM72 ,, 

,. .. 
os 

2.ll081!1 
151415 , .... 

1.21015 722.3 ,,. 
2.8~8 1103 ,,. ,., . 
5.52215 787 :J0.5740 
9.5400 782 1033 S4.2oeo 

27.4003 178.5 

74.9245 
80.2lll03 ,, ....,,. ., 155.0333 .... .... 

4550 
532.7 ... 3,1232 
::11a15 -· 3.0480 

12.3 205.7 .354 2.8828 
73 20S 

~· 283.9 ... 3.oe2 15 .. 242.7 ·145 2.~3 

278 1 2.991 2 -· 3.0455 ". 3.2521 

7087 ... 
7S4S 200 

•"4T1T\JTO-.C:~C*l.S1"AOIST>CA..Oll!~IAl._Of'l_T>CA. __ I. __ .. _._ __ .,._ __ ,_ 

"~---- .. -----.. ~-- .. -~----Os------- ..... -.,. ______ ....... __ . __ 

23104197 HP6¡¡¡ona 1 

,, . "'' "º 03115215 73" .. , 045001 -· 071002 ... .... 
773 10215 

58e724 
725~2 ;:3e ... 

,., .,, 12.0 
00 

7• 

·•• .. ... .2a15 ,, .. , 
,. -2.3 

. .. . . 
º''"" 0073.2 -42.3 . .. 
0.07115 .. ..... , . OO ... 
00558 ·1.5 

00 



Cuadro S 
EXPORTA.CION DE MERCANClAS PETROLERAS Y NO PETRDLER.l'S 
(Mllloll••CSeGOl.,.s) 

1!1.!IH.7 5.!llCl.3 , .. , 20.102.2 fl.053 3 200 .... 21.229fl !l.230!1 •o 
22.:112.0 fl.e4411 .. 

7.823.!I .... 1•.7&87 , ... 8.3073 ·25• 
;!O.•M!I 88298 11.86<17 200 
20.SC!IB 0.3 

10.103.7 1fl,73'.7 17.5 ,,., 8,UM14 :W.!121.1 !111.1 ,,., 48.ICl!IO 8.3080 37.UllD 02 
!11.9330 7.3050 -.488.0 ,,., 

""' 

Cusdto • 
SAl.ARIOS. EMPLEO E INFL.ACION 

13 S8Cl8 ;!8.7 .... 22.60!12 'º' .. ... , 200 3.3 .... 202 32 .... 2!1.7 2.• 

171.'1!1.!I 2'0 2.0 
222.950.7 2'0 2.0 
::no.~a 27.3 2.• 

1.140.010 5 ""' 3.3 

·ll.8 
·!17.3 

"'º -22.2 ,,. 
,.., 

-19-2 
u 

-11.3 

,,, 
233 

·250 
·30 

38 
22.2 

•138 

"º 
•'1.8 

"º 
'ºº 02 

"º ... , 
ºº '" 

'ºº .... 
101.9 ... 

1.!199.7 !17.7 
2,879.2 eu 

14.781.2 11'2 
17,7!10fl 200 

22.441.5 20.7 
27.!170.3 22.T 
31.8528 15.5 
34.8590 00 

"'NSTITVTo ..... c:~ocl•TACOSncA.Ol!OQ.lt.IU'LAl~-neA.----a-..---·-

º' 130.2 
1129 

307 

137.9 
1.300.7 '23.!I 
2.250.3 .... 
2.4$32 •o 

''·ª 3.012.4 7.2 
3.091.0 2.0 

'·' 0.3 ., 
:t ~TO -Ollt- 01 009llU'IN0 - ·- • ..... SDTCI -Ollt- OC 009 ... ""° - 1ftZ ... -. .. - ... _,...___ ..... __ _ 



c ... d .... s 
PROOUCTO NTERNO BRUTO NACIONAL V DEL DISTRITO FECERAL 
(M1Hone9 11• nuevo• peit0• lle ,980) 

9277 
... o 

"INaTlTVTO ....C'°"""'" Q4! l!•T.&OISTlCA. 0.:~LA· 
...,.QOll ..... TICA."--ll:ota:1•.._ __ ll:.O_Uft4" __ 

ZJ IN.TITVTO ..... C>~I. Qt! ll:&Ta,Q4STICA. Ol!~IAll: 

,..,.Oft,,...TIC.O..c-•• e--<M<o.or.o•-•-•w:i .. _o..,_llNlo,. .. ,.,. ____ .,INPC_°'" 

Cuedro• 
POBL.ACION V EMPLEO EN EL CISTRITO FEDERAL 

NO 
NO 
NO 
NO ... ... 

NO u 
NO >.7 

1!1.2357 3.3 
1!1.1800 .. 7 ,. ... •.. ... " 

... . , 

".3 
·137 . ..., 
0 10.a 
-12.1 
'7.2 
1•.7 

11 BANC0-C:~C>ll.....C:0.---1"2•1MS,-

ZJ SE.l<TO~C>ll009!PHOt-

,.902.0 
2.059.0 .., 
t.9~11.0 -52 
,.9z1.z -1.5 
2.038.3 . ' 
Z.1058 
Z.082.8 
1.882.8 ·19..Z 
1.8°".7 7.2 
2.oe.a.1 

2..3291 
2 ... Zl!l."7 .. 
2.3759 ·Z.2 
Z..31"'2 .2.e 

Z3/0U97 HP6Qtne 3 



Cuadro• 
OISTRIDUCION MODAL DE LOS VIAJESIPERSONAICIA EN LA ZONA METROPOLITANA 1988-10H 
( .... llones d• ..... , •• , 

1 1 1 1990 1 HH 1 1992 1 1993 1 
SUMA CIUDAD DI!! Ml!!!XICO 

EMPRESAS PUBL1CAS 

AUPRuta 100 .... 4.200 3.700 ,...,. 
2..289 

STC·M•- 4000 4000 .4 .. ... -Q 4400 .... 52 .... 27 
STE·DF 0705 0.!135 0305 0.397 0.300 o~n 0.300 

Trolebus 0723 0!119 0.3!12 0.305 0.345 0354 o= 
TrenL199"' 0.042 0.010 0.013 0.012 0.021 D.023 0.030 

EMPRESAS PRIVADAS 

COllSCUVOS 0200 14.1179 •5003 1!1.120 15.249 1!1..372 
Taus ..... 22"" 2.3"3 2.430 2.4Q7 2.504 

AUTOMOVIL PARTICULAR 

SUMA MUNIC -~ 'i E.DOME.X 1.241 1.420 11.2•7 12.024 12.•01 

EMPRESAS P 

COleetlvos 1.702 uoo 8.212 9.470 9.727 .... 7.244 
Taus 0020 0.020 D.13!1 0.149 O.t!la o.1ea 0.170 

!1.383 5000 3.150 .~ .. . ... 
AUTOMOVIL PARTICULAR 

ZONA METROPOLITANA .0.753 

EMPRESAS PUBLICAS 

EMPRESAS PRIVADAS 

COlecllvos 7.902 .... 21.001 21.473 21.0!13 u=5 22.010 
Taus 1.020 ...... 2.431 ..... ..... . .... 2.743 

5.303 ..... 3.150 ueo 3.410 3.SCO 3.070 

ÁUTOMOVIL PARTICULAR 

l'Ul!WT1! Qe;,. ..... ,,._NTOoeL01Sn.1Tal'l!~~GeMS~O.:.,..,.__,.._. __ ,_s1-



Cw•dfD 11 
INCHCAOORES OE VIVIENOA tlMl&-tDIM 

UNIDAD 
CONCePTO e• 

Ml!:OfDA 

~UT"IQl~-.aVtanAl.11 

..---o...,.,o•-- 1,•UKt.O 1.•000 t.•OOO 1.•000 1,•HO 1,•000 '·'"º .. __ c. ...... _ .. 
8.3t•.291.0 a..zea.12•0 8,23,,7 .... 0 9.235.7 ... 0 8 . .235,7 ... 0 8,235.7 ... o 8.235.7"'º -·· ... -·-o.i .. ••-n - 113.780.0 "3.2980 82,8100 92.2850 et.1000 91.3350 91.323.0 --- 31.2.290 30.758.0 30.270.0 .za.7•50 29,ti!IOO 28,7050 28.7830 

32,5<100 32.5'0.0 32.5'0.0 32.!S<IOO 32,54C.O 32,5<100 32.5<100 

~·Dl:!X:(:lO<'llO&..vtV•L'l!O.'\ 

3..351.0 2.278.0 U,5050 5.4~0 - 55<1.0 1.3290 287.0 1150 _ ... _. - 2.2040 .,, o 131 o º __ .... _ ... ___ -- 33,5000 35.0000 1901•0 

3.351.0 .. ,..1 o 1,797.0 5.7.-.00 3.$050 .,_ . ..._... __ ... o •H'O 2890 1520 1230 ... _ .... _ 
2'30 1•.0 "'º 2,429.0 43t.O 3'0 

"-... _ .......... - -- 37,117.0 82.2•90 39,8390 30,712.0 23.251!1.0 1e.:uao 



Cuadro 7 
PAOOUCTO INTEAlllO BAUTO DEL OISTAITO FEDERAL 
IM1110 ... • d• nu•,.o• p.aoa de t D881 

1 UIH 1 tH9 1 tHO 1 1 .. 1 1 

C~l'ICK> •l!ST•URANTRS V l"IQTl!LIS 

~--Tl!,_,,....C: VC~c:A.Clef<ea 

"•NAl'OCot:IOIO••e:o""o•••-llUI• 
Sl!:llllV CO...........u!• S0C:: V~l!l'ISON.llU!S 

••1.0Z 
tl,Zt ,.,,. 

Zi.DOCl7 

23104197 HNQlne a 

" no 
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Cu•d'o 12 
PFUNCIP ... u:s ... CCIONES REAL.IZADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FECEAAL 
EN EL AMBITO oe VIVIENDA 

R•allzar I• "°'1•1n.iCC>On 11• ...,vo.nll• lle llPO 
populare.nle .. ••oc.AI ¡t) 

Re.ioz...- .caen•• ae •'-'lOCQo"ltllNCClon ~ 
,...10t1tm1en1a 11• "'"'en<J• 111 

Ac:lqumr v1'w1en<1•• en e• •••• mell'DPQl•I-• 
ltetm•n•<l•J (TJ 

FUENTE. (TJ Cu-le• P'-'tJllCA•<1elOOF <le TOe.8 e TIMM 

C• 
Ml!DIDA 

121S•><IO1ntonne 11• Go~-. Me .. ca. TIMM. 71M peQt1. p. 409. 

..... ..... 
t.7211 



¡ 
~ 

~ 
~ -

-1 
! 

s 
-

ii! 

ª 
~ 

s 
¡¡ 

¡;; 

-
g 

¡¡¡ 
~ 

§ 

ª 
fj ª 

;! 
¡i¡ 

-
§ 

ª 
¡¡ 

~ 
• 

~· 

ª 
~ 

~ 
" 

~ 
-

§ 
i 

~ 
~ 

~ 
• ª 

~ 
~-

¡¡ 
§ 

'!i ~ 
-

~ 
~ 

" 
j 

~ 

¡ 
~ 

~ 
~ ª 

-
§ 

~ 
~ 

~
 

;¡¡ 
~ 

~ 
~ 

:;: 
i ~ 

-1 
!! 

~ 
~ 

"' 
:: 

i 
1~~ 

Ji 
ji Ji ]i 

~ 
1 

! i 
~ 

; 
! 

j 
• 

~ 
i 

l 
-
~
 

1 
;; 

j 

u 
i 



=' 
¡¡ 

~ " " ~ § 
~ ª 

~ i 
;; 

~ i 
"' ; 

.. 
,,; 

ll 
~ 

-¡ 1 
~ ~ 

~ 
~ 

¡¡¡ 
~
 
~ 

~-
"' 

"' 
~ 

;: f 
!i ~ .. ª ~ 

~ 
~ 

~ ~ j 
~ i 

" 
~
 

i! 
" "' 

-
'" -· 

~
 

!!! 

=
¡ 

§ 
~
 

-" 
11! 

o " 
o ,. 

~ 
--

. 
;; 

1 B
 ¡ ' 

;¡ 
o " 

! ¡ 
~ ! 

El 

:; i 
¡¡¡ 

¡¡ 
., . 

Q
 
~ 

" 
5 

=
¡ 

~ 
;¡¡ 

El 
~
 
~
 

~ 
o 

~ 
o a 

~ 
1 

" 

:1 
¡¡ 

~ 
~ ª ~

 i 
~ 

! 
~ ª ! 

¡¡; 

s • 
~
 

" 
iil 

! 
~ 

;:¡ 
-

i 
=

¡ "' 
~
 

" ª 
o 

¡;¡ 
.. 

;¡ 
!! l:I 

¡¡¡ 
1 

1 
" 

" 
"' 

=' 
ª 

"' 
~ " i 

i 
i 

; 
$ 

i:I 
i 

~
 

" 
:e 

::; 
! 

=
 ¡¡ 

;¡¡ 
~
 

! 
¡¡ 

o 
¡¡¡ 

~ 
!l 

ii! 
¡¡¡_ ª 

1 
g 

" 
::; 

ª 
~
 

§ 
~ ~ ¡¡ ; 

~ ~ 
~ ; i 

~ 
g 

" 
g 

: i 
" " -

:;¡ 
¡;¡ 

i 
~ 

=
¡ 

~ 
~ 

¡¡ ! 
;;. " ~ 

o 
:; 

~
 

i!I 
" 

¡;¡ 
..- . 

1 
• 

'" 
g 

~ 
~ 

1 
~ 

i 
i 

~ 
'!? 

;:\ 

" 
h 

~
 

i 
"' 

" 
5 

~
 

~· 
1 

" 
" 

" 
~ 

i5 
~ 

; 1 
l'l 

~j! 
1 i 

~ 
¡;¡ ~ 

1 ~ 
i 

" 
~ 

j "' ~ 
; 

~ 
~ 

JH
 

"' 
~ ~ 

~
 

.. 
~ 

"' 
!E 

~ 
o 



Cu•dto 13 
SERvtCIOS DE 5"1.UO EN EL. DISTRITO FEOERAL 

2,708.0 7,53'9 

t.11111.5 .1,fM.ol.1": 

247.0 153.0 ., '143.o:.: .. 
4.Me.o 5.7.0.0 ':: 1.92s.o 
5.M1.0 . ::..ea1.o 

9.832..0 7,838.0 

S,714.8 1.an.7 

FUENTE s1STE'tA ""'CIONAL. oe SAL.UD. BOletln de In~ estec:11!1~. R-• 1' SeMcl09. NUmero •. 

Cu•dro14 
SERvtCIOS DE SALUD EN EL. OISTRITO FEDERA&. ,..., 

17.131.2 

23.18'1.0 

-."742.0 

S.241,0 

8,4111.0 

11,t!IO.O 

5.1151.0 

172,4 

3.153.5 

2.4$5.4, 

_·u.o 

Z.:1~.o ·:~ ... ........ 
3,700.0 

!,llM.Z ;·.:<.· 2,801..2. 

3,034..2 ';: :·~,· .- -~:~ '-- .. ; 

·, ~s3.a·:. rt4$.0 

8.101.0 >:) L ~:~~-.:::~" 
. 8.272.0 ~ .• · •· 4,977.0 •.. 

.~:-.'~~~:~ .. o;:·-· 

FUENTE s1STEM/lo N/loCION/lol.. OE SALUD. Bolet'" de lnfDrmacaón E•tadl•~- Recur90•., s.n.tcto.. Nüm.D 10, 

'17..2 

' ..... 
. 877.0 

1.087.0 .... 

.11s.• 

ts.o 
. ..... 

-; 774.0 

1..2111.0 

1.12110 



c .. •ara 115 
~:e~V1CIOS CE SALUO EN El.. CISTRITO FEDERA1.. 

9,IM3.5 

753.0 

111,71MO 

22,ll:ZV.O 

•5.1390 

2•.%759 

3.11930 

1.es1.a 

''°º ...... 
11,1550 

15,,....,9 

2.358.1' 

Z.192.0 

FUENTE SISTEMA NACIONAL CE SALUD, BDlelirl CI• h'lfDmWddo'I Estadl•KG. R.-..osy Sentidos, Niimerv 11 

c ... ara111 
SERVlCIOS ce SALUC EN EL C1STR\TO FEDERA&. ... , 

1 

Egresos Ho•1>•i.l-O• (""'19•1 

TOTAL. 1 
18,830.• 

17.~.Q 

2•.77•.0 

1 
3,5'M.0 

1,eo5..Z '· 

5,255.0 

~:-~:: . ..,... 
11.'Q2.0 

--. ..,.. ..... 

1 .IMSS• 1 
3.200.0 T,257.8 

2.<072 3,MT.9 

• 13T.1l'" 1~.a 

2,o9'7.Q 11.1••.o ..... _. 
ª·ª"·º --

20.753.0 

2..257..Z 11.587.• 

FUENTE SISTEMA NACIONAL DE SALUC. BOle1ln - ·~ EttMll•*=-· R-y ~. ~ 1Z. 
• lnclll'f• los ~nos y -on•s d-4 IMSS-PRONASOL 

ISSSTE 

. 1,97•0 

•.11•.º, 
1',<UllO , 

3.925.11 

..... Te 1 

1.878.a 

2.075.0 

•,7211.0 

11.1197.0 

01.1 

ar.e 
117.9 

·. 11.0 

... _. 

PEMVC 

12.9 

1 

1,211.0 

... 

1 

t.518.0 5.1Dll.O 

....... 



Cuadro17 
~::,vicios DE SAL.UD EN EL DISTRITO FEOERAt. 

1 TOTAL 1 1 1 IMSSº 1 ISSSTI! 

1.0540 

•S.7100 

20,419.2 S.S!la.11 

FUENTE SISTEMA NACIONAL. DE SAL.UD. BOl911n de lnlom\acion E•Utal•tle.a. R""""90• y S-•· Núm.n. 13. 
º ln.clu't• lo• -.CU..o• y •CC><H>•• a• IMSS·PFllONASOL.. 

Cuadro 1a 
PRINCIPAL.ES CAUSAS DE MORT"LID"° GENERAL EN EL DISTRITO FEDERAL .... 

ENFERMED4()ES DEL. COR.o'l.ZON 
·lSQUEMlCA 

TUMORES MALIGNOS 
• DE 1.." TRAQUEA PE 1.0S BRONQUIOS Y DEI. PUl.MON 
• DEL. EST0M"G0 
• DE 1.." lo.tAMA DE 1.." MUJER 

DIABETES MELLITUS 
... CCIDENTES 
• DE TRAFICO DE VE111CUl.OS DE MOTOR 

CIRROSIS Y OTRAS ENFERMED"-CES CRONICAS DEI. HIGADO 
ENFERMEDAD CEREBROV ... SCUl.AR 
CIERT"S AFECCIONES ORIGINADAS EN El. PERIODO PER1....-.TAL. 
• HIPOXI ..... "SFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPllVl.TORIAS DEI. 

FETO O OEI. RECIEN NACIDO 
NEUMONIA E INFLUENZA 
1--tOMICtDIO Y LESIONES 1NFl.IGIDAS INTENC10....-.1.MENTE POR OTRA. 
PERSONA 
ANOMAL.IAS CONGENJTAS 
• DEL COR.o'l.ZON Y DEI. APA.R.<Oo TO CIRCULATORIO 

11 BRONQUITIS CRONICA y 1.A NO ESPECIFICAO .... ENFISEMA Y ASMA 
12 ENFERMEOAOES INFECCIOSAS INTESTINAL.ES 
13 ""EFRITIS. SINOROME NEFROTICO Y NEFROSIS 

CEFICIENCl...S CE l..-" NUTRICION 
SlD" 

tlS ULCERAS GASTRJCA Y DUODENAL. 
17 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFUGIOAS 
UI ANE!i.!IAS 
20 TUBERCULOSIS PUl.li.!ONAR 

OISRITMIA CARDIACA 
SIGNOS. SINTOMAS Y ESTADOS ._lORBOSOS MAL. DEFINIOOS 

FUENTE $~CT0~ SAl.UC 

1 
TOTAL 08 

Dl!l'UNCJONl!S 
1990 

-.741 

'·""' 4.709 
S,2117 ... -... 
•.!IOt 
2.1125 
u .. 
2.7&!1 
2.437 
2.27• 

,,,... ..... 
t.tao 
t.1'4!11 ... 
t.103 ... .. , ... ... .. , ,,. 
"' "' ... ... 
= 

1 Pl!Ml!X 1 1 

1.511110 

1.107.o 

,..,.. 1.2380 



c .. •0.-01• 
~=CIPALES CAUSAS DE MORTALIC.-.0 OENERAL EN EL DISTRITO FEDERAL 

ENFERJ.jlEQ"'°ES DEL COR.AZON 
·ISQUEJ.jllCA 
TUMORES MAl..IGNQS 
DIABETES MELLITUS 

e A u s A 

CIRROSIS Y OTR.45 ENFERMEDADES CRONICAS DEL ,..IOAOO 
•CCIOENTES 
·DE TRAf'1CO OE vEHICULOS DE MOTOR 
ENFERMEDAD CEREBROIJASCUL..""R 
NEUMONIJ'lt. E INFLUENZA 
CIERTAS AFECCIONES ORIOINADAS El'.I Et. PERIODO PERINATAL 
• HIPQ-.;IJ'lt.. •SFIXlA v OTR..A.S AFECCIONES RESPIRA.TORIAS OEL 
FETO 0 DEL REC ••NACIDO 

9 NEFRITIS. SINORCi.·. 'EFROnco .... NEFROSIS 
10 HOMICIDIO Y LESIONES INFU0l0AS INTENC!ONAl.MENTE POR OTRA 

PERSONA 
11 •NQMAl..IJ'lt.S CONOENIT AS 
12 BRONQUITIS CRONICA l' L.."" NO ESPECtFICAOA. ENFISEMA l' ASMA 

SIDA 
1• ENFERMEDADES l"IFECCIOSAS INTEST1"""'1.ES 
1 5 DEFICIENCIAS ce L.."" NUTRICION 
10 ULCERA.S GASTR1CAS l' OUODE""""-
1 7 SUICIDIO Y LESIO"IES AUTOlNFllGIDAS 

SEPTICIE.MIA 
19 ANEMIAS 
20 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

OtSRJTMIA CAROl ... CA 
SIGNOS. StNTOMAS l' ESTADOS MORBOSOS MAL DEF1NIDOS 

1 
TOTAL ge 

Dl.l'UNCIONl.11 
, •• :1 

11,019 
5.280 
5.$211 
•.053 
2.797 
2.679 
1.302 
2.•7• ..... 
1.953 

1,171 
1.15.2 

1.125 ... .,. ... -520 , .. , .. ,., ... ,., 
.,. 
"' 

7,S.2 





INOIMAMB.XLS 

Cuadro 21 
PRINCIPALES COMTAMINANTES EN EL MEDIO AMBIENTE 
CE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
MONOXIDO DE CARBONO 

1987- 1994 

AÑO 
1 

MAXIMO 
(ppm) 

1 

PROMEDIO 
ANUAL 
(ppm) 1 

VIOLACION 
ALA NORMA 
(No. de dlas) 

1987 50 14.557 
1988 47.3 14.143 
1989 49.9 14.366 

1990 49.5 13.615 
1991 49.5 18.507 
1992 32.4 16.871 
1993 39 13.43 
1994 34 12.5 

FUENTE. OCF. Eat.-d•atlea ea a..;., d .. Comporuimoento de ios Contaminan!•• Cnt•no en la 

A..tmoafer• de I• Zone "°4•lroP011tan• de la Ciudad d• Má•oca. 111157.1994 

Cuadro 22 
PRINCIPALES COMTAMINANTES EN EL MEDIO AMBIENTE 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 1987- 1994 
BIOXIDO DE AZUFRE 

MAXIMO PROMEDIO VIOLACION 

190 
210 
187 

186 
271 
289 
192 
112 

AÑO 
1 

(ppm) 
1 

ANUAL 
1 

ALA NORMA 
(ppm} (No. de dias) 

1987 o 809 0.161 155 
1988 o 653 0.204 213 
1989 o 583 0.146 137 

1990 0.493 0.15 167 
1991 0.446 0.144 154 
1992 0.554 0.113 117 
1993 0.454 0064 25 
1994 0.412 0.058 15 

FUENTE. OCF. Esu.clisbeal B.lisoe- d .. Com~m,.nto de los Contaminantes Cnt- en .. 

All'TlOafera de i. ::one MetroPQ11tane de la CtUd•d de Má .. ica. 1lllS7-19'iM. 



INOIMAMB.XLS 

Cuadro 23 
PRINCIPALES COMTAMINANTES i:N EL MEDIO AMBIENTE 
CE LA ZONA METROPOLITANA OE LA CIUDAD DE MEXICO 1987- 1994 
BIOXIDO DE NITROGENO 

AÑO 
1 

MAXIMO 
(ppm) 

1 
PROMEDIO 

ANUAL 
(ppm) 1 

VIOLACION 
ALA NORMA 
(No. de dlas) 

1987 0.424 0.102 
1988 0.327 o 096 
1989 0.09 0.147 

1990 0.383 0.112 
1991 0.37 0.105 
1992 0.277 0.149 
1993 0.31 0.112 
1994 0.391 0.111 

FUENTE. OOF. Est..dlstrem B.ílsoe. del Compart.m .. nia d• IOs Cont..mon.nt•a Cnt•no •n I• 

Atmosf•~• d• la Zot1a M•troPOl.U.na d• ra Ciudad d• M•J<ICO. Hlll7-1'11M 

Cuadro 24 
PRINCIPALES COMTAMINANTES EN EL MEDIO AMBIENTE 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES 

1987- 1994 

AÑO (ppm) 
1 

MAXIMO 1 

1987 1147 
1988 990 
1989 1013 

1990 2624 
1991 2913 
1992 2898 
1993 785 
1994 706 

PROMEDIO 
ANUAL 
(ppm) 

418.96 
529.31 
530.65 

796.29 
956.71 
71969 
43441 
413.95 

1 

VIOLACION 
ALA NORMA 
(No. de dlas) 

FUENTE OOF, Estadtst>ca Basca del Comport.m,.nto d• los Contam1nan1•• Cnt•no en ta 

Atrnó•f•~• d• ta Zon• Ma1ropol.U.n• de la C1t.1d•d d• M••oco. t91!17-19M 

Página 2 

28 
14 
18 

20 
7 
5 

22 
15 

47 
57 
'5 

60 
61 
53 
52 
49 



INOIMAMB.XLS 

cu.dro 25 
PRINCIPALES COMTAMINANTES EN EL MEDIO AMBIENTE 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 1987~ 1994 
OZONO 

MAXIMO PROMEDIO VIOLACION 
ANO 

1 
(ppm) 

1 
ANUAL 

1 
ALA NORMA 

(ppm) {No. de dlas) 

1987 0.411 0.144 
1988 0.405 0.171 
1989 0.493 0.146 

1990 0.496 0.179 
1991 0.404 0.193 
1992 0.475 0.164 
1993 0.349 0.159 
1994 0.312 0.163 

FUENTE. OOF. E•l.lldi•~ e•soea del Compo<Um,.nto d• los Coni.m1nanl•• Cntiano •n la 
Airnoafani d• 1a Zona M•ll"Opc:ol.Una d• ta C•udad d• '-'••oco. ,997.,9114 

P6gina 3 

194 
281 
254 

248 
300 
257 
279 
297 



Cu•dro 2e 
PRINCIPALES ACCIONES REALl::,.0..0"'S OUR.A.NTE EL PERIODO 19e9-t~ 
EN E1. AMBITO DE .i.ouA. POTA81.E V OREWUE 

CONCEPTO 

AGUA POTABLE 
COf'•tNor red pt1mar1a 
Para •gua pC1t•1>•• 

OREN.t..JE 

Cuadra 27 

1 UN•DD.AD 1 1 1 1••• , ••• 
MECIDA. 

.,. 

1 

119.5 

327..Z 

OOTACION CE SERVICIOS E INFR.A.ESTRUCTURA OE1. SISTEMA CE AGUA POTABLE 

AÑO 

'""' .... .... ... , 

,. ' , .. ,,. 
"' ,.. 
"' ,., ,., 

•oc 
705 
m 
743 ,,. 

'°TA91UZA· AOUA~T•· 

~· ~· 

12.000 

t2.000 
12.000 
12.000 
12.000 

10.ne 12.000 

10.2$1 13.900 
10398 13.900 
10.s.us HS.900 ..... 1$.IJOO 
10.7:!0 1e.800 

1 

'" '" ... ... 
,., ,., ... ... ... 

~vf .. Tf ........ _.__º_ -·of-·- ... ..ca ..... ,.--o.- -··e.·.-·- U•..co•H5 

, ... 1 , •• :s 1 , ... 1 ,~~~~~· 1 ~:~~~96.~ 

20• 

101.7 

579 ... .... 

C09e.llTU-
'°9LAC>O-

105600 
2!1.700 10.297 

23.756 
153•00 12.3!12 970 
200.900 20.557 070 

195-400 20.•3"4 970 
200.000 37.750 º'º 23-' 335 37.712 980 
2e5.7H •O.IUM oao 
2otl . ..01 •0.092 oao 



Cu•dro28 
OOTACION OE SER:v1c1os E INFFtAESTRUCTUAA DEI.. SISTEMA CE OR:ENiUE 

ANO 

1985 .... 
1987 .... .... 1,182 9.270 

1,272 9.$88 .., .. 9.8!12 .... 1.-8 10.106 .... 1.485 10,298 ·- 1.!119 10.-a 

. . . . 
'º .. .. .. .. .. 

TRAT.l.OA• 

' ' 

' u 

'' '2 '. . ..• ... •.. ... 

.. .. .. .. .. 

., .. .. 
"' 70 

.,.t DI! 01111e-.oe •o .. • e"' •••t Oll!. o•e ....... H! oe....z°'"ve: 
allltAN 01111e........e Dt!l.A 

-Ol'Ul'llOO 1111eo 
O(rnl 

00 " .. 
90 " , . 

•7.5 90 " ,. 
•7.5 93 " 

,. 3.!100 ,,. .. " 3.300 

•7.5 .. " 2.100 ,,. H3 " .. z.ooo .,. ... .. 1.!113 
•7.5 ... " '7 2.048 ... .. '7 •.000 

,u-. ... te "'--ao- -·oit~-·-·"'"º-'""''- ... o--.--e·-·-·--·-

Cu•dro29 
POB!..>.CION OE l> ZONA METR:OPOl..ITANA OE LA CD OE MEXICO 

~c:8po~81CD 

c.,.,~ 

Cua,¡orna!P-8 
Gu•l•vD "" M•dero 

IZl•Palapa 
M119daiena Contreras 
M~P-8 ,O.ll• 
A.l\laro ocr.oon 
~ 

~deo 
Bet,.li:tJuare~ 

Cu•urn..-..oc. 

~: .... -:,:::~:fT&n%8 

,o.1i.zapan d• ZM•go:.• 
e~~ 

1 1 1HO 1 
•.•1•,1as ••• :U.079 

534.55' 801.!124 
3:t9448 !llH.129 
... 00 9t.200 

1,HUl.107 1513.3&0 
•77 331 570.3T7 
522 095 1 282,35-4 

75429 173.105 
33 894 53&18 

839.213 
1•8923 
368.974 

118.4"3 21'1.481 
501.363 !>44.aa:z 
8S3.SSO 1!114983 

'43 062 
692 89'5 

2,140.098 5,:21.e1s 

18•11!1 
..... 322 ZC224.8 
13 197 

.,,,,_.....,,.~a•11.0••9'90•"'ea• 

a,235.7-

•7•.esa .. o,,.. 
119869 

1 2&1!1.068 
"'8,322 

1490.•~ 

1950.-1 ..... 
&.-2.753 
Z06 700 ...... 
271.151 
•07.811 
595.960 -· .. 519628 

e,511,Mt 

•3 278 
2121!il 

315.192 
is2oe2 

1 1S70 1 1•10 1 

Cu•vtllian 41,1!18 39,527 •118511 
CnalCO 41."50 7!1,393 2!12.!MO 
Cl'l.C:OIOaP<lln !1,750 27.3$4 57,308 
C1'1'"""811'1u•c:8" 19.94& 81.!118 ;!42.317 
Ec.a1epec 216,..0S 7U.507 1.218.135 
Hu111qu1tucan 33.527 7!1,149 131,9211 
1.rta~l"e.a 38.722: 77,6112 137.357 
Jartenco .. ,.. 7,U7 22.503 
Meld'>or Ocampo 10.1!134 t7,990 20.154 
N•uca•ean 3!12.IU 730,170 780.551 
Nezel'luaicoyoll $1!10.430 1.J.ll1.230 1.258115 
Nextl41)8n 4380 7.380 •0040 
N.c:ol&sR:~ .u.se.- 112.MS 1&4.1J,..-
Pai:..l..e 32.2$1!1 ..... 1J...-,7!12 
T~~ 20.882 ae.129 123.218 
T~.,.ucan 15.477 28.83& •1.~ 

TepOU.ouan 21.902 27.099 39&.-7 
Te•COCO 8!1829 105951 
Tlalt\epan1la 3&8.935 779.173 
Tultepec 11.480 :?2910 •7.323 
Turtlllan 52,317 136.829 2•8.•M 
Zumoango 51.393 71•13 
c .. 81J111tanr:.e.a111 173754 328.750 

Zan• MeuoPOltr•n• 

470,000 
312.735 

3!17,249 ªº !128.878 .. 
82!1.•04 •o 
978.8•1 90 
528.818 .. 



Cuactro :SO 
lllECURSOS EJEIOICT005 POR tL OCF 1988-1~ 
1M1t-•&C1• ,..._,,._•~• --•a•l 

c .. - ... 31 
Rl!CUlllSOS l!JEACIOOS POR EL ODF 1M8-1-
¡M-a O• -vo• pa.O. - UNIO) 

GASTO DE CAPIT"1. 

GASTO PAOGlllAMABLE 

1 1H• 1 1M• 1 tHO 1 1H1 1 tH2 1 tH:S ' 119' 

1 , ... 1 t••• 1 1HO 1 1"1 1 1H2 1 1H3 1 , ... 



Cu.aro 32 
RECURSOS EJERCIDOS POR EL DOF 199&-11HM 
IM-•a.. ....... o•pe14•_..._••I 

GASTO TOTAL SECTOR CENTRAi. 

~~;~ROGR.AMASLE SECTOR 

• GASTO OE !NlolERSION 

~·:~ ~UBEL~~ E INMUEBLES 

OTROS 

GASTO TOTAL SECTOR 
P"'AJt..ESTATAL 

GASTO PROGA,,U.lABLE 
SECTOR P•RAESTATAl. 

·GASTO CORRIENTE 

- OASTO 01! iNVt;ASION 
B•E"'IES MUEBLES E l"'IMUEBLES 
OBRAS PUBLICAS 
OTROS 

c ........ 33 
RECURSOS EJERCIDOS POR EL OOF 19e11.1-
,M,11one• d• ,,...~e• 1>9-.0• oe 1ile0) 

GASTO TOTAL SECTOR CENTRAi. 

GASTO PROG!V-M"8LE 
SECTOR CENTFV.L 

- GASTO CORRIENTE 

- 0.-.STO DE INVt:RSIO"I 
BIENES MUEBLES E l"'IMUEBLES 
OBR..-.5 PUBl.•CAS 
OTl'IOS 

c:;,o.sTO TOTAL SECTOR 
P..uv..EST ... TAL 

~~;g::~~':.! 
- GASTO CORRIENTE 

- GASTO DE IN\IERSIO"'I 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
OBRAS PUBLIC ... S 
OTROS 

1 .... 1 , ... 1 

,..,.. ,,, ...... ',,. 1.577 

' 

'" 
,.. 

"' "" "3 '" .. .. 

1 .... 1 , ... 1 

.... 11137 

,;·: ,~: 
000 ºº' 

,.. , .. 
,,3 ... 

º"' º" 

1HO 1 ,.,, 1 , .. 2 1 tH3 1 ,,_ 

2.t155 ,, .. .. 1"31 5032 •e~ ,,. S:!5 ""' 
, .. "'' :z ... ,~ 3.:Z39 •016 • 153 .. ;?:MI 

"' " 

... .. , '"' .... 
"' ... ,,., 

"' .. , 
2~ 

,,. 
"' , .. .,, .. " ... 

·-1 tnt 1tH21 1n2 \ ,...,. 

,.,. .... ,, .. ,, .. 23 15 :en 
3 .. , .. 304 3<3 ,,. .... 191• ,. .. 19 10 1-522 

ºº' 000 o .. ºº' º" 

... ,,, 3 .. 300 .,, 
"' ... "' , .. 'º' '" '" ,,. '" '03 o .. o 30 o,. o•• º" 

. ., .. VAAIACIQ"''°' -· ,.~-;~~: ... ! :=.:: 9Gl•I 91/90 IV.t 9~2 

s1e1 ,., 
"' ". '" .. ~' 23205 , ... 

'" ... ->O ... "º 
_,.,, 

3:;?e:Z ~ ,,, 
"'º '"º ,. 'º 19831" 3.213 .. , :?37 -532 ,., 

" 

-n 1853 -· .,. 
"' "' •:Z7il "' ., 2192 

~·· ,. ' "º ,. . 2007 ,,, _,,, 
·~' -ta3 ,., _,, 

'" "'° '" ~ .. ,,. ~o ,, . ,, . .. ... .. 

VARIACIO"'I._, _, 19;:~~: ... 1 ::=-:: 
·~-

IKll"•9 •1'90 92191 93.192 

., 
"3 ... " "' ·105 12•'8 :?015 

'" ,. . • 1aa " 
_,., ,, .. 3~ .. "' '" 'º' ~· ~· 10~~ '1!1 ,. 

"' . .. 3 02• 

_,,. ,.,, :r,: '" " '" ~~~ 
309 

-11 • t•SO '°' ,,. ,.,. "' ·1117 ,,. _,.,, .,, ·100 "3 ... ... 
·51.:Z 'º 

_,., 
º' "' " 200 o-



Cw•a~o 3' 
RECURSOS EJERCIOOS POR """'BITO POR EL OOF 1Q.96-19'0M 

!M-•• Q• ,....,..,. --· ~l••I 

1 11118 1 1HI 1 ,.90 1 1111 1 1192 1 HH 1 

c .. •dro 35 
RECURSOS EJERCIDOS POR AMBITO POR EL OOF tN8-19'0M 
!M~-• de...,."°. pe..,.. a. tlMKl) 

1 HM 1 1119 1 1e9a 1 1111 1 1H2 1 1ff3 1 1.-



c ... c1,... ,. 
Rl!CVRSCS E..El'IC!OOS POR POIOC"'°'-...... POl't 1!1.. 001' 

,_,_ 
(""-•--O•P•.,.•~•·•• 

1 .... 1 , ... 1 ·-1 '"' 1 1H2 i U•l 1 .... ,.~~~:~ .. I ~:!':':~r.'! 
TOT•l.. P"001't• .... AS P•J0 .. 1T•l"O!S 

C• PotC ... CC•CN 01! 1...• •USTlCIA 
>M 

>M 
~· -· ,_ .... .. , M' '"' ... MB ,,. 15.7 

·~· '" co SEGUAIOAO P\,.l!IL•CA ... .,. ·= tS20 2;1H ,,., 
" 

.,. ,., 
'" ,,. •Y< ··~ ~ •Tl!NCIONP .. E\IE"'T'""' . . . .,. 

'" ·•01 -·· " O< 4TE ... Cl0N C~RAT•V• ,,. , .. ,.. - .., 
~· 

.,. ... "º "M ·~ •e CQO<$TRUCC10N 'f •OECUACICN 
"''""-" ... ;;;UAPOTABLE 

'º 0 .. E ... A.!EY Tl'IATA ... <l!NTO 
Ol!AGUASNe;;; ..... s 

" T"'ANSPOATE COLECTIVO 
... ETAO,.. T'"EN .;QEAO t.H .. .... >ll> 2571 ,, .. 

PAOOUCCION "'"'""'""'' ... " 'º " •o ,., ~ .. 2:1 .. SUEM~;,:;i ~~ ... ~~~~:o;;::g .. , " .,.. "' 792• •27• 

"' 

llii~i¡i~º 
~· m ... ,,, 

·~· OOM •=l7 ... .. , ,., .., " "' •9'1 m .. ,,. "' , .. ... ,., m '" ~· ·~· 
.397 .,. ... 1<1112 :•;-.. . 

~ 
~ 

.. OTAL PAOG_ ...... S NO -10R•T•RIO!S 

....... AC...,.••ST,.ACION 
88 P'\.ANE•C•ON oe ....... .-OL•T•CA 

F1 ...... NC1EMA 
~ POUTICA OE 01!$.A"MOLL.0 Y .. ._.... 

o,¡e,o.C10N OE ....... co oe ME.00.•CO '( ZM -POUTIC,0. ,.. P'-"'NE.-0.ClON DEL. CESA· 
"'"'01..L.0 ce ...... l!OUC•ClON. CUL. TU-
"'ECl'IEACION 'f Ol!PORTE. 

~ POL.ITICA,.. 0081EllNO 

°' '"'PARTICION 01! ~USTICIA 'f \llC~llJIN• 
¡;;, ... OE. L.111..EG1~;;;1CN L..Al!IOA..AL. 'f 
l'1SCA1.. 

= E.IECUC>ON "EG .......... l!NTACION 
'f CONTROL. CE L..A POL.ITlCA. OE ., 
CIU!OITO PUa1..1CO m .. " .. ., 

·~ ~ .. .. ... ... ,,, ,,. 
00 EOUC.0.C>O"" PA- ... OVL. TOS . . . 2 ,, .. • 10.• -· ... . ' ~ "P0V0 ""L..A EOUCACI°"' . " .. ... .. ... .. . 
~ Al!CREAC10o,¡ CEPORTI! 'f 

ESP•RCl ... IENTO 
ON •SISTl!NCl ... SOCIAi.- $E .. v1c10S 

CC ... UNlTAR>OS 'f P"E5TAC10NES 
SOC\AL.ES "' 

,., 
"' 

,,. .. , •2.2 ,., . ,. ... 1.<IH ·~ 00 PAEST•C•ONeS ecoNO .. •CAS ~ "º <Q ... "' ... ,. . ,., -1.1 '"' "' 



F.o, l"tol0:)UCC•ON P't< ..... R¡.o, 

'"O :~~~~c¿.:g~~;.o,PEL ,.,._ESOS 

:: :9.%~1~~~E:~:.:=:~::
,. ~~ilil~{1~;~;~~~º" 
lL FOto'E"'TO V toiE:;UL.>CION DEL 

C:Ol,IERCtO INTER10"" f..>i.TE .. •OR 

:: z~r~~,~~~i~¿;,:~OO::E L.> 
P .. QGR ............. c:•o ...... L oe CAP.0C1TA-
::.10"' P ... R. .. LOS fR.oBA ... 00 .. E5 

]V ,.EG• .. a .. ACIOO'< OE L.05 .05E .. T.o, • 
.,.,E,.T05 .. ._, ... ..,,.05 

~ co .. sn•uccio .. DE l!ST .. 9LEC•"''E"4-

!IO ~;:..r;.~~'?:'T;:..o"' CC ... ERCl.OL>V.CICN 

!l.. .. ... PU .. C•ON " "'EJOOU.U•E"ITO oe LA 
"t.>NTA t<•S>CA ,. .. _LA EOuc.o,coo ... 

So< ~¿:,::Ta.Re~~~';~';."' .. e .... a•L.IT .. C10N 
V UE.IOot..o.U•E .. TO CE L.& PV .. T& 

~ '~f~~!~~~1:;~~SEL 
eo r,.:;.r.:;~R6i1E RECURSOS 
e.. c.o ...... LiZ..oC•ON oe: tolECUtolSOS 

,.,,. .. P<CIEROS .t, LOS T"'-'"BA.JAOORES 
es SERVIC•OS OE A"'-R!i.NO .. U•E .. TCS 

VVE-.TA OE , ..... UEBLES 

FO :~~~-;~.:;:._- .. s"0""'ªC'ON 
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