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INTRODUCC I 0 N. 

Eh un estado como el de Chiapas en el cual se presen 

ta tanto una marcada dispersión como una reciente y cons-

tante concentración de población en unas cuantas localida 

des, se ve reflejada la pauta actual de distribución demo 

gráfica que caracteriza a nuestro país. 
La presencia de esos dos fenómenos demográficos (dis 

persión y concentración), se debe al aporte de variados 

componentes, uno de los cuales y que contribuye de espe 

sial manera, es el de la redistribución de población que 

se da a traves de los movimientos internos. Estos movi-

mientos han sido estudiados a partir de diversos enfoques 

que han dado lugar a la aparición de conceptos que a su 

vez, tratan de explicar el fenómeno por medio de patrones 

de "expulsión-atracción" o bien, en el estudio de las ca-

racterísticas de las áreas donantes y/o receptoras de mi-

grantes. Otros más, concientes de la amplitud e importan-

cia de dichos reacomodos, analizan el fenómeno a partir 

de los cambios sociales y económicos que alientan a los 

desplazamientos. 

Antela amplitud de componentes que dan lugar a la 

aparición de migraciones internas de población, el presen 

te trabajo ha centrado su interés en conocer el papel que 

las ciudades desempeñan en dichos movimientos; se trata -

en este caso de estudiar un tipo de migraciones internas: 

las migraciones intraestatales que se dan hacía los prin- 
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cipales centros de población, que realizan funciones de 

carácter regional y a los que su situación a dado lugar 

a cambios económicos y sociales en el área en que se ubi 

can. A estos centros urbanos se les ha denominado ciuda-

des medianas.'" 

Se pretende conocer por qué, estos centros urbanos 

intermedios, contribuyen a alentar transformaciones en 

la distribución demográfica de la región en la que se lo 

calizan, a partir del estudio de los movimientos de po-

blación que se dan hacia ellos y al mismo tiempo identi-

ficar las características principales de la corriente mi 

gratoria. 

En Chiapas, una entidad cuya pauta demográfica está 

marcada principalmente por la dispersión de'sus localida 

des, un acelerado y desigual proceso de concentración de 

población, a comenzado a visualizarse. Este proceso se 

da en favor de los pocos centros urbanos regionales, uno 

de los cuales, la capital estatal, Tuxtla Gutiérrez, es 
el punto en el que se ubica el análisis de este estudio. 

Se considera que Tuxtla Gutiérrez por su papel de -

capital y mayor ciudad del estado, absorve una serie de 

1/ El término "ciudades medianas" ha sido tomado de la 
clasificación hecha para las ciudades mexicanas por el -
Sistema de información para el Desarrollo Urbano de Cen-
tros de población (SIDDU), de la Dirección General de Cen 
tros de población de la Secretaria de Asentamientos Huma-
nos y Obras públicas, en 1978. 
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bienes y servicios y está por tanto en capacidad de pro—

porcionar a la vez, servicios complementarios y variados 

a una.zona tributaria, lo que da lugar a que se convier.J. 

ta en un centro de atracción. Por lo anterior, cabría --

preguntarse: ¿cual es la importancia de Tuxtla Gutiérrez 

como ciudad mediana y que papel juega dentro dél fenóme—

no de redistribución poblacional que se a traves de los 

movimientos de población hacia ella? ¿ duales son las ca 

racteristicas principales de la corriente migratoria de 

estudio y sus expectativas? ¿cuales son los patrones de 

dicha corriente en lo concerniente a la visión regional 

de su origén? y finalmente, ¿cuales son los efectos y —

responsabilidades que debe enfrentar Tuxtla Gutiérrez co 

mo centro urbano regional a consecuencia de los desplaza 

mientos humanos que experimenta?. 

Las anteriores interrogantes plantean la posibili— 

dad de investigar a la ciudad en su carácter de centro —

de atracción para la población chiapaneca y analizar el 

papel que desempeña a nivel estatal, a traves del análi—

sis de la corriente intraestatal que llega a ella; dicha 

corriente sin embargo, no será vista como resultado de —

un proceso de decisión individual aislado de los procesos 

de cambio social y económico, sino como parte integrante 

de los mismos. De tal modo, se estará en posibilidades —

de identificar también, en que grado impacta.. en las es—

tructuras socioeconómicas de Tuxtla Gutiérrez y en su di 

námica poblacional, la corriente migratoria intraestatal. 
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NATURALEZA DE LOS ESTUDIOS DE MIGRACION. 
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I NATURALEZA DE LOS ESTUDIOS DE MIGRACION. 

1.1 'El enfoque de las diversas disciplinas. 

El fenómeno de las migraciones, visualizado como una 

redistribución geográfica de la población, ha sido tema 

de interés para estudiosos de variadas disciplinas, al 

grado de que es virtualmente imposible delimitar con pre-
cisión el aporte de cada una de ellas. Economistas, soció 

lOgos, demógrafos, antropologos, sicólogos, historiadores 

y desde luego, geógrafos, han encontrado en los movimien-

tos humanos, un tema de singular interés. 

Obviamente, el enanos puesto en el análisis de al--

gdn aspecto particular del fenómeno, va a depender de la 
formación profesional del investigador, así como del cam-
po de especialización de sus estudios y los objetivos que 

persiga la investigación. 

Según Paul White y Robert Woods , las migraciones de 

población son examinadas a partir de una serie de pregun-
tes cuyas respuestas conciernen a cualquiera de los aspes 

tos que forman el fenómeno de la migración. Estas pregun-
tas son: 

Paul White & Robert Woods, The Geographical impect 
of migration. Edited by White & Woods, London, p. 1, 
1980. 
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a) ¿Por qué ocurre la migración? 

b) ¿Quiénes migran? 

c) ¿Cuales son los patrones de origen y destino y cuales 

son los patrones de los flujos entre los lugares de 

origen y destino? 

d) ¿Cuales son los efectos de la migración en las áreas, 

comunidades o sociedades de donde vienen los migrantes? 

e) ¿Cuales son los efectos de la migración en las áreas, 

comunidades o sociedades de destino? 

Por supuesto, el número de preguntas puede ser más 

variado y ello dependerá del enfoque que tenga quien las 

formule. 

En los últimos años se ha producido abundante lite-

ratura respecto al fenómeno y en particular por parte de 

economistas, sociólogos y demógrafos; los economistas --

han intentado explicar el fenómeno de las migraciones, -

en particular las internas, en términos de elementos eco 

nómicos, es decir, ven en las migracinnes, "el mecanismo 

que ajusta el volumén de la población a las desigualda—

des regionales del desarrolle económioo"1/ y se sienten 

especialmente atraídos en saber quienes y por qué migran 

y en evaluar, por ejemplo, los efectos que provocan en 

2/ Juan Carlos Elízaga, "Migraciones interiores: evolu-
ción reciente y estado actual de los estudios" en: 
Conferencia Regional Latinoámericana de población. Se 
sión 3. México, 1970. 
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la estructura económica tanto de los lugares receptores 

como de los lugares donadores, las corrientes de trabaja 

dores migrantes. 

Los sociólogos por su parte, han realizado investi-

gaciones más profundas y son los que más a menudo han re 

currido a la encuesta especializada cuyo objetivo es in-

vestigar una parte específica del fenómeno. Entienden el 

problema de la migración como un proceso socioeconómico 

ya que al analizar sus causas toman en consideración la 

forma copo el cambio social y el económico estimula o re 

tiene los procesos migratorios, insistiendo en analizar 

las causas estructurales de estos procesos no únicamente 

a nivel económico sino incluyendo la forma en que las re 

laciones entre los grupos sociales y la estructura del 

poder afectan el volumen, dirección, distancia y caracte 

risticas de los migrantes. 

Muchos sociólogos han concentrado su atención en 

estudiar las interrelaciones que se dan entre el migran 

te y la sociedad o grupo social que va a encontrar en su 

nueva residencia. 

Los demógrafos en cambio, han hecho intenso uso de 

datos censales y tratan al movimiento migratorio como --

una variable fundamental junto con la natalidad y la mor 

talidad. 

Estudiosos de otras disciplinas, tal ea el caso de 

los antropologos, han cuestionado algunas de las genera-

lizaciones que adn circulan en torno al estudio de las 
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migraciones; esto ha contribuido a aumentar el vacío ted 

rico existente. En realidad no puede afirmarse que los 

investigadores del fenómeno cuenten con un sistema cohe-

rente del que puedan hacer uso. En todo caso, pareciera 

ser que cada quién organiza su propio sistema condiciona 

do por la naturaleza de los datos que maneje; por el as-

pecto que en particular desee investigar; por los objeti 

vos que se plantee; etcétera. 

No hay duda que la división de materias de interés 

y métodos de investigación podría ser considerada como 

demasiada tajante, sin embargo, en los últimos arios, nu-

merosos investigadores han orientado sus estudios hacia 

otros campos hasta entonces "exclusivos" a otras disci-

plinas; esto sin duda, ha enriquecido aún más el aporte 

de conocimientos acerca de las migraciones y permite am-

pliar el universo de conocimiento tanto del fenómeno en 

general como el de cada una de las disciplinas interesa-

das .en estudiarlo. 

1.2 La Geografía y la redistribución de la población. 

La Geografía, en especial la denominada "humana", ha 

experimentado sustanciales progresos que ha motivado a 

sus estudiantes a dejar atrae la descripción como uno de 
los caminos de explicación de los fenómenos que en ella 

se operan. El análisis e incluso la predicción, son as--

pectos que se presentan tan a menudo que forman parte 
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esencial de ella. De igual forma, la ciencia geográfica 

ha continuado ampliando sus campos de estudio y por tan-

to, son mayores las posibilidades de dar un enfoque geo 

gráfico a diversos fenómenos que se dan en el medio so-

ciogeográfico. 

Con la profundización y obvia ampliación de esos 

campos de acción, la Geografía se ha visto fragmentada 

en una variedad de ramas, las cuales corresponden a áreas 

las que, unas más, otras menos, están también dentro del 

campo de estudio de otras ciencias. 

Entre esos temas de investigación geográfica, esta 

el de las migraciones. Ya en la "Geographie Francaise au 

milie du XXe. Siécle" de Chabot, Clozier y Beajeau-Gar--

nier, mencionada por Bassols, se especifica a las migra-

ciones como un aspecto fundamental de estudio dentro del 

campo de la geografía de la población. Así mismo, entre 

los trabajos presentados en el XXI Congreso Mundial de 

la Unión Geográfica Internacional, celebrado en Nueva Del 

hi, India, en 1968, el tema "migración" ocupaba ya un -

apartado específico, también dentro del área de la Geo-

grafía de la población. Esto por citar únicamente a dos 

ejemplos que no son precisamente recientes y que muestran 

el interés puesto desde entonces por los geógrafos 	en 

ese particular campo de la distribución geográfica de la 

población que se da a tráves de los desplazamientos hurra 

nos sobre el espacio geográfico y que ha estado presente 

desde que el hombre habita la faz de la tierra. 
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1/ Según Zelinsky , al geógrafo, cuando estudia proble 

mas que estan relacionados directamente con la población 

le interesan tres niveles, "distintos y ascendentes", en 

fosados a describir, explicar y analizar los fenómenos -

que se dan en un espacio determinado. Estos niveles, de 

algtin modo han sido herramienta de estudiosos de otras 

disciplinas y que han sido fundamentalmente quienes rea-

lizan la mayor parte de los estudios que sobre migración 

se hacen en el mundo. Por su lado, la Geografía, primor-

dialmente la que se realiza en naciones desarrolladas co 

mo: Gran Bretaña, Suecia, Estados Unidos, Francia, entre 

otras, ha llevado a cabo variados estudios sobre el par-

ticular e intentado establecer una tipología de los que 

a su juicio, debería estudiar el geógrafo al plantearse 

una investigación sobre migración. Debido a que los esto 

dios sobre el tema se han enriquecido con el aporte de 

variadas disciplinas, real:rmnte es díficil marcar límites 

entre lo que una u otra ciencia debería estudiar de ese 

fenómeno. Para la Geografía, las variables espacio y dis 

tribución de la población, no tan s lo forman parte de 

su particular campo de estudio, sino que son especialmen 

te interesantes en tanto ambas estan íntimamente interre 

4./ Wilbur Zelinsky, Introducción a la Geografía de la 
población, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1971. 
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lacionadas. El incremento de estudios de migración reali 

zados por ge6grafos en el grupo de paises mencionados, 

ha sin duda enriquecido al global de investigaciones so-

bre el tema; sin embargo, en las naciones subdesarrolla-

das, en las que el fenómeno de movimientos internos de 

población representa un agudo problema, no han sido los 

geográfos quienes se han evocado a la tarea de investigar 

sobre el particular. En las naciones Latinoamericanas, -

por ejemplo, las migraciones internas han sido estudiadas 

ampliamente por investigadores de otras disciplinas los 

cuales, como era de esperarse, han dado e esos estudios, 

su propio y particular enfoque. 

Cuando se planteó desarrollar esta tesis para cono-

cer el papel que desempeñan las ciudades medianas en la 

redistribución de la población, a partir del estudio de 

las características de la corriente migratoria que se da 

hacia una de ellas, se hicieron muchas y variadas pregun 

tas que a la postre sirvieron para plantear algunos de 

los aspectos a investigar. Preocupaba especialmente co-

nocer: ¿Que debe estudiar el geógrafo del fenómeno migra 

ción?; ¿Que aspectos de ese fenómeno tienen el carácter 

de prioritarios y cuales el de secundarios? ¿Se limita -

su estudio en conocer los patrones de origen-destino que, 
según algunos, es lo que interesa a la Geografía?. 

Ante tales cuestionamientos se analiza lo que, par-

tiendo de nuestro particular punto de vista, debe de in-
teresar a la Geografía de acuerdo al objetivo planteado. 
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En primer lugar, se ha optado por no ajustarse rígídamen 

te a toda limitación que partiera de lo que, de acuerdo 

a algunos autores, es el campo de acción de una u otra 

ciencia; las dnicas limitantes en consecuencia, serían 

aquellas impuestas por los objetivos a alcanzar en la 

investigación; por la amplitud que se deseaba dar al es-

tudio y a las de mero índole técnico. 

Si bien, la interrelación hombre-espacio y la loca-

lizacib de los fenómenos, son de vital interés en este 

tipo de estudios, no podría aspirarse a tener siquiera -

una visión aproximada del fenómeno si se hace a un lado 

los aspectos sociales del mismo. 

White y Woods 9  dicen que un fenómeno migratorio re 

presenta perceptibles y simultneos cambios de localiza-

ción espacial y social y por tanto, no se puede realmen-

te analizar un solo tipo de cambio mientras se ignora al 
otro. Por tanto, se ha considerado que para este estudio 

al analizar la corriente migratoria en el lugar de desti 
no, no sólo se debe cubrir el aspectc espacial o de loca 
lización del fenómeno sino que dicho anflisis se amplía 

para considerar dos aspectos esenciales: la información 

social, es decir, la influencia de los factores sociales 

2/ Paul White y Robert Woods, op. cit. p. 3. 
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dentro del fenómeno en particular y la visión regional 
en la que se desarrolla. La información social es esen—

cial en la medida que para el geógrafo es de vital impor 

tancia contemplar a la sociedad, fenómeno social, en re—
lación directa con las leyes físicas y biológicas que se 

desarrollan en la esfera geográfica de la tierra. Por --
otra parte, la visión regional obedece al hecho de que 

constituye sin duda, una de las alternativas más certe--

ras hacia la que se mueven las investigaciones actuales 

y entre ellas, la geográfica. El estudio con enfoque re—

gional, permite visualizar a cualquier localidad (en es—
te caso Tuxtla Gutiérrez) no como una realidad aislada, 

sino integrada a toda una red de relaciones de tipo geo—

gráfico, económico, social, histórico, etcétera, de la 

cual forma parte. 

No hay duda de que para conocer lo que otros auto--

res piensan acerca de lo que debe estudiar la Geografía 
respecto a las migraciones se necesitaria un análisis se 

sudo que, por sí solo, sería tema suficiente para desa--

rroilar una tes/s; sin embargo, no ese el objetivo de es 

te trabajo por lo que lo antes expuesto da pauta para rei 
terar lo que nuestro sentir dicta respecto de nuestra 

ciencia; la Geografía no es una ciencia que sólo estudia 

las distribuciones sobre el espacio, sino que, en una vi 

Sión más amplia, tiende a analizar todos los fenómenos —

que se dan entre los grupos humanos y que están en conti 

nua relación con el medio en el que se desenvuelven. En 
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tal sentido, la movilidad geográfica que constituye en si 
la migración, da lugar a la aparición de todo tipo de mo-
vimientos y es distinta a la movilidad social en tanto es 

ta se refiere especificamente a un cambio socioeconómico 
y no a uno puramente espacial. Sin embargo como estos dos 
movimientos son distintos y estan al mismo tiempo íntima-

mente relacionados, no pueden, como se anotaba anterior--
mente, estudiarse independientemente el uno del otro. Se 

ha considerado que, actualmente, la migración no implica 

solamente una trancisión física (de un individuo o grupo 

hacia otra localidad o región distinta a la de su origén) 
sino que además, dicho cambio físico lleva a su vez cam--

bios sociales y económicos no sólo a nivel individual, si 

no de grupos e incluso a nivel nacional. 

1.3 Migraciones internas. Teorías y conceptos. 

Mucho se ha escrito acerca de la migración y desde 
que Ravenstein formuló, hacia 1885, sus "Leyes de migra-
ción", toda una serie de teorías y conceptos mas o menos 
afines han aparecido. Desde luego, que no es intención de 

este estudio hacer una recopilación u ordenamiento de to-

dos los conceptos existentes, pero si se desea clarificar 
cuales son los que se usarán en el presente trabajo y de-
finir lo que entenderemos por cada uno de ellos. 

Del estudio de la migración como un fenómeno que CE-

tá en relación a la variable espacio como a los aspectos 
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social y económico, se han desprendido una serie de con- 

ceptos, los cuales son usualmente utilizados para defi-- 

nir variados aspectos del problema. 

Uno de los puntos decisivos para la realización de 

un estudio de migración, es la elección de la unidad de 

área, entendida ésta como el espacio en el que se reali-

zará el estudio. De tal modo que una vez definida la di-

rección del movimiento migratorio que nos interesa estu-

diar, tenemos definida la unidad de estudio: la ciudad - 

de Tuxtla Gutiérrez. 

Para este trabajo, tal como se explica en la intro-

ducción, se trata de investigar un segmento de la pobla-

ción migrante que se desplaza hacia dicha ciudad; por lo 

tanto, nuestra unidad de estudio es de carácter local y 

se caracteriza al grupo migrante de estudio como "migra-

ción intraestatal" (interna del estado). La posibilidad 

de definirla como interna o externa depende en la mayoría 

de los casos, de los límites que rebasen los grupos impli 

cados en el estudio. Las migraciones internas en general 

son por tanto, aquellas que se dan dentro de los límites 

de una unidad político-administrativa, la cual puede ser 

un país, región, estado o municipio. 

Si bien, el presente trabajo tiene como unidad de 

Brea a considerar, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en 

virtud de que se desea tener una visión regional del fe-

nómeno (para fines de identificación de las áreas donan-

tes), este estudio ha de considerar a los municipios im- 
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plicados del resto de la entidad. 

Los migrantes a estudiar, son aquellos que habiendo 

nacido en algtín municipio distinto al de Tuxtla, hayan 

emigrado en cualquier momento de su vida hacia la cabece 

ra municipal:de dicho municipio. De modo que al hablar 

de localidad de destino, se hace referencia a Tuxtla Gu-

tilrrez, mientras que las localidades de origen son los 

lugares de nacimiento de los migrantes encuestados. Uni-

camente cuando el migrante haya realizado en su trayecto 

1/ hacia Tuxtla Gutiérrez, una escala significativa 	este 

lltimo lugar será considerado como el de origen. Al ha-

blar de corriente migratoria, se está haciendo referencia 

a los migrantes (visualizados como grupo), que se han des 

plazado 'dentro del estado de Chiapas hacia Tuxtla Gutié--
rrez. 

Aun cuando existen movimientos de población dentro 
del municipio de Tuxtla (de las rancherías aledañas ha-

cia la ciudad), estos no serán considerados en virtud de 
que no son sustancialmente significativos, ya que le ca- 

/ En este estudio, se entiende por escala significati-
va, a la localidad en la que el migrante ha vivido - 
durante la mayor parte de su vida, despees de abando 
nar su lugar de origen y antes de partir hacia Tuxtla 
Gutiérrez. 
En este caso, la información se obtuvo a través de la 
encuesta aplicada. 
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becera municipal, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, absorve 

poco más del 95% de la población total del municipio. 

En términos de dirección del movimiento se identifi 

can a emigrantes e inmigrantes. El primer caso incluye a 

todos aquellos que han abandonado su residencia original 

para dirigirse hacia Tuxtla Gutiérrez y el segundo de los 

casos, cuando se hace referencia 

pero con respecto a la población 

ciudad. 

a esos 

nativa 

mismos migrantes 

de la mencionada 

El concepto desplazamiento, muchas veces utilizado 

en este trabajo, al igual que el de movimiento, se refie 

re al momento en el cual un sujeto efectúa el abandono - 

de su lugar de origen para dirigirse hacia la capital 

del estado. 



CAPITULO 	II. 

IDENTIFICACION DE LAS AREAS IMPLICADAS EN EL ESTUDIO. 
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II IDENTIFICACION DE LAS ÁREAS IMPLICADAS EN EL ESTUDIO. 

?.l Identificación regional. 

Aún cuando este estudio abarca una sola parte de la 

población que migra hacia Tuxtla Gutiérrez y que al momen 

to de efectuar el presente trabajo se encontraba viviendo 

en ella, para conocer el origen de esa población migrante 

se hace necesaria una identificación a nivel regional de 

las áreas implicadas. 

Un estudio geográfico, dice Chabot , "no puede limi-

tarse a las ciudades en sí mismas; debe situarlas en su 

región, investigar sus relaciones reciprocas en el seno 

de esta y señalar el papel de la vida urbana en cada tipo 

de civilización". Aunado a ello, se ha insistido en los 

últimos anos en la necesidad de dar un enfoque regional a 

los estudios que implican diferentes áreas, que en este 

caso son los lugares de origen y destino. Para el estado 

de Chiapas se han hecho múltiples regionalizaciones cada 

una acorde a los fines que perseguía; así, MUllerried en 

1951, identificó siete regiones en base a las caracterís-

ticas fisiográficas de la entidad; Ramiro Robles y Jorge 

71 George Chabot, Las ciudades, Nueva Colección Labor, 
Barcelona, p. 19, 1972. 
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L. Tamayo identificaron por su parte cuatro; Bassols 

talla ha identificado para Chiapas cuatro regiones econd 

micas medias. Para los fines de este estudio se han iden 

tificado 6 regiones que combinan dos aspectos esenciales 

sin los cuales no podría hacerse tal división: 1) el cri 

terio físico, que identifica y particulariza a las regio 

nes de acuerdo a la naturaleza de su fisiografía y 2) el 

criterio económico que distingue a las regiones de acuer 

do a los grados.de desarrollo (o depresión) alcanzados. 

En virtud de que no existen hechos o fenómenos indepen—

dientes unos de otros, la división regional aquí propues 

ta, permite, a partir de nuestro particular punto de vis 

ta, identificar las agrupaciones regionales más adecuadas 

para el tipo de estudio que se realiza. 

Entendemos por 'región al área de la superficie te—

rrestre con características homogéneas de carácter f/si 

co, económico, biológico y social, que engloba tanto a 

los.recursos naturales como a los humanos (y su distribu 

ción), a las actividades económicas y a las unidades ad 

ministrativas. 

La división regional usada en este trabajo ha toma—

do como base la "zonificación socioeconómica" de Agustín 

Velascoll, en la que identifica a siete regiones. En nues 

Agustín Velasco, El desarrollo comunitario de la Sie—
rra Madre de Chiapas, México, pp. 46-51, 1979. 
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tro caso, se ha agrupado en una misma a las que dicho au 

tor denomina "Región norte del estado" y "Región Plani 

cíe del Golfo petrolera", por considerar que la diferen-

cia obedece sólo a características fisiográficas y no 

socioeconómicas. 'Para este estudio, ambas son agrupadas 

bajo el nombre de "Región Norte". 

La división regional a utilizar es la siguiente: / 

Región I.- Región Norte. Agrupa a 35 municipios que co-

rresponden al 32% del total de 110 municipios que confor 

man al estado. Su extensión conjunta es de 14,544 km2 ó 

sea, el 20% del total estatal. 

Región II.- Depresión Central de Chiapas. Agrupa a 18 

municipios (16% del total). En ella se localiza el muni-

cipio de Tuxtla. Es la más grande y poblada de las seis 

regiones; su extensión es de 21,957km2 y corresponde al 

30% del total de la entidad. 

Región IIL.- Meseta Central. También conocida como Altos 

de Chiapas. Agrupa a 26 municipios, repartidos en 5,607 
km2, que equivalen al 8% de la extensión total. 

Región IV.- Selva Lacandona. Agrupa a sólo 4 municipios, 
dos de los cuales son los más grandes de la entidad y 

son aún mayores que los estados de aguascalientes, Coli- 

2/ El listado de los municipios que conforman cada una 
de las regiones puede verse en el anexo. 
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ma, Tlaxcala y Morelos. La extensión de esta región es de 

19,234 km2. (26% del total). 

Región V.- Sierra Madre. Esta región tipicamente montaño-

sa, agrupa a.8 municipios que se encuentran repartidos en 

2,126 km2 (6%). 

Región VI.- Planicie Costera. Esta última región agrupa a 

19 municipios (17% del total) y ocupa una extensión de 

10,418 km2 equivalentes al 14% del total estatal. 

2.2 Distribución de la población en el estado. 

Tratándose este de un estudio de redistribución de 

la población, se ha considerado necesario dar una revisión 

general a la distribución demográfica del estado de Chia-

pas. 

Chiapas ha enfrentado siempre el problema que repre-

senta el que la mayor parte de sus localidades sean poco 

pobladas y se encuentren alejadas tanto unas de otras co-

mo de las vías de comunicación. Lo anterior da lugar a 

que esta entidad tenga la más alta taca de población ru—

ral en el país y por tanto ha representado un fuerte obs-

táculo para la integración estatal y su desarrollo econó-

mico y social. 

Los principales indicadores de población muestran -

que Chiapas no tiene un ritmo de crecimiento demográfico 

similar al que experimenta el país en su conjunto. Duran 

te los dos dltimos decenios, la tasa de crecimiento 
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A N E X O. 

REGION 

005. 
016. 
018. 
021. 
025. 
029. 
031. 
033. 
039. 
043. 
045. 
47.  
48.  
050. 
060. 
062. 
065. 
67.  
68.  
72.  

73.  
74.  
76.  
77.  
082. 
084. 
088. 
90.  
91.  
92.  
095. 
099. 
108. 

I. 	Región Norte. REGION 

002. 
008. 
012. 
017. 
020. 
027. 
030. 
034. 
046. 
061. 
079. 
083. 
086. 
098. 
100. 
105. 
106. 
107. 

REGION 

007. 
13.  
14.  
019. 
022. 
023. 
024. 
026. 
028. 
038. 
044. 

II. Depresión Central 

Amatlán. 
Catazajá 
Coapilla 
Copainalá 
Chapultenango 
Chicoasén 
Chilón 
Francisco León 
Huitiupán 
Ixtacomitán 
Ixtapangajoya 
Jitotol 
Juárez 
Libertad, La 
Ocotepec 
Ostuacán 
Palenque 
Pantepec 
Pichucalco 
Pueblo Nuevo 
Solistahuacán 
Rayón 
Reforma 
Sabanilla 
Salto de Agua 
Sitalá 
Solosuchiapa 
Sunuapa 
Tapalapa 
Tapilula 
Tecpatán 
Tila 
Tumbalá 
Yajalón 

de Chiapas. 

Acala 
Angel Albino Corzo 
Berriozábal 
Cintalapa 
Concordia, La 
Chiapa de Corzo 
Chicomuselo, 
Frontera Comalapa 
Jiquipilas 
Ocozocoautla 
San Fernando 
Socoltenango 
Suchiapa 
Trinitaria, La 
Tuxtla 
Venustiano Carranza 
Villa Corzo 
Villa Flores 

III. Meseta Central. 

Amatenango del Valle 
Bochil 
Bosque, El 
Comitán 
Chalchihuatán 
Chamula 
Chanal 
Chenalhó 
Chiapilla 
Huixtán 
Ixtapa 



049. 
056. 
058. 
63.  
64.  
066. 
075. 
078. 

085. 
93.  
94.  
097. 
103. 
109.  
110.  

004. 
041. 
052. 
059. 

Larráinzar 
Mitontic 
Nicolás Ruiz 
Osumacinta 
Oxchuc 
Pantelhó 
Rosas, Villa Las 
San Cristóbal de 
Las Casas 
Soyaló 
Tenejapa 
Teopisca 
Totolapa 
Tzimol 
Zapotal, El 
Zinacantán 

Altamirano 
Independencia, La 
Margaritas, Las 
Ocosingo 

001. 
003. 
009. 
015. 
032. 
035. 
037. 
040. 
051. 
54.  
55.  
069. 
071. 

087. 
089. 
096. 
101.  
102.  
104. 

Acocayagua 
Acapetagua 
Arríaga 
Cac ahoatán 
Escuintla 
Frontera Hidalgo 
Huehuetán 
Huixtla 
?apastepec 
Mazatán 
Metapa 
Pijijiapán 
Pueblo Nuevo 
Comaltitlán 
Suchiate 
Tapachula 
Tonalá 
Tuxtla Chico 
Tuzantán 
Unión Juárez 

REGION IV. Selva Lacandona. 

REGION VI. Planicie Costera. 

REGION V. Sierra Madre. 

006. 

10.  
11.  
036. 
053. 
057. 
070. 
080.  

Amatenango de la 
Frontera 
Bejucal de Ocampo 
Bella Vista 
Grandeza, La 
Mazapa de Madero 
Motozintla 
Porvenir, El 
Siltepec 



de la población estatal ha sido inferior a la nacional; 

así se tiene que de 1960 a 1970, la población de Chiapas 

creció a un ritmo de 2.7% anual contra 3.3% del país. De 

1970 a 1980, la relación ful de 2.8% contra 3.3% 	anual 

respectivamente* 

La población rural del estado, representaba para --

1970 el 72.3% del total, de acuerdo al criterio censal de 

2,500 habitantes. Esto indica que menos de una tercera -

parte de la población del estado puede considerarse urba-

na y si se amplia el poco representativo limite de 2,500h 

a uno más representativo de 15,000, para diferenciar en—

tre lo rural y lo urbano, se tiene que el % correspondiente 

a la población rural se eleva considerablemente a más de 

un 80%. 
La densidad de población por km2 a nivel estatal tam 

bien es inferior a la nacional. Según los datos arrojados 

en el censo de 1980, la densidad en Chiapas era de 28.40 
habitantes por Km2 en tanto que el país alcanzaba en esa 

misma fecha 34.17. Sin embargo, la densidad estatal no in 
dica fielmente la verdadera distribución demográfica ya 
que mientras algunos municipios como el de La Libertad, -
situado en la Región Norte, a orillas del Rio Usumacinta, 

estar escasamente poblados (1.7 h/Km2), otros como el de 
Tuxtla alcanzaban densidades de hasta 300 hab. por km2. 

Desde Luego que este fenómeno demográfico no es exclusivo 
de la entidad. 

La distribución de las densidades de población por 
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municipio, que se muestra en el mapa 2, no indica a sim-

ple vista una pauta poblacional definida. Si bien es inne 

fiable que la aparición de vías de comunicación ha favore-

cido el pobiamiento de zonas anteriormente desoladas, al-

gunos municipios ubicados en regiones poco accesibles, cc 

mo los situados en la Sierra Madre, presentan densidades 

que en promedio superan a la media estatal, en tanto otros 

presumiblemente más favorecidos por las comunicaciones e 

incluso por el medio geográfico en el que se localizan, -

presentan tasas menores. 

Para mostrar la distribuciÓn de las densidades de no 

blación por municipio, se han identificado cuatro grupos 

cuyos intervalos se han establecido con el siguiente cri-

terios 

1) Municipios que se encuentran por debajo de la media es 
tatal de 23 hab/Km2. En estos se agrupan los municipios -

menos poblados de la entidad y representan el 435 de los 

110 ,municipios de Chiapas. En este rango se ubican munici 

pios con densidades tan bajas como el ya mencionado de La 

Libertad con 1.7. Por regiones, la Selva Lacandona, es la 
menos poblada ya que ninguno de los cuatro municipios que 
la componen rebasan los 10 hab/Km2. Huelga decir que uno 
de los factores decisivos en la baja densidad de población 
de esta región, radica en su débil comunicación con el res 
to de la entidad. En este rango se ubican también algunos 

municipios situados en la parte sur de la región II, De--

presión Central de Chiapas y que se encuentran alejados - 
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de los centros de población más importantes de la región 

en que se ubican, tal es el caso de los municipios de Chi 
comuselo, Frontera Comalapa, Socoltenango y La Trinitaria, 
o bien, de los grandes muniOzpios afectados en la distri 

bución de sus localidades por la creación de la Presa "La 

Angostura", que produjo exodos de población hacia otras -

localidades situadas en la misma región, pero en otros mu 

nicipios, durante la década de los 60's. Dentro de 	este 

grupo de municipios poco poblados, se sitúan también, los 

localizados en la parte noroeste de la Región Norte (co--

lindantes con Tabasco y la República de Guatemala), bas-

tante alejados del resto del estado y por tanto, de los 

grandes centros de población del MiSMQ. 
2) Municipios cuya densidad supera la media estatal pero 

no alcanza los 100 hab/km2. En este rango se agrupan la 

mayor parte de los municipios de la entidad: 51 y que re-

presentan el 45% del total. Por lo general, los municipios 

de este rango, están situados alrededor de los que contie 

nen a las ciudades más grandes y que se ubican en zonas -

comunicadas. La única excepción corresponde al grupo de 

municipios ubicados en la Sierra Madre y que, como se in 

dicaba anteriormente se encuentran bastante incomunicados 
del resto de la entidad. 

3) Municipios con densidades de 100 a 200 hab/km2. En es-

te rango se encuentran ocho municipios bien definidos: 2 
en la región Norte, Yajalón y Childn, cuya densidad puede 

deberse a dos razones: una, a que sus cabeceras municipa- 
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les se han convertido en importantes mercados de las mi-

crorregiones en las que se ubican y dos, a su pequeaa ex-

tensión. Tres municipios de este rango, se ubican en la Me 

seta Central y su densidad se debe primordialmente a - que 

en ellos existen grupos indígenas arraigados, los cuales, 

tienden a movilizarse únicamente dentro de los límites de 

sus lugares de origen lo cual impide masivos fenómenos de 

despoblamiento, aunado eso a las altas tasas de natalidad 

que estos grupos observan; se trata en este caso de los mu 

nicipios de Chenalh6, Tenejapa y Tzimol. Finalmente, tres 

municipios más se ubican en la región VI, Planicie Costera 

y que son: Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez. Los tres 

se ubican en la microrregión del Soconusco, limítrofes a 

Guatemala. En el municipio de Tapachula, se ubica la segun 

da ciudad de importancia de la entidad la cual absorve im-

portantes cantidades de población migrante. Los otros dos 

municipios de la región, presentan intensos movimientos in 

ternacionales de población. 

4) Este último grupo lo componen los municipios con más de 

200 habitantes por Km2. Los municipios que quedan dentro -

de esta categoría son sólo cuatro: Tuxtla, Chamula, Oxchuc 

y Tuxtla Chico. El primero se ubica en la región de la De-

presión Central de Chiapas, la más poblada, comunicada am-

pliamente con el resto de la entidad; el segundo y tercer 

municipios se ubican en la Meseta Central y corresponden -

al tipo de municipios de indígenas. El Intimo, Tuxtla Chi-

co, se ubica en la región de la Planicie Costera justo 
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en la frontera con Guatemala. Aún cuando existen en Méxi 
co varios municipios cuyas densidades rebasan con mucho a 

los 200 habitantes por 1r421  dicho rango impuesto aquí pa-
ra identificar a los municipios más densamente poblados - 
de Chiapas, tiene validez en tanto esta entidad no se ha 
caracterizado por tener altao densidades a nivel munici-
pal. El cuadro uno, muestra la distribución regional de 
población en el estado. 

Observando la distribución que muestra el mapa 2, se 
tiene que las mayores concentraciones de población corres 
ponden a municipios que se particularizan por cualquiera 
de las siguientes características: a) aquell9s en los que 
se ubican las dos grandes ciudades chiapanecas: Tuxtla Gu 
tiérrez y Tapachula; b) en loe que se asientan grupos de 
población específicos, tal es el caso de loe indígenas de 
Oxchuc, Chamula, etc.; e) los municipios limítrofes a la 

República de Guatemala: Unión Juárez, tuxtla 'hico, entre 
otros y en los que loe movimientos de población son cons-
tantes. 

Por otro lado, la distribución demográfica por loca-
lidades muestra pautas diferentes; el 67.3: '1 de las locall 
dadas de la entidad cuentan con menos de 100 hab. y el 
24.2% tenía entre 100 y 499. De lo anterior se desprende 
que el 91.5% del total de las localidades de Chiapas no -
llega a los 500 habitantes y menos de veinte rebasan los 
15,000. En el cuadro dos se muestran las localidades que 
en 1970, rebasaban los 15,000 habitantes. 
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J. observar la distribución de los centros de pobla 

ción que rebasaban en 1970 los 15,000 habitantes, se tie 

ne que la dispocisión de estas localidades parece estar 

dada en función de dos razones: 1) estar conectadas a al 

gana vía de comunicación terrestre importante, tal es el 

caso de la Carretera Panamericana que atraviesa la parte 

central del estado y la carretera costera del Pacifico. 

2) Tener tradición ya sea como centro receptor o abaste-

cedor de productos para una microrregión o región deter-

minada. 
A 	Puede decirse que si bien, se hacen esfuerzos por su 

perar el eterno problema de la incomunicación, producto -

en parte de la abrupta naturaleza de la geografía de Chia 

pas, aún subsiste un marcado aislamiento físico entre las 

localidades, las cuales además, se encuentran en su inmen 

sa mayoría poco pobladas. Por otro lado, comienza a visua 

lizarse un proceso de urbanización acelerado y desigual -

que se está produciendo en lOs principales centros de 

crecimiento de la entidad: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 

Para 1970, estas ciudades concentraban el 17.1% y 15.7% 

del total de la población de sus regiones estatales res—

pectivas; para 1980 y de acuerdo a las estimaciones reali 

nadas, estos porcentajes se elevaron al 20.6% y 17.7% res 

pectivamente. Sin embargo, a nivel del estado esos porcen 

tajes no son sustancialmente importantes ya que la pobla-

ción conjunta de estas ciudades representa sólo un poco -

más del 9% del total estatal. Esto es indicativo del ca- 
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rácter eminentemente rural que acusa la población del es—

tado de Chiapas. 

2.3 Tuxtla Gutiérrez: un polo de crecimiento. 

En los tiltimos decenios, un proceso de crecimiento y 

urbanización marcados, ha caracterizado el desarrollo de—

mográfico, económico y social de la capital del estado de 

Chiapas, la ciudad de Tuxtra,Gutiérrez. 

Esta ciudad, ya existía como una pequeña aldea zoque 

llamada "Coyatocm6" ("casa de conejos") a la que los na--

huas, que arribaron a ella, llamaron Tuchtla, de Tochtli 

(conejo) y tla (desinencia abundancial): "donde abundan 

los conejos". Los españoles recorrieron por vez primera 

esta provincia hacia 1546. Para 1564, la comunidad fu de 

clarada alcaldía mayor; en 1813, elevada al rango de vi—

lla y en 1829, al de Ciudad..Se convirtió por vez primera 

en capital del estado en 1833 y en 1848 se agregó a su 

nombre el de "Gutiérrez" en honor a uno de los más desta 

cados gobernantes de la entidad nacido en dicha ciudad. 

En 1882, se trasladaron los poderes del estado de San Cris 

tobal de las Casas hacia Tuxtla, siendo desde entonces la 

capital. 

Esta ciudad está localizada a 16°45' de latitud nor—

te y 93°06' de longitud oeste, con una altura Media sobre 

el nivel del mar de 528 metros. be localiza en la Depre--

si6n Central del Río Grijalva entre la meseta de Copoya 
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al sur y la de Las Animas, al norte. Esta circunstancia 

geográfica ha obligado a que el asentamiento urbano tien-

da a extenderse de este a oeste, presentando un aspecto -

más bien alargado. 

Su clima es de sabana, caluroso y seco, y los terre-

nos en los que se asienta son de naturaleza estéril for—

mado principalmente por rocas calcáreas, cales eocenaa, - 

margas y rocas areniscas, no aptas para la agricultura. 

Es innegable que las amplias perspectivas de desarro 

llo de dicha ciudad se deben primordialmente a dos hechos 

y que son: 1.- por ser sede de los poderes estatales, se 

han concentrado en ella una serie de bienes y servicios - 

que han contribuido no sólo a su desarrollo económico y 
social, sino a su crecimiento demográfico. Eso se ha tra-

ducido en la existencia de variadas y adecuadas vías de - 
comunicación, servicios asistenciales y recreativos, fuen 

te de empleos en el gobierno, el comercio y la industria 

y cómo mercado receptor y expendedor de productos. Todo 
ello ha contribuido a crear una "imagén°, a nivel estatal, 

de esta ciudad en relación al resto de las localidades de 
Chiapas. 2.- Su situación geográfica, a la izquierda del 

Río Grijalva, que divide en eiGs porciones a Chiapas, le 
facilita su comunicación no sólo con la entidad sino con 
el resto de la República. Esa ubicación ha dado lugar pa-
ra que Tuxtla Gutiérrez sea desde el siglo XIX un "asenta 

miento de crucero". La ciudad creció a la vera del anti—
guo "Camino Real" que desde entonces era ya el más transi 
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tado de la región y el cual conectaba al oeste y al este 

de la entidad. Esto sin duda contribuyó para que no sólo 

los productos encontraran en Tuxtla Gutiérrez a su princi 

, e.1 mercado, sino que, las corrientes humanas que se diri 

gían hacia ella se impactaron seguramente por el auge y 

desarrollo que experimentaba en comparación a las otras 

localidades de la región. 

Paulatinamente en lo que va del siglo veinte, Tuxtla 

Gutiérrez ha ido creciendo en tamaño e importancia. A. prin 

cipios de siglo era apenas la tercera ciudad de la entidad 

y en ese entonces San Cristóbal Las Casas y Comitán cons-

tituían los principales centros de población. De 1940 y -

hasta 1960, el mayor auge lo experimentó Tapachula y en -

ese período, Tuxtla Gutiérrez pasó a ser la segunda ciudad 

en importancia. 

Es a partir de los veinte últimos años y en especial 

durante la última década, en la que Tuxtla Gutiérrez ha ex 
~IN 

nerimentado un notable desarrollo y ha sostenido un creci-

lAento demográfico que si bien, no es demasiado alto res--

pecto al que se produce en otras ciudades del país, si per 

mite visualizarla como uno de los principales polos de de-

sarrollo del sureste de México. 

Actualmente, esta ciudad agrupa al 20 1 de la pobla—

ción total de la región en la que se ubica y se encuentra 

entre las seis más grandes de la gran región sur-sureste -

en la que Unikel incluye a los estados de Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
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Sin que existe de hecho una clasificación homogénea 

y de uso común para clasificar a las ciudades acorde a su 

tamaño y a sus funciones, puede decirse que los califica-

tivos "polo de crecimiento" y "ciudad mediana" que se dan 

en el presente trabajo a Tuxtla Gutiérrez, son adeduados 

en virtud del papel que desempeña dentro de la regidn en 

que se localiza y su tamaño con respecto al resto de las 

ciudades del pede, todo dentro de un contexto nacional-re 

gional y estatal. 

Esta ciudad ha experimentado una ser:Se de medidas po 

llticas y económicas que han favorecido su rápido desarro 

llo; acelerando su industrialización, promoviendo en ella 
el desenvolvimiento del comercio y concentrando los bene-

ficios.de la infraestructura educativa,' asistencial y de 
comunicaciones. 
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GRAFICA B. 

COMPORTAMIENTO DE LOS INCREMENTOS MEDIOS ANUALES 
DE LA POBLACION DE TUXTLA GUTIERREZ. 1900 - 1980 
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CAPITULO 	III. 

COBERTURA DEL ESTUDIO. 
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III COBERTURA DEL ESTUDIO. 

3.1 La corriente migratoria de estudio. 

Una buena parte del crecimiento demográfico que ex-

perimenta Tuxtla Gutiérrez anualmente, se debe al aporte 

generado por una corriente migratoria que se desplaza ha 

cia ella. De acuerdo a las proyecciones acerca de los in 

crementos medios anuales que experimenta esa ciudad, pue 

de decirse que cerca de una cuarta parte de dicho creci-

miento se debe al incremento social o aporte de migran—

tes. 

La población que desplaza hacia Tuxtla Gutiérrez, -

proviene tanto de las áreas aledañas como de las regiones 

más alejadas del estado y de fuera de él. Este dltimo ti 

po de migración constituye casi la mitad de la corriente 

migratoria total y conforma un grupo de características 

distintas a las de la corriente migratoria intraestatal. 

A priori, se puede distinguir tres grupos de migran 

tes en Tuxtla Gutiérrez: uno, selectivo, es el que pro—

viene de otras entidades del país y presenta las caracte 

risticas propias propias de una migración interregional, 

ya que en dicho grupo se desplaza primordialmente pobla-

ción jovén y dinámica que ocupará en la ciudad receptora 

los puestos destacados, pues por lo general, sus niveles 

de capacitación lo permite. Desde luego, la participa—

ción de migrantes de bajos niveles de preparación tem-- 
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bién se da en este grupo, pero constituye una minoría. El 

segundo grupo , es quizá el más homogeneo y selectivo ya 

que está formado por una corriente cuyas motivaciones de 

desplazamiento y perspectivas son muy similares; se trata 

del grupo compuesto por estudiantes, los cuales, en su ma 

yoria provienen del estado mismo y primordialmente de la 

región en que se ubica Tuxtla. Con la creación de la Uni-

versidad, el aporte de estudiantes provenientes de otras 

entidades ciertamente se ha incrementado. La migración de 

estudiantes se debe a que la mayor parte del aparato edu-

cativo estatal se concentra en esta ciudad y por tanto, - 

son mayores las alternativas de estudio que en ella se 

ofrecen; estas alternativas se traducen en un atractivo - 

más para la "imágén" de la ciudad. 

El tercer grupo identificado es el que efectúa un 

desplazamiento primordialmente rural-urbano, es decir, - 

provienen principalmente de localidades rurales de la en-

tidad y tienden a desplazarse hacia los centros urbanos 

regionales más importantes y cercanos, Este grupo está - 

compuesto en su mayoría de personas con bajos niveles de 

capacitación. Se trata en si de "un transferimiento de ma 
no de obra ociosa o subempleada en el medio rural al medio 

1/ urbano más vecino" k' 

11/ Chen Yi Chi, migración interna y desarrollo regio--
nal, en Conferencia Regional Latinoamericana de po-
blación, México, p. 6, 1970. 
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Dado a que nuestro interés se centra en conocer el 

comportamiento de la redistribución interna de población 

en el estado de Chiapas a partir de la corriente que se 

desplaza hacia una ciudad, concretamente su capital, se ha 

optado por estudiar únicamente al último grupo, es decir, 

el que conlleva un desplazamiento principalmente rural-ur 

bano sin traspasar los límites de la entidad de origen. 

El interés por estudiar exclusivamente a este tipo de mi-

gración, reside en conocer cual es el comportamiento de 

los movimientos intraestatales de población en una enti--

dad que, como Chiapas, presenta saldos migratorios negati 

vos a nivel interregional. Se pretende con el estudio de 

esta corriente, conocer no sólo la dirección del desplaza 

miento, sino las características más relevantes en cuanto 

a las motivaciones que impulsaron a los desplazamientos, 

su participación en la estructura económica local e infe-

rir el impacto de la corriente en la distribución de la -

población tanto de las regiones de origen como de la loca 

lidad de destino. 

El primer grupo, el compuesto por migrantes proveni-

ente de otras entidades del país, se excluye en virtud de 

que se trata de una migración interregional a nivel nacio 

nal que ya ha sido analizada en diversos estudios sobre 

migración. 

El grupo formado por estudiantes, tampoco ha sido ob 

jeto de análisis por su carácter altamente selectivo en 

cuanto a las motivaciones que los impulsaron a desplazar- 
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se hacia Tuxtla Gutiérrez y por que su participación e im 

pacto en la economía local, no es sustancial. Sin embargo 

durante la encuesta que se explica más adelante, se encon 

tró a migrantes dentro del grupo de estudio, cuya decisión 

primordial de migrar fué la de adquirir una educación for 

mal. 

La exclusión de las corrientes migratorias conforma-

das por estudiantes y migrantes provenientes de otras en-

tidades del país, nos permite analizar al grupo restante: 

el formado por chiapanecos que se han desplazado hacia la 

capital del estado, en cualquier momento de su vida. En 

virtud de que no ha sido el objetivo de este estudio, co 

nocer acerca del volumen real de migrantes intraestatales 

que llegan anualmente a Tuxtla Gutiérrez, en parte por la 

dificultad que implica la falta de información censal al 

respecto, se decide considerar para el estudio a todos --

aquellos que, siendo objeto de la investigación, estaban 

residiendo en dicha ciudad por un periodo mayor a seis me 

ses al momento de la encuesta.11/  

11/ En su estudio sobre migración y movilidad social en 
Monterrey, Jorge Balán consideró como residentes a 
las personas que vivían en forma continuada en el -
área de estudio durante los últimos seis meses ante 
riores a la encuesta. De tal modo, se consideró per 
tinente para este trabajo tomar dicho criterio para 
identificar como residente y sujeto de estudio a un 
migrante en Tuxtla Gutiérrez. 
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3.2 Las fuentes de información y los problemas 

de cobertura. 

Las fuentes más socorridas para estudiar elfenóme-

no de la migración en México, como en muchos otros pai-

ses, están contenidas en estadísticas vitales tales como 

el censo. Sin embargo, para la realización del presente 

estudio se tropezó con toda una serie de limitantes pro-

venientes precisamente de este tipo de fuentes.,  En prin-

cipio, no toda la información que podía ser de utilidad 

se encontraba en los censos de población; por ejemplo, - 

para obtener el tamaño de la muestra, interesaba conocer 

el volumen del grupo migratorio de estudio y tal informa 

ción no podía obtenerse directamente de los cuadros cen-

sales ya que estos contemplan únicamente las migraciones 

entre estados del país y no las que se producen dentro -
de una misma entidad. Por tanto, las migraciones intraes 
tatales, solo pueden conocerse mediante inferencias auxi 
liándose de datos censales y/o estadísticas vitales como 
son las tasas de natalidad y mortalidad; los incrementos 
medios anuales de población; etcétera, en períodos dis-
tintos. 

Debido a que los censos de población en Yéxico, no 

contemplan aún una serie de preguntas que están directa-
mente relacionadas con las migraciones, tanto las que se 

dan entre regiones del país como las que se llevan a ca-
bo en el interior de un estado, su efectividad como única 
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fuente de información se reduce sensiblemente; por tanto 

se hace necesario auxiliarse de datos no censales. 

La información que auxilia al presente trabajo uti-

liza sólo algunos datos del censo nacional de población 

de 1970. No se hace uso de datos censales más recientes 

debido a que, al momento de elaborar este estudio, los 

datos del censo 1980 no habían sido publicados oficial--

mente y por tanto no se tenia acceso a ellos. Los datos 
censales utilizados fueron: población total del munici—

pio y de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; población que -
cambio de lugar de residencia según la entidad de nací--

miento; densidad de población y algunos otros datos cen-
sales derivados. 

Asi mismo, se recurrió al uso de proyecciones de po 
blación utilizando para el caso, las realizadas por ins-
tituciones interesadas en conocer acerca de los distintos 

fenómenos relacionados con la población. Las proyecciones 
consultados fueron de El Colegio de México, la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia y la Secretaría de Programa—
ción y Presupuesto. 

Por otro lado, interesó conocer los incrementos anua 

les de población de la localidad de destino de la eorrien 

te migratoria de estudio; as/ como los porcentajes de po-
blación urbana y rural de los distintos municipios impli-
cados con la finalidad de inferir en que medida los movi-
mientos internos han afectado los porcentajes y reparti—
ción de dicha población. 
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Por considerar que está relacionada directamente con 

las causales de la migración, se obtuvo información sobre 

los niveles de bienestar, a nivel municipal, de las áreas 

implicadas en el análisis. En este rubro se recurrió a la 

información contenida en el documento de los mínimos nive 

les de bienestar, elaborado por COPLAMAR y que está refe-

rido a la situación presentada por cada uno de los munici 

pios del país en cuatro aspectos o indicadores considera-

dos esenciales: alimentación, vivienda, salud y educación. 

Para la cobertura de campo se utilizó un instrumento 

que ha sido con frecuencia usado en este tipo de estudios 

y sin cuya aplicación no seria posible obtener informa --

ción confiable que permitiera identificar las caracterís-

ticas de la corriente que se estudia y cuya información 

va más alla de los aportes dados por las estadísticas vi-

tales y censales; este instrumento es la encuesta. 

La encuesta en este caso, fué aplicada a elementos 

cuya elección fué producto del azar. be trató de abarcar 

la población más significativa del grupo a estudiar acor-

de a las características socioeconómicas que presentaban. 

En este estudio no se discriminó como sujeto de investiga 

ción a las mujeres (como ha ocurrido en otras investiga—

ciones de este tipo), ya que se considera que constituyen, 

por razones que se expresan más adelante, una parte imlor 

tente de las corrientes migratorias que se desplazan ha-

cia las ciudades medianas. 

La elección de las áreas en las que se levantó la en 
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cuesta fué hecha de modo tal que se encontrase con rela-

tiva facilidad a la población objeto de estudio. Para --

ello se procedió a seleccionar cuatro áreas (colonias) -

de la ciudad, las cuales se muestran en el plano, y que 

han sido tradicionalmente pobladas por migrantes prove-

nientes del interior de la entidad. Aún cuando se desco-

noce si existe cierta facilidad para detectar áreas po-

bladas de migrantes intraestatales en otras ciudades del 

país, en Tuxtla Gutiérrez eso fué una tarea fácil. Efec-

tivamente, al momento de levantar la encuesta se encon-

tró que poco más del 85% de la población que habitaba en 

las áreas seleccionadas, eran migrantes intraestatales, 

objeto de estudio. 

Las áreas seleccionadas fueron cuatro colonias cuyo 

poblamiento, por lo menos en tres de ellas, se ha efec-

tuado en épocas distintas y cuya ubicación cubre cuatro 

puntos diferentes de la ciudad, con niveles socioeconómi 

cos similares. Estas colonias fueron: Bienestar Social, 

ubicada al oriente; Albania, situada al norte; Unidos en 

lo esencial, al sur y El Pedregal, al norponiente. El nd 

mero de encuestas levantadas en cada colonia, dependió -

del número de manzanas que formaban las áreas selecciona 

das de cada colonia. Las viviendas a encuestas fueron se 

leccionadas a su vez, al azar mediante el uso de un cro-

quis que cubría las áreas de estudio y únicamente se cui 

d6 que estuviesen habitadas al momento del levantamiento. 
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3.3 La encuesta por muestreo: selección y tamaño. 

De acuerdo al fenómeno que en particular es objeto 

del estudio y a lo agregado de los datos disponibles, se 

decidid complementar la información que no podía obtener 

se, a traves de la aplicación de una encuesta por mues-

treo. 

Tal como se anotó anteriormente, la encuesta ha si.-

do muy empleada en las investigaciones relativas a migra 

ción, ya que los datos recogidos por dicho método, con--

tienen un altó porcentaje de representatividad del pro-

blema que se investiga, de acuerdo al tamaño o segmento 

que se muestrea. 

Las encuestas en colonias proletarias u obreras ur-

banas se han enfocado primordialmente a investigar entre 

otros, el problema de adaptación del migrante a su nueva 
sociedad. Encuestas más amplias se han dado a la tarea - 

de conocer no sólo los problemas de adaptación por los_ 

que pasan los migrantes, sino además sus orígenes, tanto 

ecológicos como socioeconómicos, su inserción en la es--
tructura ocupacional de la ciudad de destino, su histo—

ria migratoria, etcétera. 

Para los fines de este estudio, la encuesta sobre -
migración intraestatal aplicada en Tuxtla Gutiérrez, es-

tuvo estructurada de tal forma que pudiese dar respuesta 
solo a las preguntas y objetivos planteados, evitando de 
esa manera la elaboración de una cédula demasiado larga. 
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Hasta el momento de la investigación de campo y con- 

secuente aplicación de la encuesta, no se encontró un só-

lo ejemplo precedente de investigaciones realizadas sobre 
migración a tráves de encuestas por geógrafos en México. 

Esto produjo cierta incertidumbre acerca de las preguntas 

que debía contener la cédula y que pudieran dar respuesta 

a nuestras interrogantes y que además tuviesen un enfoque 

geográfico. De hecho, las únicas informaciones provenían 

de fuentes distintas y de diversas disciplinas: encuestas 

realizadas por sociológos, economistas, demógrafos, etc. 

y algunas realizadas por geógrafos pero en los paises de-
sarrollados en los que el problema ciertamente tiene ca—

racterísticas distintas. 

Como la intención no era fijar límites drásticos en-

tre lo que podía ser de interés geográfico y lo que no, -

se diseñó la cédula de modo tal que facilitara la obten—

ción de los datos a los dos niveles requeridos: el social 

y el regional. 

De acuerdo a los objetivos planteados, con la cédula 

deben cubrirse los tres aspectos siguientes: 

a) conocer el contexto socioeconómico del migrante. 

b) establecer una tipología)  'de la corriente migratoria 

De acuerdo a la definición contenida en el Diccionario 
geográfico de Monkhouse, tipología es el estudio o cía 
sificación de tipos, de acuerdo a ciertas característi 
cas geográficas, referidas en este caso a la migración. 



52 

que se desplaza hacia Tuxtla Gutiérrez. 

c) Identificar mediante el análisis conjunto de los pun—

tos anteriores, el papel que Tuxtla Gutiérrez desempeña —

tanto como ciudad de destino para la corriente migratoria 

cuanto dentro de la redistribución poblacional que se lle 

va a efecto a tráves de esos desplazamientos, conociéndo—

lo a dos niveles: uno, interno, para saber de que modo im 

pacta dicha corriente en el desarrollo de la ciudad y dos, 

externo, identificando a la ciudad como redistribuidora de 

la población en el estado. 

Para cubrir el primer punto se debe conocer acerca —

de las características generales del migrante: edad, tan—

to al momento de llegada como al de la encuesta; sexo, es 

tado civil y nivel de capacitación o instrucción. Con es—

to se puede establecer, entre otras cosas, los grados de 

selectividad de la corriente en cuanto a esas caracterís—

ticas. Interesa conocer también las motivaciones de des--

plazamiento.,Eate punto se considera esencial y médular —

para este tipo de encuestas. Las perspectivas del migran—

te son el tercer punto relevante a investigar y nos permi 

tiró conocer si Tuxtla Gutiérrez cumple con el papel de 

ciudad de escala para la corriente migratoria intraesta--

tal y finalmente, conocer las características más relevan 

tes en cuanto a la ubicación ecológica de esos migrantes 

en la ciudad, es decir, las pautas que marcan la situación 

residencial del grupo de estudio una vez establecido en la 

ciudad. 
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Para el establecimiento de una tipología de la migra- 

ción se necesita caracterizarla a dos niveles: uno, espa-7  

aial, en el que interesa identificar entre otras cosas, el 

tipo de migración que corresponde a los movimientos inter-

nos que se estudian; evaluar el efecto del factor distan-- 

cia en relación a las características del migrante; etc. y 

otro, regional, en el que interesa conocer el origen del -

migrante de acuerdo a la región de la que provienen; del -

temario y categoría política de la localidad que han abando 

nado e inferir el efecto que los desiguales niveles de bie 

nestar existentes entre localidades de origen y la de des-

tino, tienen sobre la decisión a migrar. 

Del análisis de esos dos grandes aspectos se deriva -

el tercero. En este, interesa primordialmente conocer a --

traves del estudio de un caso, en que medida las ciudades 

medianas en un pais como Iléxico y en el que la mayoría cono 

tituyen centros de atracción o polos de crecimiento en las 

regiones en que se localizan, desempefian la función de re-

guladoras o redistribuidoras de la población por medio de 

los movimientos que se dan hacia ellas. 

1l teman() de la muestra por su lado, fuó otro de los 

problemas con los que se tropezó esencialmente por la fal-

ta de información directa y actualizada sobre el fen&neno. 

Al momento de la encuesta, no se contaba siquiera con los 

datos preliminares del censo 1980, por lo que se ha hecho 

necesario recurrir a proyecciones de población. En virtud 

de que el interés no está centrado en conocer cuantítati- 
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vamente el volumen de la corriente migratoria hacia Tux-

tla en un momento determinado, se decidió que para fijar 

el tamaño de la muestra, se tomaría como universo de es, 

tulio, el total de migrantes intraestatales que llegan a 
Tuxtla durante un ano. Se hacia mención anteriormente--
que al no existir información oficial del censo 1980, se 

hace necesario recUrrir a proyecciones y al uso de infor 

nación censal correspondiente al año 1970, así como de -

supuestos, entre otros,' el que la participación de la co 
rriente migratoria intraestatal anual hacia Tuxtla Gutié 

rrez mantuvo idénticas proporciones en 1980.E que las que 
present6 en 1970. 

Para obtener esa población migrante total o corrien 

te migratoria intraestatal neta, es necesario conocer la 

población total del municipio en 1980, así como. los datos 
referidos a natalidad y mortalidad municipales y la tasa 

de incremento medio anual de la población. Para obtener 

la población total se ha recurrido a las proyecciones.he 
chas para las ciudades mío importantes del país, por el 

Colegio de México, en.base a "relacionar la población de 

cada ciudad con la población urbana de la región en que 
se encuentra ..."lá/ ; se complementó esta proyección con 

11/ Luis Unikel, El desarrollo urbano de México, El Co-
legio de México, p. 290, 1976. 
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la de Estadísticas Vitales de la S.S.A., hecha a partir de 

las tendencias presentadas por las tasas de natalidad y de 

mortalidad, a nivel municipal, durante la década 1970-1980. 

El análisis de ambas proyecciones dió lugar a la obtención 

de un promedio del incremento medio anual de población a 

nivel de municipio y ciudad, relacionándolo conjuntamente 

con las tasas de 1980 correspondientes a la natalidad y a 

la mortalidad; de esa manera se ha inferido también los - 

porcentajes correspondientes al crecimiento natural y al 

social (o aporte de población migrante) para Tuxtla. Así, 

se ha obtenido la tasa de incremento medio anual de pobla 
ción que se maneja para fines del tamaño de la muestra: 
5.4 % anual. 

Para conocer los porcentajes correspondientes a los 

incrementos natural y social mencionados, a partir de la 

proyección promedio, se siguieron dos métodos que han per 
mitido inferir lo más cercanamente posible a la realidad. 

Con el primero, se aplica la corrección por natali 

y mortalidad de acuerdo a las cifras reportadas para F.,  lu 

nicipio en 1980. La diferencia entre los nacimientos y 

defunciones da el crecimiento natural y el "saldo" o iift:-
rencia respecto a la tasa de incremento total 15.4n ro--

rresponde al crecimiento social por migración. 

El segundo método, consiste en obtener un promedio 3e 

los porcentajes de participación de las tasas de incremen-

to natural y social del municipio de Tuxtla, según lar ter. 

dencias observadas en las últimas décadas de las que se 
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dispone de información (1950-60 y 1960-70). Se aplica a 

los porcentajes o promedios obtenidos la tasa de 5.4% co-

rno incremento total y se obtiene así la correspondiente a 

la décarla 1970-1980. 

El análisis conjunto de los resultados obtenidos por 

ambos métodos, permite a la vez, obtener un promedio de el 
incremento tanto natural como social y total del municipio 

Jc Tuxtla y cuyos resultados fueron los siguientes: a par-

tir de la tasa de incremento total de 5.4%, al incremento 
natural corresponde el 4.0% (73.3% del incremento de pobla 
ción total anual) y al social, una tasa de 1.4% (26.7% de 

el incremento demográfico total). 

Si del total del incrementodemográfico anual de Tux—

tla, un 26.7% corresponde al aporte de migrantes, interesa 
saber que porcentaje de participación corresponde a su vez 

a la migración intraestatal objeto de estudio. 

Para este caso se ha debido recurrir también a méto-

dos indirectos. Se ha tomado como referencia los datos a-

rrojados por el censo de 1970 para las variables: pobla—

ción total, tasa deincremento medio anual y población resi 

dente en Tuxtla por lugar de nacimiento y se han relaciona 

do con los datos de 1980 referidos a. población total y ta-

sa de incremento medio anual. Para la tercera variable o 

sea la población que residiendo en Tuxtla Gutiérrez, no --
era nativa del estado de Chiapas, se ha considerado el su 

puesto de que la participación de esa corriente migratoria 

"externa" se ha mantenido igual en 1980 que el porcentaje 
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de participación presentado en 1970 y que correspondía a 

un 54% de el aporte de migrantes totales (externos e in-

traestatales). Por tanto, la corriente migratoria de estu 

dio,.es decir, la intraestatal, aporta un 46% del incre--

mento total anual de Tuxtla. Así y con un índice de segu-

ridad del 93%, se ha fijado el tamaño de la muestra en 
160 encuestas, las cuales fueron aplicadas durante el mes 
de julio del año de 1981. 

Pronosticar la conducta a seguir por una población - 
determinada y más aún tratándose del fenómeno migración,-
encierra cierto grado de riesgo; sin embargo y ante la rei 
terada falta de información oficial actualizada y accesi--
ble, se considera que los métodos utilizados para conocer 
el comportamiento actual de las variables implicadas en el 
análisis, son confiables, dtiles y necesarios para el dese 
rrollo del presente trabajo. Se considera además que las di 
ferencias que pudieran posteriormente encontrarse toda vez 
publicados los datos del censo 1980, no afectan sustancial 
mente los resultados del estudio, pues este a recogido in 

formación directa en el campo y más actualizada. 



CAPITULO 	IV. 

EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO DE LOS MIGRANTES. 
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LV EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO DE LOS MIGRANTES. 

4.1 Características generales del mi ante. 

Este estudio se basa en los datos arrojados por la 

encuesta levantada en julio de 1981, en cuatro colonias 

de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a 160 personas, hom-

bres y mujeres, nacidos en el estado de Chiapas, que en -
algún momento de su vida migraron hacia esa ciudad y cu--

yas edades .al momento de la encuesta fluctdaban entre los 

15 y los 65 años de edad. El rango de edad fué establecido 

en virtud de que por lo general,•los menores de 15 anos -

tienen una historia migratoria muy corta y la decisión de 

migrar a esa edad no siempre depende de ellos. En cuanto a 

los mayores de 65, se les excluyó en virtud de que a esa 

edad, normalmente es difícil reconstruir algunas cuestio-
nes ligadas al pasado y relacionadaá desde luego, con la 

decisión a migrar. 

Para identificar las características generales de los 

hombres y mujeres que componen la corriente de estudio, se 

observaron unicamente dos aspectos esenciales: la edad y 
los niveles de instrucción o capacitación. Por otro lado, 

el sexo, se relacionó con otro aspecto de índole espacial 
que se explica en el capítulo cinco. Se excluyó el estado 

civil por no considerarlo como información esencial para 
el giro de nuestro estudio. 

La edad, es una de las características que más inte- 
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resan conocer cuando se estudia una corriente migratoria 

determinada. En este caso ha sido dividida en dos catego 
rías: la edad de llegada y la edad declarada al momento 
de la encuesta. La primera se refiere a la edad que te-
nía el sujeto al momento de su llegada a Tuxtla Gutiérrez 

por vez primera. Interesa conocer tal dato ya que está -
directamente relacionado entre otras cosas, con la capa-
cidad que tiene el individuo para adaptarse con menor o 
mayor facilidad a la vida social y económica de la ciudad 
de destino; en el grado de participación en la decisión a 
migrar y con el nivel de instrucción al momento de su --

arribo. 

En este estudio se observa que, agrupando a los mi-
grantes en: a) menores de 15 Falos; b) de 15 a 45 y d) ma 
yores de 45, se tiene que presentan diferencias importan 

tes. 

Los menores de 15 por lo general no tienen por si 

mismos la decisión de migrar, sino que lo hacen formando 

parte de un "traslado familiar"; además, este grupo de 
migrantes no se incorporan en su mayoría, de manera sig-

nificativa a la actividad económica de la ciudad de des-
tino. El segundo grupo, formado por personas de 15 a 45 
anos, están en condiciones de tomar parte en la decisión 
a migrar: ¿cuándo?, ¿dónde? ¿por qué?, principalmente en 

el caso de los hombres en tanto que las mujeres efectdan 

en su mayoría, el traslado de tipo conyugal, para acompa 
Aar al esposo. La participación de este grupo en las ac- 
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tividades productivas es, desde luego, más factible. Los 

mayores de 45 se han agrupado aparte primordialmente por 

a esa edad es menos posible que una persona migre ya que 

por lo general, en cualquier localidad que resida. habra 

encontrado arraigo de tipo familiar, social, económico y 

cultural, lo que limita esa posibilidad de desplazamien-

to. Los movimientos de personas ubicadas en este grupo, 

se efectilan principalmente ya sea por un reacomodo de ti 

po administrativo (desaparición de poblados, etc.) o por 

un desastre natural (como el recientemente provocado por 

la erupción del volean Chichonal, en el norte del esta--

do). 

Para los migrantes encuestados en el muestreo, la -

repartición por grupos de edad al momento de arribo a la 

ciudad, tanto para hombres como para mujeres, se muestra 

en los cuadros 3, 4 y 5. 
De acuerdo a los datos contenidos en esos cuadros, 

se puede inferir que: 

a) La mayor parte de la corriente migratoria de estudio 

(72%) arribó a Tuxtla Gutiérrez entre los 15 y los 45 --
anos de edad, es decir, en el grupo en que es más facti-
ble incorporarse a la vida productiva de la ciudad y don 

de la participación en la decisión a migrar y de escoger 
el lugar de destino potencial, es mayor. Para los luga--
res de origén significa el éxodo de importantes volume--

nes de población que se encuentra en la edad en que más 
posibilidades tienen de participar en el desarrollo de 
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Cuadro 3  

Edad de llegada por grupos de edad. 

(hombres) 

p:.) (.e 	menores 	de 15 a 	mayores totales .,.-,,3 	de 15 	45 	de 45  

,:ricuestados 	17 	40 	09 	66 

(1 	(26) 	(61) 	(15) 	(100) 

Cuadro 4  

Edad de lle da por grupos de edad. 

(mujeres) 

T= de 	menores 	de 15 a mayores 
e ig.d. 	de 15 	15 	de 45  

encuestadas 19 74 	01 

(%) 	(20) 	(79) 	(01) 

totales 

94 

(loo) 

Cuadro 5  

Edad de llegada por grupos de edad. 

(general) 

grupo de 	menores 	de 15 a 	mayores totales r,i,,,1 	de 15 	45 	de 45  

encuestados 	36 	114 	10 	160 

U-; 	(22) 	(72) 	(06) 	(100) 

Fuente de los cuadros: Encuesta directa. 
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los lugares que abandonan. 

b) la participación tanto de hombres como de mujeres meno 

res de 15 anos, es practicamente igual para ambos sexos: 

20% en el caso de las mujeres y 26% en el de los hombres. 

c) Por el contrario, pareciera que al superar los 45 arios 

de edad, los hombres tienden a migrar en mayor proporción 

que las mujeres, tal como se demuestra en los datos arro-

jados: 13% entre los hombres y uno porciento entre las mu 

jeres. Ea todo caso, este es el grupo migratorio más redu 

cido de los que componen la corriente de estudio. 

En cuanto a la edad declarada al momento de la en-

cuesta, interesaba en especial para definir la población 

que seria objeto de la encuesta y a partir de esa informa 

ojón inferir una serie de características de la corriente 

referidas especialmente en conocer la relación hombre/ac-

tividad económica y así mismo acerca de las perspectivas 

del migrante mismo. Agrupando a los migrantes de igual mo 

do que se hizo en el análisis anterior se observa que al 

momento de levantar la encuesta la mayor parte de los mi-

grantes se encontraban entre los 15 y los 45 anos de edad 

(82%) mientras que el resto (18%) rebasaba esa última --

edad. Para clarificar el análisis se presenta en el cua-

dro 6, a los encuestados de acuerdo a la edad declarada -

al momento de la encuesta, tomando como base la agrupación 

censal de edades. 

De los resultados obtenidos, puede decirse que, tan-

to para la edad de llegada como para la declarada, existe 
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Cuadro 6  

Edad declarada al momento de la encuesta 

por grupos censales de edad. (general). 

••••••••.111~,  

grupos de totales  
edad 

15-19 11 6.9 

20-24 31 19.4 

25-29 30 18.7 

30-34 23 14.4 
35-39 20 12.5 

40-44 16 10.0 
45-49 09 5.6 
50-54 09 5.6 

55-59 05 3.2 

60-64 06 3.7 

Fuentes Encuesta directa. 

dierto grado de selectividad en el sentido de que, al mo—
mento de realizar el traslado hacia Tuxtla Gutiérrez, los 

migrantes encuestados eran en su mayoría gente joven; por 

otra parte, al momento de la encuesta, también predominó 

la población joven entre quienes fueron entrevistados. En 

este último caso, es importante señalar el tiempo de resi 

dencia de dicho grupo de encuestados. De todas formas, el 

aporte de población con tales características de juventud 
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permite inferir que su incorporación a la vida de la ciu-

dad puede realizarse en condiciones de una más fácil asi-

milación al medio y no significa un acomodo pasivo por 

parte del migrante en su nuevo lugar de residencia. 

Los niveles de instrucción son otra característica - 

importante. Cuando se decide migrar, se considera que el 

sujeto está en capacidad de hacer una evaluación de las - 

ventajas y desventajas que encontrará en el lugar de des-

tino respecto a su situación en el lugar en que vive. Es-

tas ventajas/desventajas analizadas, estrán referidas pri 

mordialmente a razones de tipo social, económico e inclu-

so político, li-das a las oportunidades que tenga de de-

sarrollarse en su nuevo lugar de residencia, oportunidades 

que las más de las veces estarán relacionadas a las posi-

bilidades de encontrar empleo. 

En cualquier parte del mundo, las corrientes migrato 

rias se forman de individuos con distintas capacidades o 

habilidades y también perspectivas de desarrollo personal 

y familiar. Sin embargo, ciertas corrientes tienden una 

mayor homogeneidad en cuanto a los niveles de capacita --
ción y perspectivas de quienes las componen; tal es el ca 

so de los que migran de zonas deprimidas de un país o re-

gión hacia las areas más desarrolladas de ese mismo país 

e incluso, hacia otros países. Esa homogeneidad puede pre 

sentarse también en las migraciones intraestatales. 

En cuanto a los niveles de instrucción/capacitación, 
la corriente migratoria de estudio ha reportado las carac 
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terísticas siguientes: casi la mitad de quienes la forman 

(45) presentan serias limitantes de capacitación en cuan 

to a su nivel de instrucción. El grupo que compone dicho 

porcentaje apenas rebasa el segundo grado de primaria, en 

promedio y, obviamente, ninguno tenia más de la mitad de 

los estudios primarios completos. Peor aún el hecho de 

que un 18% de los encuestados no tenía nivel alguno de -- 

instrucción, es decir, no sabían leer ni escribir. 	Esto 

significa que 2/3 partes de la corriente estudiada (63%) 

no había siquiera completado la instrucción elemental. - 

?or otro lado, un 17% tenia primaria completa dulcemente. 
Al hacer una comparación entre los niveles de ins --

trucción reportados y los empleos u ocupaciones que desem 

penan los migrantes al momento de estudio, pudo comprobar 

se que, efectivamente, los porcentajes de ocupación más -

altos correspondían a empleos no calificados (choferes, -

estibadores, dependientes, etc.).o de poca calificación - 

(balconeros, fontaneros, hojalateros, carpinteros, etc.). 

En ambos casos correspondían al 39.2% de los encuestados 

que, dicho de otro modo, corresponden a casi el 80% del 

total. 

Sólo un 20% de los encuestados poseían estudios por 

encima de la primaria, de los cuales, un 6.2596 tenía has-

ta estudios secundarios; un 8.75% estudios a nivel medio 

superior tales como, normal, vocacional, preparatoria, es 

tudios a nivel técnico, entre otros; sólo un 5% había al-

canzado estudios superiores. Al comparar estos niveles -- 
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con las ocupaciones de los encuestados de dichos niveles 

se ha encontrado que sólo un 15.5% de ese 20% restante se 

ocupaba entrabajos que requerían de los niveles de ins—

trucción que ellos poseían; eso significa que un 4.5% es-

tá ocupado en actividades que se encuentran por debajo de 

sus reales posibilidades de trabajo. 

El análisis de las ocupaciones que desempeñaban los 

migrantes antes de desplazarse a Tuxtla seguramente hubie 

se enriquecido a la investigación; sin embargo, no se con 

sidera pertinente dicho análisis debido a que la edad de 
los encuestados era dispar y por tanto, los datos arroja-
dos no serían representativos. 

4.2 Motivaciones del desplazamientP. 

Sin duda alguna, uno de los aspectos que más han in-

teresado y sobre el que más se ha escrito cuándo se estu-
dia al fenómeno de la migración, es el que se refiere a 

los motivos de traslado, es decir, las causas que impulsa 
ron a las personas a desplazarse de un lado hacia otro. -

.Generalmente, las causas de la migración se han enfocado 

a partir del análisis de las fuerzas de expulsión en el 

lugar de origen y a las de atracción en el de destino. En 
los dltimos anos se ha visto la necesidad de ampliar esa 

visión para dar paso a otro tipo de consideraciones que 

integren en su conjunto a los grupos sociales en relación 

a la estructura económica dé un país o región. Sin embar- 
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go, el simple planteamiento de fuerzas de atracción y re-

chazo, implica un análisis entremezclado de todas las si-

tuaciones en las que a menudo es dificil distinguir a --

unas de otras. Por lo general, los factores de rechazo --

constituyen las condiciones de inferioridad y de incapaci 

dad en que se encuentran las áreas rurales marginadas pa-

ra brindar satisfactores económicos y sociales a sus habi 

tantes; los de atracción estan por su parte, enfocados a 

la "imagen" que de la ciudad se tiene y en las que se 

cree, por parte del migrante, encontraran solución a sus 

problemas. 

Para este estudio y tal como se plantea en los obje-

tivos, el interés reside en conocer cuáles son las.razo—

nes por las que loa:migrantes intraestatales se desplazan 

hacia Tuxtla Gutiérrez y no tanto, 	el por qué abando— 

nan sus lugares de origen. El análisis exclusivo de la co 

rriente respecto a su impacto en el luSar de destino, se 

debe primordialmente al hecho reiterado de que interesa -

conocer el papel que desempeña Tuxtla Gutiérrez en su re-

gión con respecto a'la redistribución de la población. 

Uno de los puntos más importantes para conocer las 

causales de la migración reside en la forma como ha de ob 

tenerse la información. En la encuesta aplicada, se plan-

tearon preguntas por medio de las cuales se ha intentado 

conocer el por qué de dicho desplazamiento. Del análisis 

de estas preguntas, surgieron las motivaciones que, a res 

puesta de los entrevistados fumen los principales que cau 
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saron e impulsaron el desplazamiento. No pasamos por al-

to la aseveración hecha en un estudio sobre migración en 

Colombia, /al hacer referencia a las respuestas dadas - 

a este tipo de preguntas: "Como es obvio, la respuesta - 

en la mayoría de los casos va a referirse a aquello que 

fu é más tangible e inmediato en el momento de emigrar y 

refleja la causa manifiesta pero no latente que en reali 

dad es lo que se quiere saber. El motivo real de la migra 

ción, o sea el transfondo de lo que la persona manifiesta 

al ser interrogada, no fácilmente sale a flote y para lo-

grarlo habría que recurrir a un sistema de preguntas mu-
cho más detalladas que permitieran conocerlo". 

Sin embargo, se cree que se debe partir de preguntas 
cuyo planteamiento permita dar respuesta a las dudas plan 
teadas y que, en principio, puedan ratificar o rechazar 
la o las hipótesis planteadas. 

No hay duda de que los motivos económicos tales cono 
obtener empleo, no constituyen la causa determinante de - 
la migración; sin embargo, alguna de las evidencias obje-
tivas que los encuestados dieron como motivo principal pa 
ra desplazarse hacia Tuxtla Gutiérrez, corresponden en al 
gún grado a los motivos verdaderos que impulsaron realmen 
te a ese individuo a emprender un desplazamiento, hacía - 
un lugar especifico y en un momento determinado. Partien- 

11/ Carlos García, Características de los inmigrantes en 
cinco ciudades colombianas, U. de Los Andes, CELADE, 
Bogotá, Colombia, 1970. 
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do de esta base y de los resultados obtenidos en la encues 

ta, se puede decir que los migrantes de estudio, correspon 

den a un modelo que, de modo general, está presente en las 

corrientes migratorias del mundo. 

Del total de 160 encuestados, un 43% dió como princi-
pal motivo de su desplazamiento, a razones que han sido de 

nominadas de "tipo económico": encontrar trabajo en la ciu 
dad; falta de empleos en sus lugares de origen; mal salar:-

rio en el campo; etcétera. Un 54% dió como respuestas a ra 

zones que hemos denominado de "tipo social" y en la que se 

incluyó una que fué muy significativa: tener amigos/fami-

liares viviendo en Tuxtla Gutiérrez y que representó casi 

la mitad del total de migrantes agrupados en este tipo. 

Otros motivos dados fueron: obtener vivienda; acompañar a 

familiares; tener acceso a una mejor educación; por con 

flictos en la localidad de origen; etcétera. El 3% restan-

te, dió respuestas que no pudieron agruparse en ninguno de 

las tipos mencionados. 
En el cuadro 7, se desglosan las respuestas dadas co 

mo motivo principal de la migración con destino en Tuxtla 

Gutiérrez. 

Por otro lado, una cuarta parte tanto de los hombres 

como de las mujeres objeto de estudio, relacionaron su des 
plazamiento al hecho de que tenían un familiar o amigo en 
Tuxtla Gutiérrez y que 'ese hecho influyó para que empren—

dieran su movimiento migratorio hacia esa ciudad. Otra pro 

uorción casi igual para ambos sexos, manifestó que habían 
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Cuadro 7  

Motivos que impulsaron al migrarte 

a desplazarse hacia Tuxtla Gutiérrez. 

respuesta 

... 

Por haber encontrado trabajo 
en Tuxtla Gtz. 	 
Por tener amigos o familia-
res viviendo en Tuxtla Gtz. 
Para tener más acceso a la 
educación. 	 
Por falta de trabajo en la 
localidad de origen, 	 
Para obtener vivienda 	 
Para hacer comercio 	 
Por mal salario en el 
campo 	  
Por motivos de salud 	 
Por separación del 
conyuge 	 
Por conflictos en la 
localidad de origen 	 
Por que se vive mejor 
en Tuxtla Gtz. 	  
Por falta de servicios en 
la localidad de origen 	 
Por quedar huérfano 	 
Insuficientemente especi- 
ficado. 	............. 	 

Nota: El total de la frecuencia no concuerda con el total 
de la encuestas aplicadas en virtud de que muchos de los 
encuestados dierón más de uno de los motivos arriba ano-
tados como respuesta al motivo principal de desplazamien 
to. 
Fuente: encuesta directa. 

frecuencia 	% del total 
nal.1.11MIMIMM.1.10,  

52 	 32.50 

45 	 28.12 

40 	 20.00 

16 	 10.00 
04 	 02.50 
03 	 01.37 

.. 02 .......  	01.25 
02 	 01.25 

02 	 01.25 

01 	 00.62 

01 	 . 	00.62 

01 	 00.62 
01 .. 	00.62 

02 •........... 01.25 
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preferido migrar a Tuxtla Gutiérrez que a otras poblacio-

nes de la entidad debido a que "la capital (del estado) - 

ofrece más y mejores servicios de educación". Así mismo, 

casi iguales proporciones guardan las respuestas que die-

ron como motivo principal "el haber encontrado trabajo en 

Tuxtla". Entre las mujeres la proporción fuá del 20%; en-

tre los hombres del 21.8%. Un 15% de las mujeres manifestó 

haber migrado por el hecho de que el esposo habla consegui 

do trabajo en Tuxtla. A modo de conclusión puede decirse - 

que son tres las grandes razones manifestadas por los en--

cuestados como motivo principal de abandonar sus lugares 

de origen y dirigirse a Tuxtla Gutiérrez: a) Por tener un 

familiar o amigo viviendo en ésa ciudad; b) por haber con-
seguido empleo en esa ciudad; c) para tener más acceso a 

la educación y a los beneficios derivados de ésta. Cabe - 

seri-alar que entre las mujeres, el familiar/amigo del pun-
to a, está referido principalmente al esposo, al haber --

conseguido éste empleo en la capital estatal. 

En el cuadro 8, se desglosan, por sexo, los principa 

les motivos manifestados como impulsores en la decisión a 

migrar. Del total de motivos que se presentan, tres están 

directamente relacionados con el hecho de que Tuxtla Gutié 

rrez concentra, una serie de beneficios, tales como la ma—

yor variedad de empleos que en ella se ofrecen en relación 
a los lugares de origen. Empleo y educación, representaron 

el 52.5% de las respuestas de encuesta relacionadas con el 

principal impulsor de desplazamiento. En tercer lugar se 
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situaria el hecho de que el migrante ya tenía a alguien - 

conocido viviendo en la ciudad. Ea otros estudios se ha -

manifestado lo importante que es,- para la decisión de mo-

verse hacia un lugar determinado, el hecho de que exista 

información previa de dicho lugar para que el migrante po 

tencial pueda vislumbrar las posibilidades que tendré si 

emprende la migración hacia ese sitio. 

Cuadro 8  

Motivos que impulsaron al migrante a 

desplazarse hacia Tuxtla Gutiérrez. 
(por sexos). 

motivo declarado hombres (%) 	mujeres (%) 

Para acompanar a un fa- 
miliar o amigo que ya 
vive en Tuxtla Gtz. 	 25.45 	 27.55 

Para tener acceso a 
una mejor educación. 	... 25.45 	 25.51 
Por haber encontrado 
trabajo en Tuxtla Gtz. 	21.84 

Por falta de trabajo 
en la localidad de 
origen 	 12.72 	 03.06 

Para hacer comercio 	 05.45 	 01.02 

Otros 	 08.99 	 08.17 

Fuente: encuesta directa. 

34.69 
(19.99 por 
ellas mismas 
y 14.70, por 
sus esposos) 
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4.3 Ubicación del migrante en la ciudad. 

Uno de los aspectos que más recientemente han intere 

sado a los estudiosos de la migración interna, es el de 

los patrones que sigue una corriente migratoria para esta 

blecerse en su nuevo asentamiento. Interesa primordialmen 

te en cuanto los migrantes, al instalarse, se están con--

virtiendo en nuevos pobladores del lugar de destino, lo 

que conlleva a su vez, a una serie de medidas tanto por 

parte de los migrantes como de los pobladores originales 

y más aún, de las autoridades locales. 

Diversos estudios llevados a cabo en barriadas o co-

lonias de migrantes, primordialmente los que se forman al 

rededor de los niicleos urbanos, no siempre coinciden con 

el supuesto de que los migrantes por lo general van po 

blando primero las áreas centrales de las ciudades, en la 

que se ubican las viviendas más baratas, para despues ir 

poblando las zonas periféricas de las mismas, para formar 

nuevas colonias o asentamientos espontáneos. 

Sin embargo, no siempre sucede así ya que los migran 

tes tenderan á habitar los sitios en los que ellos crean 

poder superar con más facilidad la hostilidad del medio 
urbano al que son ajenos. A partir de la investigación -
realizada en Tuxtla Gutiérrez puede decirse que el medio 
más favorable para que los nuevos pobladores establezcan 

residencia, se da en las colonias periféricas, principal-

mente en aquellas de nueva creación, al momento en que se 
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lleva a cabo el desplazamiento. fan cuando en la encues— 

ta no se incluyó pregunta alguna destinada a conocer los 

movimientos del migrante dentro de la ciudad, una vez es 
tablecido en ella, puede decirse que los migrantes resi—

den primordialmente en las áreas correspondientes al cin 

turón de la ciudad. En apoyo a esta aseveración, se-tie—

ne que, el área central de la ciudad se ha dedicado prin 
cipalmente a actividades tanto comerciales como de serví 

cios y el uso residencial es mínimo. Esto llevaría a im—

pulsar la dirección de los nuevos asentamientos hacia --

áreas exteriores del núcleo urbano. 

De la población que conforma el grupo estudiado, un 

gran porcentaje no se había establecido a su llegada en 

la casa de un familiar, sino que preferían rentar la su—

ya propias (cuándo el nivel económico lo permitía) o por 
otro lado, apropiarse de terrenos situados en la perife—
ria de la ciudad. Sin embargo, por lo menos en las áreas 
de muestreo, pudo observarse la existencia de un marcado 

sistema de parentesco eatre los vecinos del lugar inves—

tigado. 

La aplicación de la encuesta, permitió identificar 

una marcada selectividad residencial por parte de los mi 

grantes estudiados. La posibilidad de calificar como "co 

lonias de inmigrantes" a las nuevas colonias periféricas 

que han surgido en Tuxtla Gutiérrez, puede representar —

con mayor objetividad la realidad que en ellas se presen 

ta; baste como ejemplo decir que, tan sólo en las áreas 
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de muestreo seleccionadas al azar, ocho de cada diez ha-

bitantes eran inmigrantes intraestatales. Lo anterior se 

observa en el cuadro 9 el cual muestra el total de encues 

tas aplicadas y el total de intentos realizados; dicho de 

otro modo, se necesitó dnicamente de 189 intentos de en--

cuesta para obtener la muestra de 160. 

Cuadro 9 

Relación de intentos de 

encuesta y encuestas aplicadas. 

4.11••••••• 	 

Colonias 

totales porcientos 

encuestas 
aplicadas 

intentos encuestas 
aplicadas 

intentos 

Albania 63 06 91.3 08.7 

Unidos en 
lo esencial 39 09 84.8 15.2 

Bienestar 
Social 36 07 83.7 16.3 
El Pedregal 22 07 75.9 24.1 

t o t a 1 160 29 84.65 15.35 

Fuente: encuesta directa. 

Esta alta proporción de inmigrantes respecto a los 

nativos en las áreas de muestreo, res pondera principal-

mente al hecho de que existe cierto grado de facilidades 

para la adquicisión ó apropiación de terrenos en las zo- 



76 

nas aledañas a la ciudad, facilidades que se traducen en 

precios accesibles, ya que la mayor parte de dichos terre 

nos carecen de todo equipamento urbano. Posteriormente, — 

estas colonias, inicialmente marginales, van siendo absor 

vidas por el núcleo urbano y siendo dotadas, paulatinamen 

te de servicios tales como luz, agua, drenaje, etc. De — 

las cuatro colonias escogidas para efectuar la muestra, — 

una, la Bienestar Social, cuenta con la mayoría de los --

servicios antes anotados; las colonias Unidos en lo esen 

cial'y Albania, están actualmente (al momento de efectuar 

el estudio) siendo objeto de obras de tipo urbano y la 

restante, El Pedre:1 es el asentamiento más reciente y 

carece aún de equipamento urbano adecuado. 

El encontrar terrenos disponibles y construir viviera 

das propias, está en relación directa con el tiempo de re 

sidencia que tiene el migrante en la ciudad: a mayor tiem 

po de residencia, mayor facilidad de adquirir un terreno 

propio. Todos los encuestados que expresaron su deseo. de 

continuar viviendo en Tuxtla Gutiérrez, manifestaron como 

una de las principales razones el hecho de poseer una ca 

sa propia. Esta respuesta además, correspondía a personas 

que por lo general tenían más de cinco años en promedio, 

residiendo en la ciudad. 

Los resultados obtenidos en las áreas de muestreo, 
indican una sensible "selectividad residencial" de los mi 

grantes en la ciudad. Ello también muestra el nivel de vi 

da que guardan esos inmigrantes en Tuxtla (bajo por lo ge 
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neral) y las posibilidades de incorporarse al ritmo de 

desenvolvimiento del resto de los habitantes de la ciu-

dad. 

4.4 Perspectivas del migrante. 

Segdn las Leyes de Migración propuestas el siglo pa-

sado por Ravenstein, una de las causas fundamentales de 
la migración radicaría en la esperanza de mejorar, por --

parte del migrante, sus niveles de vida. Puede, decía Ra-

venstein, existir leyes represivas, condiciones climáticas 

o conflictos sociales que impulsen corrientes migratorias 
pero ninguna superará, en cuanto a volumen, al deseo inhe 

rente de mejoramiento personal en la decisión a migrar. 

Desde que enunció sus leyes, estas han sufrido conti 

nuas revisiones y el campo de conocimientos relativos al 

fenómeno se ha extendido y han surgido desde luego, cuec.-

tionamientos a muchos de los enunciados precedentes. 

No hay duda de que muchos obstáculos de tipo econ;57si 

co, social y cultural se encuentra el inmigrante al "trr_ns 

plantarse" a otro medio distinto del que pn:wiene. Estos - 

obstáculos parecen a la larga, ser mayores cunndo el inmi-
grante no logra, por una u otra razón, integrarse y es en-

tonces, cuando evaluando la situación, considera la posi-

bilidad de regresar a su lugar de origen, dando pié a una 

migración de retorno. En otros casos, logrará una integro. 

cidn a medias o bien, no la alcanzará completamente, pero 
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no decidirá emprender un retorno, sino un nuevo desplaza 

miento en el que pretende encontrar la satisfacción de -

sus intereses. En ese sentido, utilizará su lugar de re-

sidencia, en ese momento, como una escala. Finalmente, - 

se dice que los más hábiles, encontrarán trabajo y gran.i. 

des perspectivas, lo que les permitirá superar las barre 

ras inciales y preferiran quedarse en ella. 

Partiendo de estas tres situaciones generales, inte 

resa conocer el papel que desempeña Tuxtla Gutiérrez para 

la corriente migratoria que se desplaza hacia ella. Algu-

nos estudios han planteado para las ciudades medianas de 

América Latina, un modelo de ciudades de escala. Se dice 

que las migraciones en esa región se realiza preferente-

mente por escalas geográficas que implican desplazamien-

tos del medio rural hacia una ciudad "regional" o centro 

urbano intermedio para de ahí dar el salto hacia la gran 

ciudad. Otros mencionan que no son frecuentes las migra-

ciones por etapas, sino lo que se da es un proceso de. re 

lleno, en el cual el campesino se radica en el centro po 

blado más cercano y es el habitante de éste, el que se -

dirige a su vez hacia las grandes metrópolis. 

Por lo anterior, interesa especialmente conocer co-

mo opera Tuxtla Gutiérrez en cuanto a las tendencias de 

los inmigrantes intraestatales que llegan a ella. Se pre 

tenle conocer la tendencia a tráves del segmento estudia 

do, incluyendo para ello en la encuesta, tres preguntas 

que identificarían las perspectivas del migrarte; a) re- 



torno; b) escala y c) permanencia. 

Los resultados de la encuesta, desechan rotundamente 

el posible Tapel de Tuxtla Gutiérrez como ciudad de esca-

la para la corriente migratoria que primordialmente es de 

origen rural y que se desplaza hacia ella del interior de 

la entidad. En todo caso, se da una migración de relleno, 

pero para aseverarlo habría de hacerse un estudio sobre - 

el comportamiento y tendencias migratorias de los nativos 
de dicha ciudad. 

De los 160 encuestados, 137, que representan el 85.6%.  

de ese total, expresó que no solo deseaba sino pensaba --
quedarse a residir en la ciudad definitivamente. Para --
ello dió una serie diversas de razones que, primordialmen 

te, se relacionaban al hecho de tener un trabajo "seguro" 

y una casa propia. La anterior actitud está relacionada -
también con el tiempo de residencia del migrante en la --
ciudad. Efectivamente, de los 137 que respondieron afitma 

tivamente al deseo de establecer residendia definitiva en 

Tuxtla Gutiérrez, el 40% tenía más de 10 años viviendo en 

la ciudad, mientras que sólo un 4% correspondía a migran-

tes que tenían menos de un arlo de residencia. Visto de --

otro modo: de los 56 encuestados con más de 10 anos de re 

sidencia, 55 manifestaron el deseo de quedarse en la ciu-
dad y sólo uno manifestó indecisión al respecto. Los por-

centajes en favor de permanecer en Tuxtla, se fueron aba-

tiendo conforme los migrantes tenían menos años de resi—

dencia, hasta llegar a ser prácticamente iguales, en cuan 

t6 a sus perspectivas, entre los que tenían menos de un 
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año de residencia: 55% deseaba quedarse y 45% deseaban -
regresar a su lugar de origen. Sin embargo, la tendencia 

en todos los casos, fu6 la de permanecer definitivamente 

en ella, tal corno se observa en el cuadro 10. 

La abrumadora actitud por parte de la corriente es-

tudiada en cuanto a sus perspectivas no podemos calificar 
la de inusual, novedosa o fuera de lo común, apegada a un 

modelo o fuera de 41. Solamente refleja la clara tenden-
cia del migrante respecto a las posibilidades que le ofre 

ce el lugar escogido y el grado de satisfacción de resi--
dir en él. Se cree que si bien, las respuestas fueron da-
das en un momento y situaci6n particulares para el entre-
vistado, en el cual, los motivos o acciones a futuro po—
drían no ser totalmente evaluados (se trataba de respon-
der a un cuestionario), el grado de cr:Idibilidad en ellas 
es grande en virtud de que las razones dadas para justifi 
car cada una de las respuestas referidas al caso, eran lo 

suficientemente sustanciales. nitre los motivos que argu-

yeron se encuentran los siguientes: 

a) Por tener un trabajo (el esposo o ambos) con un alto 
grado de estabilidad. 

b) Por poseer una casa propia o por lo menos rentada, que 
les proporcionaba uná seguridad familiar y social. 
c) Para asegurar una mejor educación a sus hijos. 
d) Por que en las ciudades, el "nivel de vida" (entendido 

por posibilidades de empleo, sueldos, servicios urbanos, 
asistenciales, etc.) son mejores que en el campo. 
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Los migrantes que deseaban retornar, aducieron su ac 

titud primordialmente al hecho de que el resto de su fami 

lía permanecía aún en sus lugares de origán, mientras que 

los que se inclinaron a emigrar a otra ciudad, no expresa 

ron motivos más o menos homogéneos. 
Se veía en el punto anterior que los migrantes al es 

tablecerse en una ciudad, tienen: por lo general que en--

frentarse a una red de relaciones de tipo económico, poli 

tico y social que les dificulta su integración al sistema 

urbano. Los que resisten esos primeros obstáculos, deci-

den quedarse en la ciudad y tienden a marginarse. Para'. 

Tuxtla puede decirse que se da este dltimo caso, ya que 

sus nuevos habitantes, a pesar de la visible desventaja 

económica, social y residencial respecto a los nativos --

del lugar, prefieren permanecer en ella. Muchos de los mi 
grantes alegaron en favor de su decisión al hecho de que, 

como quiera que sea, la vida en la ciudad será siempre me 

jor que la que tenían en el medio rural antes de emigrar. 

Sin que desee en ningún caso ser determinante puede 

decirse que las corrientes migratorias intraestatales que 

se dirigen hacia las ciudades medianas regionales (como 

es el caso de Tuxtla Gutiérrez) encontrarán menos obstácu 

los para incorporarse por lo menos a un nivel personal sa 

tisfactorio, a la vida de la esas ciudades que aquellos -

que migran hacia las grandes metropólis, donde los cona--

trastes son más marcados y en las que, su tamaño, funcio-

nes e importancia, exige una mayor capacidad por parte de 

el nuevo habitante para adaptarse a ella. 
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V. TIPOLOGIA DE LA CORRIENTE MIGRATORIA. 

5.1 Tipo de migración. 

Muchas investigaciones se han orientado a conocer si 

las migraciones representan un proceso "polietápico" por 

el cual, un individuo realiza un desplazamiento por eta-

pas. En las naciones Latin unz,ricanas, dicho proceso re--

presenta por lo general, el Jesplazamiento de población -

rural campesina hacia el poblado o ciudad regional más --

cercana para luego dirigirse a los centros urbanos mayo--

res o Gran Metropóli. Según Arizpe,12/se trata de un pa-
trón de escalas geográficas en el cual el padre migra del 
campo al poblado pequeño para qUe después, el hijo de és-

te, migre a su vez hacia la gran ciudad. Lo anterior está 

referido directamente con el tipo de migración que reali-

za un individuo y a partir de ese »,ovimiento se puede dio 

tinguir dos tipos diferentes de desplazamiento: uno, di-
recto, del lugar de origen hacia el de destino final y --
otro, indirecto, del lugar de origen hacia el de destino 

comprendiendo escalas intermedias entre el punto de parti 
da y el de destino. 

12/ Lourdes Arizpe, Migración, etnicismo y cambio econó-
mico. México, p. 26, 1978. 
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Se habla visto en el capítulo anterior que la mayo- 

rla de los encuestados (85.6%), manifestaba deseos de re 

.7idir definitivamente en Tuxtla Gutiérrez. Partiendo de 

ello y para facilitar el análisis, se ha considerado di 

cha ciudad corno el lugar de destino definitivo y no sólo 

rfl de residencia actual de los migrantes estudiados. De 

'sal modo, el interes se centra en conocer el tipo de des 

plazamiento realizado por el migrante desde el momento -
de partir de su lugar de origen. El análisis interesa en 

tanto se desea conocer si el proceso polietápico se da -
también en las migraciones internas a nivel estatal. 

De los resultados de la encuesta, se desprende que 

la gran mayoría de los migrantes estudiados se desplazan 

directamente de sus lugares de origén hacia Tuxtla Gutié 

rrez y que sólo una tercera parte de esta corriente mi-

gratoria hizo una o más escalas antes de llegar a la men 

cionada ciudad. Por otro lado, del total de encuestados 

que vivieron en una localidad distinta entre el momento 

de partir de su lugar de origen y el de su llegada a la 

capital chiapaneca, menos de un 10% residió en localida-

des ubicadas fuera del estado de Chiapas. Esto indica --

que la mayor parte de los movimientos humanos que tienen 

lugar en Chiapas y que son primordialmente de naturaleza 
rural-urbana, se efectúan sin traspasar los límites esta 

tales. 

A nivel nacional y de acuerdo al análisis de las ta 
ras de inmigración y emigración interregionales, Chiapas 
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se ubica dentro del grupo de entidades con poca emigración 

e inmigración de población, con un saldo que tiende a ser 

ligeramente negativo, es decir, el volumén de migrantes --

que expulsa hacia el exterior de la entidad es ligeramente 

superior al que recibe. Por tanto, los movimientos más siz 

nificativos de población, en un contexto geográfico, econÓ 

mico y social, son los que se dan dentro de la entidad mis 

ma. Lo anterior se basa en el análisis interregional de mi 

gración e inmigración a nivel nacional, realizado por Gus-

tavo Cabrera. 

Además, puede decirse que no existe una selección mar 

cada de tipo de migración en relación al tamaño de la loca-

lidad de origén ni en cuanto al sexo o situación económica. 

Tanto a partir de localidades rurales -que son la mayoría-

como de las urbanas en que tiene lugar la emigración, la - 

tendencia del migrante es la de desplazarse directamente ha 

cia Tuxtla Gutiérrez. Tampoco, como se mencionaba anterior-

mente, hubo preferencias marcadas en ib relativo al ,7,esula-

zamiento directo o indirecto en cuanto al sexo. Tamroco los 

hubo respecto al nivel económico del migrante. Parece ser - 

que cualquiera que fuese la situación al momento de abando-

nar el lugar de origen el migrante preferirá viajar directa 

mente hacia el lugar potencial de destino. 

Desde luego, se necesita de un análisis más proundo a 

fin de poder establecer que la tendencia presentada es re-

presentativa del caso en todas las migraciones que se dan 

dentro de una misma entidad hacia las ciudades medianas. Se 

sabe que son muchos los factores que operan durante el - 
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desplazamiento de un individuo de una localidad hacia --

otra y que el movimiento directo o indirecto se verá --

af?ctado por una serie de acontecimientos y situaciones 

particulares; sin embargo, para el grupo estudiado, el 

inovimiento directo es altamente representativo e indica 

la desigual imagén que, en cuanto a posibilidades 

e desarrollo, tiene el migrante de la capital del esta—

do en relación al resto de las localidades. En el cuadro 

11, se observan los resultados de la encuesta, en cuanto 

al tipo de migración efectuado. 

Cuadro 11 

Tipo de migración efectuado 

por el segmento estudiado. 

total de 	tipo de migración 
,,ncuestados directa indirecta 

(%) 	(%) 

ubicación de la loca 
lidad de residencia 
anterior. 22/ 

en Chiapas en otra en 
(fl 	tidad. (%7 

160 	104 (65) 	56 (35) 	51 (91) 	05 (09) 

Puente: Encuesta directa. 

22/ Se refiere a aquellos que hicierón migración indi—
recta, consideranrio únicamente a la última localidad en 
la que residieron antes de desplazarse hacia Tuxtla Gutié 
rrez. 
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5.2 Regiones de origen. 

En base a la división regional presentada en el ca-

pitulo II de este trabajo, se han identificado a traves 

de la porción muestreada, las corrientes migratorias re-

gionales que se desplazan hacia la capital del estado de 

Chiapas. 

Del total del flujo migratorio que se desplaza ha--

cia Tuxtla Gutiérrez, más de la mitad proviene de locali 

dades ubicadas en la misma región en que se ubica ella. 

Esto es indicativo de que la atracción de la ciudad se 

ejerce predominantemente en el área más cercana a ella -

ya que a pesar de la existencia de centros urbanos inter 

medios de relativa importancia en la región como son, 

Cintalapa, Venustiano Carranza o Villa Flores, los mi --

grantes de la región tienden a movilizarse hacia la crin 

cipal ciudad o polo de atracción. El análisis de la co--

rriente de estudio, a nivel municipal, muestra que la in 

fluencia de la ciudad en cuanto a la atracción de migran 

tes disminuye conforme las localidades se ubican en niuni 

cipios más alejados a ella. De hecho, la atracción se da 

más en razón de la distancia física que opera entre las 

localidades que en razón de la región en que se ubiquen: 

Tecpatán y Chicoasén, municipios ubicados en una región 

distinta a la de Tuxtla Gutiérrez, tienen mayores nexos 

con dicha ciudad que los municipios de La Trinitaria o 

Frontera Comalapa, localizados en la misma región que -- 
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Tuxtla Gutiérrez pero más alejados fisicamente de esta ciu 

dad que los dos mencionados anteriormente. Desde luego, se 

tienen exepciones como el caso del municipio de Osumacinta 

el cual, estando cercano y comunicado con el de Tuxtla, no 

aporto migrantes a la encuesta. 

Del análisis de la fracción muestreada se derivan los 

siguientes datos: la' principal corriente migratoria provie 

ne de la región en que se ubica la ciudad de destino y pro 

cede principalmente de 5 municipios que aportan el 6a% del 

total de la corriente de esta región: Ocozocoautla, Villa -

Flores, Jiquipilas, Chiapa de Corzo y Cintalapa. El restan 

te 32% regional se lo reparten los otros 13 municipios que 

conforman la región. La segunda región en importancia en - 

cuanto al numero de migrantes que aporta, es la del norte 

del estado. Más de un tercio de dicho aporte, proviene de 

municipios muy cercanos a Tuxtla Gutiérrez como son Tecpa 

tan, ChicoasIn y Copainalá. Tradicionalmente, esta región 

ha mantenido ligas muy estrechas con el estado de Tabasco 

más que con el propio estado de Chiapas, tanto en los as-

pectos económico y social. Durante mucho tiempo, las defi 

cientes y en ocasionesinexistentes vías de comunicación 

entre esta región y el resto de la entidad, dificultó su 

intgeración estatal y la importante derrama económica de 

la región se daba a traves del vecino estado. 

La tercera región en cuanto al volumen de migrantes 

aportados es la de los Altos de Chiapas. Esta, que está 

compuesta en un 71% de población indígena posee dos im-. 
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portantes núcleos de población.  y que operan como centros 

de atracción: San Cristóbal Las Casas y Comitán. Sin em-

bargo, son precisamente esos dos municipios, los que más 

migrantes reportaron en la corriente de estudio. 

Estas tres regiones: Depresión Central, Norte y Me-

seta Central ( o Altos de Chiapas ), aportan en su con--

junto el 87% del total de la fracción muestreada y esto 

indica cierto nivel de selectividad regional en lá co --

rriente de estudio. 

De las restantes tres regiones, la aportación más - 

significativa proviene de la Costa 'del Pacifico 

8.1%. Esta región tiene en Tapachula a su mayor 

urbano y comercial. Las dos restantes regiones, 

con un — 

centro — 

se carac 

terizan por ser las menos desarrolladas y comunicadas de 

la entidad y la forman pocos municipios. La región Selva 

Lacandona, se localiza al oeste de la entidad y su partí 

cipación dentro de la corriente migratoria fué del 4.4%. 

La región de la Sierra Madre, está formada por ocho muni 

cipios que aportaron menos del uno porciento de la co --

rriente. 

Del cuadro 12, se desprende que existe una cierta 

selectividad regional en cuanto al origen de los migran-

tes que se desplazan hacia Tuxtla Gutiérrez. Esta selec-

tividad se ha visto favorecida entre otras, por las razo 

nes siguientes: la cercanía al lugar de destino; las fa-

cilidades de transporte y la existencia de buenas vías -

de comunicación; la imagén que de la ciudad se tiene, en 
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tendida como nivel de información. 

Así mismo, el factor distancia es esencial no sólo 

para influir en el volumen de las corrientes sino puede, 

como se verá más adelante, tener importante papel en la 

selectividad por sexos del migrante. En el caso de estu-

dio, el mayor volumén de migrantes proviene de lugares - 

cercanos a Tuxtla Gutiérrez y la corriente la componen - 

en más de un 50% mujeres. El volumen de la corriente y 

su selectividad decrecen proporcionalmente a medida que 

la localidad donadora de migrantes se ubica en una región 

más alejada y menos comunicada hacia Tuxtla y la ánica - 

exepción, como se ve en el mapa cuatro, está dada por --

los vecinos municipios de San Fernaddo y Suchiapa, ubica 

dos al norte y sur del municipio de Tuxtla y que a pesar 

de ser limítrofes, cuentan con un nivel medio de partici 

pación en la corriente de estudio. 

Por otra parte, el papel de los centros de población 

secundarios como reguladores de la dirección de las co --

rrientes migratorias intraestatales en Chiapas, no puede 

ser definido en este estudio ya que para ello habría que 

conocer los flujos migratorios internos que se dan hacia 

ellos. Sin embargo, puede decirse que investigando las 

tasas de incremento demográfico de las principales loca-

lidades urbanas de Chiapas, el mayor incremento social se 

da para Tuxtla Gutiérrez; esta tasa indica que la dire—

cción de los movimientos intraestatales estarán dados ha 

cia las mayores ciudades y preferentemente hacia la capi 
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tal del estado, siguiendo la pauta ya mencionada: será la 

lejanía o cercanía física de los lugares de origen las --

que determinen el volumén migratorio que se desplazará ha 

cia Tuxtla Gutiérrez. 

5.3 Tamaño de la localidad de origen. 

La identificación de las características de las loca 

lidades en las que tiene lugar la partida del movimiento 

migratorio hacia Tuxtla Gutiérrez, permite conocer más 

adn acerca de las expectativas del migrante y también de 

sus niveles cultural, económico y social antes de efec 

tuar el movimiento. El tamaño de la localidad de origen -

está también relacionado con las posibilidades de que el 

migrante tenga una información más certera sobre el poten 

cial lugar de destino. 

Para identificar a las localidades declaradas en la 

encuesta, se ha partido de una base sencilla que a la vez, 

puede ser un indicador efectivo de diferenciación entre co 

munidades. Sin embargo, la mera diferenciación entre lo --

que por ejemplo, se pueda considerar como urbano o rural, 

acarrea por si solo, toda una serie de criterios que ha--

bría que revisar. En un país como México, en el que la ca 

tegoría de rural o urbano de una localidad cualquiera, se 

da a partir de un simple limite númerico, en el que mu-

chos estudiosos de los fenómenos demográficos coinciden -

en que no es el más adecuado, la posibilidad de señalar «NO 
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una categoría de otra, trae implicita la consideración de 

una serie de factores que obligarían a realizar un estu-

dio más exhaustivo al respecto. Para facilitar el análisis 

se recurre a la utilización de criterios ya usados en tra 

bajos anteriores. Bassols y Unikel han coincidido en sería 

lar que la aplicabilidad del límite censal oficial de dos 

mil quinientos habitantes "no diferencia en forma adecua-

da a la población predominantemente urbana de la rural"- 1/ 

y que la. donsideración de otros factores tales comoel 

centaje de . población economicamente activa que se dedica a 
actividades primarias; el porcentaje de población analfabe 

ta, etcétera, deberían ser tomados en cuenta. De sus anáii 

sis concluyen que, aun cuándo los límites numéricos pueden 

no ser ciertamente los más adecuados y representativos, si 

son los más fáciles de utilizar .y ambos autores coinciden 

en fijar un límite de 15,000 habitantes para diferenciar 

entre lo urbano y lo rural para Véxico. 

Partiendo de esa categoría (15,000 hab.), se tiene -

que la corriente de estudio presenta las características 

siguientes:.los 160 encuestados provienen de 70 localida-

des distintas; lo anterior sería indicativa de: 1) un al-

to grado de selección en cuanto a la localidad de origen 
del migrante que llega a Tuxtla Gutiérrez pues, consideran 

do el amplio número de localidades en Chiapas, el número - 

de las reportadas. en la encuesta es bastante reducido; 2) 

21/ Luis Unikel, op. cit., p. 340. 
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de la existencia de una selectividad en cuanto al área re 

sidencial de los migrantes una vez ubicados en Tuxtla Gu-
tilrrez; dicho de otro modo, los migrantes provenientes - 

de algunas localidades tienden a asentarse en áreas deter 

minadas de la ciudad y por ello, el número de localidades 

reportadas fuó reducido. 

Utilizando datos del censo de 197022/se encuentra --

que, de las setenta localidades de orig6n, únicamente cín 

co (7.1% del total) tenla la categoría de urbanas, es, de-

cir, superaban los 15,000 habitantes y el resto (65 loca-

lidades: 92.9%) constituyen núcleos rurales. Los porcenta 

jes se alteran al analizar el número de encuestados según 
su origén urbano o rural; se tiene que 24 encuestados o 

sea el 15% del total, provenían de localidades urbanas y 

136 (85%) provenían de localidades rurales. Es indicativo 
decir que todas las localidades urbanas de Chiapas en el 
año de 1970, excepto una, Tonalá, aportaron migrantes a 

la corriente de estudió. 
Las cinco localidades urbanas se repartían regional-

mente de la manera siguiente: una, Venustiano Carranza, - 

se localiza en la misma región en la que se ubica Tuxtla 

Gutiérrez; dos, San Cristóbal Las Casas y Comitán, en la 

Meseta Central; dos más, Tapachula y Huixtla, en la Costa 

del Pacifico. Todas ellas estan comunicadas por la vía te 

za/ Se optó por usar datos del censo 1970, por ser más re 
presentativos de la boca promedio en la que los migrantes 
encuestados abandonaron sus lugares de origen. 
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rrestre con la capital de la entidad. 

Por otro lado, las 65 localidades rurales constitu-

yen en su mayoría rancherías o colonias agrícolas. Más de 

la mitad, 35, se localizan en la Depresión Central de Chia 

pas; 18 en el Norte; ocho en la Meseta Central; dos en la 

Costa del Pacífico•y una en cada una de las dos regiones -

restantes. Lo anterior es coincidente con el numero de mi 

grantes aportados por región ya que más de la mitad del to 

tal de migrantes provenían de la misma región en la que se 

encuentra la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

El hecho de que casi la totalidad de la corriente mi-

gratoria intraestatal tenga orígenes rurales, se debe a 

que la población de Chiapas es ciertamente rural y esto se 

acentúa si se aumenta el limite numérico de distinción en-

tre lo urbano y lo rural, de 2,500 a 15,000 habitantes. En 
el cuadro 13, se observa la distribución de los migrantes 

por sexo y tamaño de la localidad de origén. 

Cuadro 13  

Origen de los migrantes por sexo y tamaño 
de la localidad de origen. 

origen 

	

hombres 	mujeres 	total 

	

número % 	numero % número  

urbano 08 12.1 16 17.0 24 15.0 
rural 58 87.9 78 83.0 136 85.0  

Fuente: Encuesta directa. 
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Del cuadro anterior se desprende que, aunque levemen 

te, las mujeres de la corriente estudiada, tienen orígenes 

más urbanos que los que presentan los hombres de esa misma 

corriente. Esto sin embargo, no da margén para reafirmar - 

la teoría que indica que, la migración de mujeres es pri—

mordialmente de tipo urbano'-urbano, mientras que el de los 

hombres es rural-urbano. En ambos casos, ocho de cada diez 

migrantes (hombres o mujeres) provenían de poblaciones con 

menos de 15,000 habitantes en 1970. 

Por otra parte, la corriente es Ilectiva en cuanto a 

la categoría de la localidad de la que provienen. (ver cua 

dro 14). Un 72.5% de los encuestados, emigraron de cabece-

ras municipales. Entre los hombres, la proporción fu é del 

68.25 y entre las mujeres del 75.575. Lo anterior significa 

que el nivel de información es superior en dichas cabeceras 

municipales que en las otras poblaciones, por lo general, 

más pequeñas. Sin embargo, la escasa proporción correspon 

diente a las localidades rurales que no son centros admi-

nistrativos no significa que las emigraciones que padecen 

no sean significativas. De hecho, el éxodo de población - 

de estas localidades no impacta tanto en la ciudad de des 

tino como en las localidades de origén mismas, ya que un 

análisis posterior muestra que muchas de las localidades 

declaradas como de origen por los encuestados, sobre todo 

aquellos que tenían más de diez años de residencia, hablan 

desaparecido de un censo a otro. Lo anterior muestra que 

la migración intraestatal en Chiapas, afecta al desarro—

llo de las pequeñas localidades en favor de los núcleos - 
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urbanos de poblaci6n. 

Cuadro 14. 

Categoría de la localidad 
de origen del migrante, por sexo. 

Categoría de la 	hombree 	mujeres 	total 
localidad de origen. 	t/ 	h/ 1 19/ 

• 

cabeceras municipales 21/ 45 68.2 71 6 75.5 116 72.5 

colonia agrícola 10 15.2 10 10.6 20 12.5 

Rancho 02 3.0 06 6.4 08 5.0 

Ejido 03 4.6 03 3.2 06 3.7 

Ranchería 02 3.0 03 3.2 05 3.1 

Finca 02 3.0 01 1.1 03 1.9 
Pueblo 02 3.0 02 1.2 

Fuentes Encuesta directa. 
2( números absolutos. 
I3/ porcentajes. 

5.4 Los niveles de bienestar. 

La participación de fenómenos tales como la satisfa—

cción de necesidades de alimentación, vestido, salud, edu-
cación, entre otros, pueden incidir en el deseo de emigrar 
y se dan a tráves de una serie de factores que por lo gene 

.2.1/ Esta categoría agrupa indiscriminadamente a ciudades, 
pueblos y villas, pues es eminentemente de carácter polfti 
co. 
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ral estan referidos a los niveles de bienestar en los que 

se desenvuelve el migrante. 

A partir de la revisión de estudios que se han reali 

nado para conocer el problema de los mínimos niveles de -

bienestar que identifican regiones diversas del pais en -

base a informaciones disponibles, a nivel municipal, de -

una serie de variables que permiten conocer de mejor mane 

ra dicho problema. 

Los movimientos de población, si bien, parten de una 

decisión que es fundamentalmente personal, pueden verse -

afectados por factores tales como las posibilidades de a-

limentación, educación, vivienda, salud, etc. La factible 

insatisfacción de los mínimos de bienestar social para el 

desarrollo de una persona, pueden empujarla a valorar un 

movimiento migratorio en base a las ventajas que represen 

te el potencial lugar de destino en cuanto a la satisfa—

cción de dichos requerimientos. 

&i base a los mínimos niveles de bienestar elaborados 

por COPLAMAR, que ciertamente no representan los únicos -

posibles para acercarse al concepto de mínimos de bienes-

tar, la información con que se cuenta, de modo confiable, 

no permite la utilización de otros tales como empleo, ves 

tido, etcétera. Los cuatro mínimos de bienestar empleados 

se auxilian a la vez de indicadores de carácter demográfi 

co (población indígena; habitantes por km2); sociales (ha 

bitantes/Médicos; tasa de analfabetismo) y económicos (va 

lor de la producción industrial; de la agrícola). 
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Los indicadores de mínimos niveles están dados a --

partir de datos relevantes, de todo el país, referidos - 

en cuanto a alimentación, a información sobre las posibi 

lidades en el consumo de carne, leche, huevos, etc.; en 

lo referente a educación: población de 12 aflos y más, sin 

educación completa; en lo concerniente a vivienda: dota-

ción de agua entubada, drenaje y grado de hacinamiento y 

en el rubro salud: tasa de mortalidad general y el 

de habitantes que corresponde a cada médico. Todo lo nn-

terior permite ciertamente, hacerse una idea bastante --

aproximada mde las condiciones socioeconómicas de lar lo-

calidades y regiones de origén de la corriente mígraJ--

ria que se estudia en este trabajo..Desde luego, hay que 

aclarar que el documento elaborado por COPLAIVAI? nere¿ría 

fines distintos al de relacionarlos como posibles facto-

res impulsores de la migración. 

Para relacionar los mínimos niveles de bienestar con 
las diversas localidades y/o regiones de oriski, se ha - 

agrupado -a nivel de municipio- lar: 1reas de origén dc.c1 

radas en la encuesta. Así, cn sur.9;ido dos grupos: uno, - 
denominado, municipios "A", formado por todos quello cu-
yos niveles están por arriba del promedio estatal de 2q-- 
tisfaccián 	y otro, denominado, municipios "B", que 

La suma de parámetros (lestinmos a los inicadores 
salud, educación, vivienda y alimentación, permite e:-.ta-
blecer un promedio exclusivamente numérico, a nivel esta 
tal y nacional. 
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rresoonden a los más "deprimidos" y que son, de acuerdo a 

a los resultados arrojados por la investigación de COPLA-

1AR, los que menos posibilidades tienen de satisfacer los 

minimos requerimientos de bienestar. 

De los 42 municipios declarados en la encuesta, 18 -

se encuentran dentro del grupo "á", es decir, cumplen con 

los mínimos con un promedio por arriba del estatal.2.2/ De 

esos municipios, la mitad se ubican en la Depresión Cen-

tral de Chiapas. Los restantes se reparten así: cuatro en 

la Costa del Pacifico; 4 más en la Meseta Central y uno - 

en la región Norte. Los 24 restantes municipios pertene--

cen al grupo "B", qUe no rebasan el promedio estatal y en 

su conjunto representan el 58% del total de municipios de 

clarados y que se reparten así: diez en la región Norte; 

6 en la Depresión Central; 6 en la Meseta Central; dos en 

la Selva Lacandona y uno en la Sierra Madre. Este grupo -

de municipios, algunos de los cuales se. encuentran clasi-

ficados entre los más pobres de la entidad, aportaron sin 

embargo sólo el 34% de la corriente migratoria estudiada. 

De lo anterior, pueden desprenderse las consideracio 

nes siguientes: 1) Si bien, los municipios que a partir de 

22/ Caba ,aclarar que sólo uno de los 110 municipios de la 
entidad se encuentra arriba tanto de la media estatal como 
de la nacional y ese es el de Tuxtla. (municipio de desti-
no de la corriente migratoria). 
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los datos arrojados por los mínimos niveles de bienestar, 

hemos denominado como "deprimidos" o municipios "B", re 

presentan una mayoría (585) del total de municipios decla 

ralos como de origen en la encuesta levantada, la mayor - 

parte de la corriente (66) proviene del otro grupo de mu 

nicipios que tienen mayores posibilidades para satisfacer 

los mínimos requerimientos de los rubros manejados; la mi 

tad de estos municipios se ubican además en la misma re---

gión en la que se encuentra el municipio de destino de la 

corriente de estudio. 2) es claro que no se puede desechar 

de un modo absoluto el planteamiento referido a que los - 

mínimos niveles de bienestar y el grado de satisfacción - 

de intereses, tienen una alta incidencia en la decisión a 

emigrar. Sin embargo, en la corriente de estudio, parece 

que más que la satisfacción de necesidades por parte del 

migrante, impacta más en su decisión a emigrar, In "ima—

gen" que tiene del potencial lugar de destino y la cerca-

nía fisica a que este se encuentre. 3) Que conjuntamente 

con los factores de imagen y distancia, que parecen jugar 

importante papel como reguladores de la dirección de la 

corriente migratoria intraestatal en Chiapas, influye la 

disponibilidad de vías de comunicación que enlacen hacia 

la capital del estado. Se dice que una de las etapas que 
forman parte de lo que se denomina la "movilidad perfec-
ta" esta referida a las perfectas facilidades de comunica 

ción y transporte. Un vistazo a un mapa que muestre la si 
tuación de las comunicaciones en Chiapas actualmente, per 
mite verificar que, efectivamente, los municipios con ma- 
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yores aportes de niigrantes son los que se encuentran mejor 

comunicados con Tuxtla Gutiérrez. 
El mapa cinco muestra una comparación entre el grado 

de satisfacción de los mínimos niveles de bienestar de CO-

PLAMAR y el grado de participación de los diversos munici-

pios en la corriente migratoria intraestatal que se da ha-

cia la capital estatal. 

5.5 El factor distancia y la selectividad por sexo. 

Una de las Propiedades 	más estudiadas en el fen6me 

no migración, es el sexo del migrarte. Aún cuando muchos 4. 

estudios se han limitado a investigar un sexo u otro: Ba-

lan en su estudio acerca de migrantes a Monterrey, sólo --

consideró hombres como objeto de su investigación; Cardo-

na en su estudio acerca de cinco ciudades colombianas, in-

vestigó únicamente a mujeres; en este estudio se ha decidí 
do encuestar tanto a hombres como mujeres sin más límites 

que el impuesto por el temario de la muestra. Se tomo dicha 
decisión por aos razones: 1) se infería que el aporte de 
hombres y mujeres a la corriente de estudio, era igualmen 
te significativa y por tanto, se corría el riesgo de que 
al limitar el estudio a uno de los dos sexos, se tendría 
sólo una visión parcial de las características que se dé-
seaban investigar. 2) existe la idea generalizada -ya pro 

bada en otros estudios- de que a los núcleos urbanos, no 
importando su teman() o categoría política, se inclinan a. 
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movilizarse un mayor numero de mujeres que de hombres, ya 

que estos tenderán a desplazarse preferentemente a áreas 

fronterizas o de colonización. 

En base a las razones anteriormente expuestas, se de 

cidió encuestar indiscriminadamente a hombres y mujeres -

objetos de estudios que fuesen encontrados en las áreas de 

muestreo. 

Durante la primera sesión de levantamiento de las en 

cuestas (celebrada por la mañana), se encontró un n1mero 

muy superior de mujeres que de hombres en las colonias --

elegidas. Se consideró que la razón estribaba en que a ta 

les horas del día, la mayor parte de los hombres se encon 
traban trabajando. Por tanto, se optó, para evitar un po-

sible error de sesgo, levantar las encuestas por la tarde 

y noche, esperando así nivelar la situación. Sin embargo, 

el número de mujeres encuestadas resultó ser superior al 
de hombres y representó el 58.7% del total; es decir, de 
los 160 encuestados, 94 fueron mujeres y 66 hombres. La -

anterior proporción indicaría que el porcentaje de muje--

res que se desplazan en la corriente intraestatal hacia 
Tuxtla Gutiérrez, igualan o superan al de hombres y por 

tanto su participación es significativa. 

Por otro lado, las mujeres se desplazan en la corrien 
te de estudio en tres tipos de grupo: primero, fromando --

parte de un traslado familiar (hay que recordar que el 26 
por ciento de las encuestadas llegaron cuando tenían menos 

de 15 años); segundo, como parte del llamado "traslado con 
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yugal, en el cual acompañan al esposo cuando éste ha con-

secuido empleo o tiene perspectivas en otro lugar; un ter 

cero y que en el caso de las encuestas aplicadas fu é muy 

Elignificativo, es cuando se trasladan solas ya sea para 

vivir con un familiar que ya se encuentra residiendo en - 

la ciudad de destino; por orfandad o por haber conseguido 

empleo. 

La alta, media o baja selectividad sexual en una co-

rriente migratoria puede estar referida a una serie de 

factores que a priori, pueden ayudar a dilucidar o identi 

ficar niveles de selectividad. Estos factores pueden ser: 

el tamaño de la ciudad de destino; la distancia a que se 

encuentra de los lugares de origén; las oportunidades de 

participación de cualquiera de los dos sexos en las acti-

vidades productivas tanto del lugar de origén como en el 

de destino; etc. La correlación de esos factores y una po 

sible selectividad sexual implica un estudio más profundo 

y extenso sobre el particular, pero, debido al interés de 

relacionar dicha selectividad a un factor intrínseco del 

fenómeno migración se ha decidido en este trabajo correla 

cionar dicha característica a un sólo factor: la distan--

cia. Se debe aclarar que no se cree que un sólo factor -- 

aislado pueda ser determinante para caracterizar a una co 

rriente migratoria ya que se necesitaría del concurso de 

má2 factores. 

El relacionar la posible selectividad sexual con la 

distancia reviste especial interés para el geográfo en -- 
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tanto el factor distancia representa un elemento de sumo' 

interés en los estudios de migración, ya que la variable 

espacio juega un papel muy importante dentro de la. cien-

cia geográfica. Por tal motivo se optó relacionar un as-

pecto relativo a las características generales del migran 

te, como lo es el sexo, con un factor orientado espacial-

mente: la distancia. 
Tomando como base las agrupaciones realizadas en un 

estudio relacionado con el papel que juega el factor dis-

tancia en la migración interna de un país de la América - 

Latina,21/se clasificaron a las localidades de origen de 

este estudio en tres grupos: a) localidades "cercenas", -

aquellas que se ubican a 190 kms..o menos de Tuxtla Gutie 

rrez; b) localidades "intermedias", las ubicadas entre --

191 y 310 kms. de la capital chiapaneca; c) localidades - 

"lejanas", las que se localizan a más de 310 kms. 
Partiendo de la anterior agrupación, se procedió a 

relacionar la distancia existente entre los lugares de --

origén y el de destino, con el sexo del migrante. Del anl 

21/ La agrupación mencionada está tomada en base a la rea 
lizada por Gilda Echeverría y Ramiro Cardona en su obra:La 
variable distancia en la migración a tres ciudades colom—
bianas, en la que agrupó a las localidades de origén en 4 
apartados, tomando como base la relación existente entre -
el costo de una tonelada de carga/km y la distancia en kms. 
entre los lugares de origén y los de destino, utilizando la 
distancia en kms. como variable iwlependiente y el costo de 
tonelada de transporte como variable dependiente o función. 
Posteriorlente hizó un análisis de regresión con los datos 
para cada una de las ciudades y en base a los costos míni—
mos y máximos se realizó tal clasificación. 
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lisis se observó que, entre las mujeres, del total de 94 

encuestadas, un 78.7% provenía de localidades "cercanas". 

Entre los hombres, la tendencia se sostuvo aunque en me--

nor intensidad. Lo anterior puede observarse en el cuadro 

15. 

Cuadro 15. 

Correlación entre el sexo del migrarte 
y la distancia existente entre los lu-
gares de origen y el de destino. 

Grupos de 	hombres mujeres total 
distancia af 

a) - 190 km. 

b) 191-310 km. 

c) + 310 km. 

Fuente: Encuesta directa. 

Del anterior cuadro se desprende que Tate de 3/4 par-

tes del total de la corriente de estudio, o sea, el 75.6%, 

llega a Tuxtla Gutiérrez provenientes de lugares "cerca--

nos" situados a menos de 190 kms. de distancia por carre-

tera, tomando la existente entre los lugares de origen y 

La agrupación original de Echeverría-Carmona era de 
cuatro: menos de 190 km; 191-310km;310-490km y más de 490. 

número % número % número 	% 

47 71.2 74 78.7 121 75.62 

14 21.2 16 17.0 30 18.75 

05 7.6 04 4.3 09 5.63 
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el de destino. El 24.4% restante son en su totalidad casi 

de procedencia intermedia (18.7%) y sólo un 5.6% provie-

nen de localidades lejanas. 
La mayor participación de migrantes prodedentes de -

localidades situadas a menos de 190 km. de la capital del 

estado, está directamente relacionado al hecho de que tal 
aportación proviene del área o región en que se encuentra 
Tuxtla Gutiérrez. Esto confirma el peso que la cercanía -

física de la localidad de destino, tiene en la proceden--
cia de los migrantes estudiados. 

Por otro lado, no existe una definida selectividad -
de sexo en lo que se refiere al factor distancia. Tanto -

para hombres como para mujeres los mayores porcentajes de 
participación correspondieron a aquellos que abandonaron 

sus lugares de origén situados a menos de 190 .‘cms. de 

tancia. Las mujeres presentaron un porcentaje levemente -

mayor que el de los hombres: 78.7 contra 71.2, pero lo an 
terior ciertamente no basta para definir a lq corriente - 
de estudio como significativamente femenina. 

En el otro extremo, loa de lejana procedencia tampoco 

presentaron una selectividad marcada; en este caso, los - 
porcientos correspondientes a los hombres fueron levemen-

te mayores que el de.las mujeres: 7.6 contra 4.3. Finalmen 
te, la baja participación de migrantes provenientes de lo-
calidades lejanas puede deberse al hecho de que se trata -

de zonas fronterizas que en Chiapas, son más receptoras 
que aportadoras de migrantes. 



C O N C L U S I O N E S. 
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C O N C L U S I ODIE S. 

A partir de la visión que se ha tenido del migrante 

en su contexto económico y social y el de la corriente mi 

gratoria en su conjunto, en una visión regional y espa --

cial, se ha deseado conocer a su vez no sólo las caracte-

risticas que identifican a la migración intraestatal que 

se dirige hacia Tuxtla Gutiérrez, sino la forma como esa 

ciudad receptora se ve implicada en el fenómeno. Para ello 

ha interesado especialmente conocer dos aspectos: 1) iden 

tificar en que medida impacta la corriente migratoria que 

ha sido estudiada, en Tuxtla Gutiérrez y, 2) conocer de 

que forma esta ciudad regula la distribución interna de -

población en la región en que se ubica y en la entidad en 

general. 

Las corrientes migratorias que tienden a dirigirse -

casi unidireccionalmente hacia una sola ciudad, cualquie-

ra que sea la magnitud o volumén de la misma, tiende a im 

pactar en la ciudad de destino de muy distintas maneras y 

contribuye de modo especial en el desarrollo de esa ciu-
dad. 

Se dice, que la migración es una de las principales 

componentes del crecimiento demográfico de las ciudades - 

grandes, medianas y pequeas y que por tanto seria causan 

te también de las "calamidades urbanas" que generalmente 

tienen que enfrentar los asentamientos humanos y que se -

traduce en un -9roceso de urbanización acelerado.. Sin en-- 
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bargo, decir que la migración es la única causal de pro—

blemas sociales tales como el surgimiento de colonias pe 

riféricas; el hacinamiento y la falta de servicios; la —

aparición de verdaderos ejércitos de desempleados y sub—

empleados y de mano de obra no calificada; del alcoholis 

mo, la prostitución, la desocupación, etcétera, sería --

partir de una premisa muy general y por tanto, con amplia 

posibilidad de ser falsa en más de un sentido. Es innega. 

ble que en muchos estudios acerca de la migración se ha 

concluido que las corrientes de inmigrantes llevan consi 

go muchas de las características mencionadas, pero hay —

que reflexionar en el hecho de que no son forzozamente —

las únicas causantes de ellas. Por tanto, surge incues—

tionablemente el interés por conocer hasta que punto im—

puta la corriente migratoria de estudio en el desarrollo 

de la ciudad receptora. 

A partir de las características presentadas por los 

migrantes, se pueden considerar ciertos aspectos que re—

percuten en el desenvolvimiento económico, social, cultu—

ral y demográfico de Tuxtla Gutiérrez. Del análisis de --

los resultados arrojados por la fracción muestreada se su 

giere que la corriente migratoria, por sus característi,  

cas, da lugar a las siguientes situaciones: 
1. Los migrantes que llegan a Tuxtla Gutiérrez, provenien 

tes del interior de la entidad, son un grupo con alto gra 

do de homogeneidad en cuanto a su bajo nivel de instru --

cojón. Lo anterior resulta en la formación de un grupo de 
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trabajadores con escaza preparación que pasan a engrosar 

las filas de subocupados o que son contratados eventual-

mente en empleos que necesitan del concurso de abundante 

mano de obra barata y no Calificada. Este bajo nivel de 

capacitación puede ser el resultado del proceso de "trans 

plante" que sufre el migrante al ser ubicado en otro sec 
tor de la economía; ese bajo nivel de preparación está -

presente en el área rural de la que proviene, ya que por 

lo general la fuerza prc'uctiva, tanto en la agricultura 
como en la ganadería, no bxtge un alto nivel de prepara-

ción ld que se refleja consecuentemente en el grado de -

capacitación de quienes laboran en ella. 

2. La corriente de estudio presenta también un alto grado 
de selectividad en cuanto al sexo y edad de los migrantes. 

La concentración de población jovén y la participación --
significativa de mujeres en la inmigración, supóne según 

Cardona y Simmons "un potencial reproductivo mayor al que 

tenía la ciudad en su situación inicial, que repercute --

con el tiempo en un aumento en las tasas de productividad" 

22/. El carácter selectivo de la migración intraestatal, 
en cuanto a edad y sexo, presupone también una alteración 
en la estructura de edades tanto de las áreas emisoras co 

22/ Ramíro Cardona y Alan Simmons, Hacia un modelo gene-
ral de la migración interna en América Latina, Bogotá, Co 
lombia, p. 42. 
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mo de la receptora, así como a la tasa de masculinidad en 

dichas áreás. Para la ciudad receptora en sí, la selecti-

vidad se traduce en un ensanchamiento en la pirámide de 

edades correspondiente a población que podría calificarse 

como "jovén° (entre los 15 y 40 anos) y que se supone, es 

la que más posibilidades tendrá de incorporarse al desa-

rrollo de la ciudad. 

3. El bajo nivel económico de vida que presentan en su ma 

yorla los migrantes estudiados, redunda a su vez para que 

dichos migrantes ocupen dentro de la ciudad áreas dotadas 

de los mínimos niveles de bienestar urbanos. Por tanto, -

tienden a habitar zonas periféricas y formar verdaderas -

colonias de migrantes. Lo anterior supane la movilización 

y adaptación de servicios páblicos en tales áreas y la --

aparición de conflictos sociales y políticos, pues el sur 

guimiento de numerosos asentamientos "espontáneos" provo-

ca continuas fricciones entre los diversos grupos implica 

dos. 

4. Alin cuando no hubo una marcada preferencia en señalar 

un motivo particular como el•principal factor de atraccion 

en la decisión de emigrar hacia Tuxtla Gutiérrez, generali 

zando las principales razones dadas por los encuestados, -

se tiene que el 67% escogieron dicha ciudad en virtud de - 

que representaba la posibilidad de alcanzar tres grandes - 

satisfactores: a) empleo; b) vivienda y c) educación. Esto 

demuestra que, la capital, concentradora del aparato poli-7 

tico estatal y acorde a su papel de polo de crecimiento,- 



la mayor posibilidad de conseguir empleo, ya que la estruc 

tura agraria chiapaneca no satisface muchas de las más ele 

elementales necesidades. En tal sentido, la ciudad enfren-

ta una importante demanda de empleo, la cual es canalizada 

a los no muy numerosos centros de trabajo, ya que si bien, 

Tuxtla Gutiérrez ha experimentado en los últimos años el 

auge y aparición de pequeñas industrias, estas no se han - 

convertido de hecho en promisorias fuentes de trabajo capa 

ces de captar toda la demanda generada por las corrientes 
humanas que llegan. Por su parte la necesidad de satisfa--

cer los requerimientos de educación en dicha ciudad trae - 

aparejada la necesidad de equipar de modo especial a la --

ciudad en cuanto a la infraestructura educativa, reforzan-

doss así su papel de "concentradora de servicios". 

5. Otro de los aspectos que impactan en la ciudad reside - 
en las perspectivas del migrante una vez establecido en --
ella. El análisis de los datos arrojados muestran que en 
Tuxtla Gutiérrez se da un proceso de "migración de relle--

no" en la cual, el nativo es el que tiende a salir mien --

tras que el migrante permanece en ella. Si bien puede exis 
tir una compensación entre el volumén de los que se mar --
chan y el volumén de los que arriban, no puede ignorarse - 

que estos nuevos ciudadanos (los inmigrantes), la mayoría 

de ellos careciendo de recursos suficientes para desenvol-

verse con éxito en el medio urbano, representan para la 
ciudad receptora, elementos a los que habrá de dotarseles 
de servicios y empleos y que constituirán nuevas áreas re 



sidenciales que marcarán las pautas de desarrollo que la 

ciudad experimente. 

Por otra parte, a partir de 1950 una corriente más 

o menos constante y significativa de inmigrantes intraes 

tatales se dirigen hacia Tuxtla Gutiérrez. Las mayores - 

migraciones han ocurrido en la década de los 50's y duran 

te lo que va de esta. Aún cuando los datos acerca del vo-

lumén total de inmigrantes intraestatales no se conoce --

con certeza, las cifras arrojadas por los incrementos so-

ciales de población, permiten hacerse una idea bastante - 

aproximada de la importancia que dicho aporte tiene en el 

desarrollo demográfico de la ciudad. Si bien, Tuxtla Gu--

tiérrez está considerada como una ciudad de moderada atra 

cción, la tendencia es definitivamente la de aumentar ha-

cia atracciones más significativas. 

Lo anterior significaría que, para una entidad como 

Chiapas, en la que la dispersión de la población da pauta 

a la distribución de los asentamientos humanos, los movi-

mientos, más o menos intensos, de personas procedentes de 

varias localidades hacia unas cuantas dentro del estado, 

modificaría notablemente tales pautas demográficas y da--

ría lugar a dos fenómenos importantes: 

a) La despoblación. de numerosas localidades principalmen-

te ejidos, rancherías y colonias agrícolas ubicadas en re 

giones aisladas; y 

b) La concentración de población en unos cuantos centros 

urbanos con la consecuente acelerada y no equitativa dis- 
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tribución de la población. 

La distribución espacial de la población en el esta- 

do de Chiapas ciertamente ha estado marcada por factores 

de tipo histórico, económico, geográfico, social y cultu-

ral y estos se reflejan además en la estructura ocupacio-

nal; el tipo de organización social; los niveles de ins-- 

trucción; los niveles de ingresos; los tipos de consumo; 

etc., los que a su vez han influido para determinar cier-

tas tendencias, entre ellas las demográficas y de esta, - 

primordialmente la densidad y movilidad de la población. 

Estas dos variables, ligadas por su propia naturaleza a - 

la noción de espacio, están presentes en Chiapas estrecha 

mente vinculadas con el papel que desempeña Tuxtla Gutié-

rrez no sólo como capital y ciudad más grande de la enti-

dad; sino como centro redistribuidor de la población en 

el espacio geográfico chiapanece. 

Al existir tal redistribución demográfica se presen-

ta a la vez otra similar: la de bienes y servicios. El ma 

yor número de población demandante determinará no sólo la 

repartición de partidas gubernamentales destinadas a los 

diversos sectores, sino también las tendencias de desarro 

llo de las áreas implicadas. 

La propensión de la población de Chiapas a concentrar 

se en unos cuantos núcleos urbanos parece ser, cicrtamen 

te, un fenómeno relativamente reciente y paulatino. No es 

impevceptible ya que si se analizan las tasas de incremen 

to demográfico de los centros de población más grandes de 
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la entidad se advierte que dichas tasas se incrementen en 

proporciones mayores que las que experimentan las áreas - 

rurales. La redistribución sin embargo, no da lugar a una 

ás equitativa pauta poblacional ya que el contínuo despo 

blamiento de núcleos ínfimos de población tendería a ami-

norar la dispersión pero por otro lado daría lugar a esa 

creciente concentración en favor de unos cuantos centros 

urbanos, lo que se traduce en una nueva distribución desi-

gual. 

Ñ el particular caso de Tuxtla Gutiérrez, se dice - 

que han sido varios los factores que han impulsado la diná 

mica demográfica que actualmente presenta. Se estiH: que - 

los factores históricos, politicos, económicos, sociales y 

culturales, más que los geográficos, son los que han anima 

do dicha dinámica. Quizá el único factor geográfico que la 

ha favorecido sea su emplazamiento o localización. en el --

centro de la entidad, lo que le ha permitido ser "crucero" 

obligado de desplazamientos hacia centro y sudámerica. Pe-

ro sin duda que su elevación el arlo de 1882 como capital - 

del estado, ha sido el factor más decisivo en su desarrollo 

en virtud de la tendencia a centralizar los poderes en unas 

cuantas ciudades, principalmente a aquellas que realizan - 

funciones de centros administrativos. A partir de tal si—

tuación, esta ciudad se ha visto favorecida en la medida - 

que, siendo la capital del estado, ha experimentado un ma-

yor desarrollo en comparación a las demás localidades del 

estado. 
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A partir de una visión regional, se considera que la 

función de Tuxtla Gutiérrez como la del resto de las ciuda 

des medianas que se localizan en diversas regiones de Mé-

xico, es el de servir como reguladoras de la población en 

cuanto a su distribución. La existencia de estas ciudades 

permite regular ciertamente las corrientes que se dan ha--

cia las glandes metropólis y permiten que tengan cierto ca 

rácter de selectividad ya que las corrientes migratorias -

hacia las grandes ciudades provenientes de ciudades medias 

tienen orígenes primordialmente urbanos. Esta situación --

por otro lado significa una carga para las ciudades media-

nas ya, que la mayoría de ellas carecen del equipamento ur-

bano necesario para satisfacer la llegada de numerosos gru 

pos de población. 

Sólo con la planeación y ejecución de programas de de 

sarrollo orientados a satisfacer las necesidades de trabajo, 

educación, salud y vivienda, entre otros, se podrá enfren--

tar el problema plaá teado por los unidireccionales e inten 

sos movimientos de población hacia centros urbanos interme-

dios y especialmente a ciudades que, como Tuxtla Gutiérrez, 

carecen del equipemento necesario para satisfacer las nece 

sidades de los grupos de migrantes. 

La reciente y constante preocupación por la ordenación 

y regulación de los asentamientos urbanos que se llevan a 

cabo a traves del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, per-

mite alentar expectativas de solución ya que dicho Plan --

propone la configuración de un sistema urbano nacional en 
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el cual se pretende desalentar el crecimiento de las gran 

des metropólis e inducir por otro lado, el desarrollo de 

ciudades medianas con servicios regionales y que tienen —

potencial de desarrollo. 

En este sentido, habrá que contar con planes de desa 

rrollo urbano a niveles local y estatal, asi como equipar 

a las ciudades medianas con servicios y fomentar la cons-,  

trucción de viviendas y equipamento urbano en general; pro 

piciar la óptima comunicación de estos centros urbanos con 

el resto del pais y primordialmente con la región en que 

se ubican y fomentar el desarrollo de industrias acordes 

a las funciones preponderantes de dichas ciudades. 

Especialmente no deberá olvidarse que, siendo estas 

ciudades medianas, polos de crecimiento, los beneficios --

que le sean suministrados deberán considerar no solo a la 

ciudad por si sola sino también a su área de influencia. 
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