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I. IHTRODUCCION. 

Uno de los fenómenos sociales que ha provocado mayor impacto a 
nivel mundial es el acelerado crecimiento de la población 
especialmente a partir de la segunda mitad del presente siglo. 

Esto ha generado un gran interés por conocer el estado de 
la población en épocas pasadas, en un futuro próximo así como en la 
actualidad, desde diferentes puntos de vista. 

Desde finales del siglo XVIII se tienen importantes aportes 
en Europa a la Demografia con Rickman, quien organizó los primeros 
cinco censos de Gran Bretaña de 1801 a 1840 (Hollíngswort 1983, p. 
33), y con los trabajos de T. Malthus, considerado como el 
iniciador de la Demografia moderna; sin embargo desde mucho antes 
se había pensado acerca del número mas conveniente de habitantes y 
sobre la necesidad de estimular o retardar el crecimiento de la 
población. (N.U. 1978, p.36) 

Posteriores a Malthus son, principalmente, economistas de 
diferentes corrientes los que se encargan de elaborar variadas 
hipótesis y teorias para explicar el crecimiento de la población )' 
su relación con los recursos naturales así como con la distribución 
de salarios, intereses, rentas y utilidades, incluso algunos censos 
tenían como objetivo final el aumento de los impuestos. (Ibid pp. 
42-45) 

Dentro del materialismo dialéctico se preguntaban ¿de qué 
manera la acumulación de capital provoca un excedente de 
población?, lo que indica que también dentro de esta corriente 
existia preocupación por los problemas de la población. (Ibid p.49) 

Desde finales del siglo XIX y principios del XX se 
considera a la población como un tema de estudio separado de la 
Economia y surge la Demografia Teórica con la invención de la Tabla 
de Mortalidad. Posteriormente Winkler introduce el término 
11 demometria 11 para indicar la medida precisa del desarrollo de la 
población por medio de métodos matematicos y se recurre a la 
estadistica, representación gráfica, modelos demogra fices, 
etc.(Ibid pp.59-60) 

El análisis demográfico, basado principalmente en estudios 
de fecundidad y mortalidad, ha derivado recientemente en la 
bus queda de soluciones de los problemas del desarrollo económico, 
principalmente en los paises subdesarrollados, generados por las 
altas tasas de fecundidad y la baja general en la tasa de 
mortalidad. Asi surge la Teoria de la Transición Demografica, de 



Franl: Notestein, que explica la evolución de las poblaciones a 
través de distintas etapas más o cenos bien definidas y que ha sido 
considerada coco una de las teorias mas importantes en Demografia. 
(Carrillo, 197~: Organski, 1984) 

En la actualidad los trabajos en demografia son más 
especificos y abundantes, y están relacionados con la problematica 
social y económica que la realidad de cada país presenta: por 
ejemplo, existen trabajos sobre la reproducción de la fuerza de 
trabajo, la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo y su 
relación con la reproducción, la migración hacia Estados Unidos, 
las ciudades fronterizas, el problema educativo, etc.(Cabrera, 
1988) 

En cuanto a ~etodologias, éstas tal'lbién se han desarrollado 
en la búsqueda de estimaciones cada vez mas precisas de los 
diferentes parámetros demograficos. Glass menciona una mejora 
substancial de los métodos demográficos desde 1940 (Glass, citado 
por Hollingsworth 1983) 

Al igual que la Demografía, la Geografia también se ha 
ocupado del estudio de la población a través de la Geografía Hw:iana 
y específicamente con la Geografía de la Población, como una rama 
de estudio o una subdiciplina dentro de la Geografía. Se puede 
considerar a P. George, 1961 , en Francia y a G. Trewartha, 1953, 
en Inglaterra cor.i.o los pioneros en estudios de Geografia de la 
Población, en Europa (Hansen, 1973) 

En México, la Geografía de la población ha tenido un 
desarrollo limitado pero en aumento, con un inicio aislado que 
representa uno de los primeros trabajos en la materia. Se trata de 
Antonio García cubas (1870) "Apuntes relativos a la población de la 
RepUblica Mexicana•. 

A partir de aqui, se presenta un gran vacío hasta los años 
40, con los trabajos de Jorge A. Vivó. Desde entonces se ha 
incrementado poco a poco la cantidad de trabajos en Geograf 1a de la 
Población. (Gutiérrez, 1984). 

Estos se dedican principalmente al estudio de la 
distribución, crecimiento y co1>posición de la población y por lo 
general se dedican a la descripción de estas caracteristicas o a su 
explicación basada en aspectos del 1>edio físico: altitud, latitud, 
clima, etc.(Gutiérrez, 1965) 

También se ha trabajado sobre mapas de distribución y 
migración con sus respectivos textos, pero donde la it:i.aqen es lo 
principal. Un ejemplo de esto es el Atlas de Migraciones Internas 
(Gutiérrez et. al., 1988). 

Y co1>0 un grupo particular se ha estudiado a los indigenas 
del pais también tomando co1>0 rasgo principal su distribución. 



Existe otro trabajo de Geografia de la Población. Se trata 
de un proyecto que ha desarrollado el Instituto de Geografia de la 
UNAM, denominado Tipologia Demográfica de México. 

Los objetivos de este proyecto son determinar los tipos 
demográficos que existen en México, descubrir cuáles son los 
principales factores que los determinan y zonificar los diferentes 
tipos según su expresión espacial. 

La importancia de un trabajo como éste radica en la 
generalidad con que trabaja, es decir, en las dimensiones 
nacionales y al r.:ismo tiempo un gran detalle pues cada municipio 
del pais adquiere un valor ünico que lo caracteriza. Además 
contempla variables que resultan básicas en un primer nivel de 
planeación y maneja las variables en conjunto y no de manera 
aislada. Un proyecto da tal magnitud no se habia realizado 
anteriormente. 

Este proyecto tiene tres antecedentes importantes. 

Uno de ellos es la tesis de Maestria referida al estado de 
Guanajuato (Kunz, 1985), la cual puede considerarse como uno de los 
primeros intentos de formar regiones sociodemográficas con métodos 
estadisticos multivariados. En 1971 se publica un trabajo de 
Eliazaga que intenta regionalizar pero con técnicas bastante 
sencillas (Eliazaga, 1971): anteriormente sólo se hablaba de 
regiones naturales, económicas, etc. También es la base de un 
marco teórico sobre aspectos sociales y demográficos relacionados 
a un marco espacial: asi como la "prueba" de diferentes técnicas 
estadisticas para clasificar, esto con objeto de encontrar la 
metodologia más adecuada para el tipo de problema con que se trata. 

El segundo trabajo es una regionalización socioder.:ográfica 
y de salud (Kunz, Cortina y González, 1986), realizada a nivel 
nacional que forma regiones con los estados de la Repüblica y con 
un enfoque orientado eminentemente a la planeación de servicios de 
salud. 

El tercer antecedente trata ya de la explicación de la 
parte metodológica (Kunz, 1988), en donde se aborda la manera más 
adecuada para resolver problemas referidos a clasificaciones, 
tipologias y regionalizaciones de objetos multivariados. Aqui se 
explica principalmente el uso de la tecnica de Componentes 
Principales y el Análisis de Cümulos. Este trabajo no explica la 
aplicación detallada de dichas técnicas sino la forma más adecuada 
de interpretar los resultados. 

De estas dos técnicas se utilizó la de Componentes 
Principales pues supone una clasificación ünica para cada objeto 
(Kunz, 1988), y además porque la técnica de Cümulos implicaba 
dificultades para determinar y validar la clasificación más óptima 
debido a la cantidad de objetos que se consideran en el trabajo: 
2391 nunicipios. 



La fuente de 
Población y Vivienda, 
Vivienda, 1970 y las 
Salud. 

información fue el X censo General de 
1980; el IX Censo General de Población ;• 
Estadisticas Vi tales de la Secretaria de 

Como resultado se han obtenido varias publicaciones. (Kunz, 
1990¡ González, 1989) Asimismo se ha generado la posibilidad de 
analisis de cada uno de los estados del pais, de donde surge el 
trabajo que aqui se presenta: Las regiones demográficas de Puebla. 

Cabe aclarar, que asi como en esta ocasión se presentan las 
Regiones demograficas de Puebla, existe ya otro trabajo relativo al 
Estado de Veracruz (González, 1989). Esto implica la posibilidad de 
generar una serie de trabajos referidos a todas las entidades del 
pais, para este mismo proyecto, de aqui que esta tesis representa 
la continuación de una segunda serie de trabajos derivados de aquel 
proyecto a nivel nacional. 

De igual manera, ya existe la posibilidad de efectuar 
comparaciones en los resultados entre Puebla y Veracruz, y con el 
resto de las entidades a medida que se de continuidad al análisis 
de cada uno de los estados del pais. 

Con respecto al caso Puebla se puede decir que la elección 
de este estado no se realizo bajo alguna circunstancia especifica 
pues resultaba indiferente estudiar algún estado en particular, 
sin embargo, Puebla presenta algunas características que lo hacen 
especialmente interesante: 

l. Se trata de un estado cuya capital es una de las 
ciudades más pobladas y más importantes del país. 

2. Puebla es un estado de grandes contrastes, tanto en el 
aspecto físico-biológico (morfologia, vegetación, etc.) como en el 
aspecto sociocultural y demográfico, motivo por el cual se espera 
variedad de resultados. 

J. La base municipal de Puebla, 217 municipios, es lo 
suficientemente amplia como para generar grupos de municipios de 
magnitudes aceptables y no grupos de uno o dos municipios. 

4. Puebla es un estado ubicado en la parte central del 
pais, región a su vez más poblada. Por lo tanto, la cantidad total 
de población del estado de Puebla, representa una muestra 
significativa de lo que ocurre a nivel nacional. 

Los objetivos de esta tesis son: 

l. Describir los tipos y subtipos demograficos que se 
presentan en el estado de Puebla. 

2. Explicar los procesos de orden económico-social que 
originan las caracteristicas de los tipos de~ográficos. 



3. Estructurar, en base a los tipos, las regiones 
de:::".ográ..ficas y e>..-presarlas grafica:iente por cedio de napas. 

L.a es:ructura general consta de tres capítulos: marco 
teórico, ~etodologia y tipos-regiones. 

El pririer capitulo trata del concepto de Región y los 
diferentes puntos de vista que se han desarrollado a su alrededor, 
principalcente de las diferencias entre des corrientes. También se 
~rata de la explicación teórica de las variables que se usaron 
para hacer la clasificación; de la conveniencia de usar cada una de 
estas, de sus definiciones, en algunos casos se trata alguna 
referencia historica. 

Ta=.bién se tlencionan los indicadores necesarios para cada 
variable j' en alcr .. inos casos se especifica la fono.a en que se 
x:.idieron estos; por eje:::iplo, en la clasificación de la PEA por 
sectores. 

En el sequndo capitulo se hace un análisis exploratorio 
inicial de estadísticas básicas. 

Luego, se analiza la correlación entre variables para 
observar cómo se asocian entre si, per::litiendo con esto, un primer 
acerca~iento a la interpretación de los resultados. 

Poste::-iornente se estr.icturan las co::.ponentes principales, 
transfon:iando el conjunto original de variables en un conjunto de 
cor.ponentes, que per.::iten un analisis ~ás sicple de los valores que 
adoptan los ounicipios en los aspectos estudiados. 

En este trabajo se 
teorico-netodológicos que el 
cuanto a la e lección de las 
utilizo. 

retocan los ciscos planteamientos 
proyecto a nivel nacional. Esto en 
variables y a la oetodologia que se 

Finalcente, dentro de este segundo capítulo se realiza la 
fo::i:iacion de la tipologia, es decir, la clasificacion de los 
::unicipios en tipos, cada uno de los cuales tendra ur.a sil:lbologia 
especifica, segun los valores de los ounicipios en ca¿a cooponente 
o en las variables. 

En el tercer ca pi tul o se presentan los resultados de la 
~etodologia, es decir, una tipología, con un listado de todos 
los ~unicipios del estado con su respectivo tipo y subtipo. 

A partir de estos tipos se hace una división en grupos para 
fon:iar cada una de las regiones. 

Cada region es enuoerada en cantidad de ounicipios y 
ubicación posteriornente es descrita en téminos técnicos, es 
decir, en los diferentes valores de las cooponentes principales de 
otras variables que corresponden a las regiones 



Al final del trabajo se presenta una serie de cuadros que 
facilitan la interpretación de la parte metodológica asi como una 
serie de mapas que representan los resultados objetivos del trabajo 
que implica la creación de las regiones demográficas en Puebla. 
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II. MARCO TBORICO 

Este primer capitulo· se divide en dos partes. La primera 
trata del concepto de región que se maneja desde diferentes 
puntos de vista asi como del tipo de región que se considera 
en este trabajo. 

La segunda parte trata de la justi!icación teórica 
de cada una de las variables utilizadas agrupadas en varias 
categorias según el proceso de que se trata asi como de los 
indicadores más adecuados para la fortiacion de las regiones. 

La Ragió11. 

Hablar de región es considerar una entidad espacial bien 
definida, aunque en algunos casos no lo esté completamente y 
caracterizada por ciertos elementos cualesquiera que estos 
sean que de antemano se han establecido. 

De aqui que pueda haber regiones naturales cuando se 
toman en cuenta los elementos del medio fisico. También se 
puede hablar de regiones económicas en las cuales 
intervienen elementos l:lás col:lplejos de orden econól:lico y 
social. 

La 
homogéneo; 
observar. 

región puede ser de tipo funcional o nodal y 
lo que responde al fenómeno que se desea 

Para la primera se dice que estan constituidas por 
un complejo de elementos con una organización funcional 
alrededor de un centro, son heterogéneas y sus limites estan 
dados por un volUlllen mínimo de flujos hacia ese centro. 

Para las hocogéneas se espera que sean lo mas 
silllilares posible o al menos con cierta regularidad de 
algunos fenómenos al interior de ellas cismas y que 
presenten características diferentes con respecto a otras. 
(l<UNZ, 1985. p. l7) 

Mucho se ha hablado sob~e la regionalización y sobre 
su ei..-presión tanto en la realidad coco en el trabajo de 
gabinete, provocando opiniones muy variadas y opuestas; por 
ejemplo: 



Bassols menciona que las regiones de tipo natural 
a:ii como las de tipo económico no dependen de la 
intervención directa del hombre p'les son fenómenos naturales 
y económicos que existen en la tierra de manera objetiva. 
(BASSOLS, 1975, p. 54) 

Por otro lado, Kunz modifica la idea anterior 
diciendo que la región depende básicamente del pensamiento 
humano, a pesar de la existencia real de los fenómenos que 
se estudian, que pueden ser muy variados, estos es, de tipo 
natural, social, demográfico, etc., y que adem&s son 
independientes de la decisión que pueda tomar aquél que 
traza los limites para formar regiones. (KUNZ, 1985. pp. 15-
16). 

Lo anterior da una idea del delicado asunto que 
existe entre lo objetivo de los fenómenos y lo subjetivo de 
la región, asi como del brinco a lo abstracto que se da 
cuando se trabaja en regionalizaci6n. 

Aquí es importante tomar en cuenta las limitaciones 
a que es necesario sujetarse, esto es, al distinguir una 
región de otra y decidir cuáles serán los limites entre 
éstas, igualmente debe existir cierto ajuste controlado por 
un marco teórico-metodológico bien definido. 

La formación de las regiones dem09ráf icas, las 
cuales son objeto de estudio de este trabajo, también 
dependen de la voluntad de aquél que las estudia a pesar de 
la existencia objetiva de los fenómenos demográficos. 

En este caso, la idea de región implica "aglutinar" 
o formar conjuntos de municipios con semejanza en las 
variables pertinentes. 

Por otro lado, algunos autores como Oickinson 
afirman que existen dos tipos de sistemas regionales: los 
generales y los especificos. 

Los sistemas generales se construyen de acuerdo a un 
conjunto de atributos, teniendo como rasgo caracteristico 
que las agrupaciones de cada tipo en el sistema pueden 
localizarse en lugares muy separados entre si. Mientras que 
los sistemas regionales especificos se definen no solo por 
las combinaciones de los atributos intrinsecos sino también 
por su localización, es decir, todas las partes de una 
región homogénea deben ser contiguas en el espacio. (LEVI. 
1975. p. 5) 

Para este trabajo se decidió seguir al sistema 
regional general, considerando a una región como el conjunto 
de municipios con el mismo tipo demográfico, es decir, con 
caracteristicas sociales, económicas y demográficas 
similares. 
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Por último, una unidad espacial dificilmente alcanza 
un grado ideal de homogeneidad, sobre todo cuando se trata 
de elementos sociales, sin embargo en espacios reducidos las 
diferencias no son tan grandes, reduciendo en mucho la 
posible heterogeneidad interna que puedan tener. 

Para el estado de Puebla este inconveniente se 
reduce mucho ya que con respecto a otros estados del pais, 
los municipios de Puebla son generalmente pequeños. 

Situación espacial d• la población: volWllen y distribución • 

El volumen de la población indica su tamaño, es decir, qué 
tan grande o pequeña es ésta. También, a través del volumen 
se puede conocer su distribución espacial en términos 
generales o dicho de otra forma, en qué sitios hay más y en 
qué otros hay menos población. 

Usando la medida del tamaño de la población es 
posible, además, darle contexto y dimensión al resto de las 
variables que están expresadas en porcentaje y por lo t3nto 
se presentan con un dato relativo, que podria resultar 
engañoso si no se tiene precaución. 

Por ejemplo, al comparar dos poblaciones de distinto 
tamaño, puede darse el caso de que la menor tenga un 
porcentaje mayor de PEA II que la otra lo cual no significa 
que su PEA rr sea más importante en cantidad o en términos 
absolutos. 

A pesar de que para medir el volumen de la población 
se utiliza una relación y por lo tanto un dato relativo, es 
posible transformarlo fácilmente hacia datos absolutos. Se 
trata de la relación l a 10, ooo, o dicho de otra forma, 
población media municipal por cada 10, ooo habitantes del 
pa~s. La densidad de población o número de habitantes por 
km es otro indicador que podria utilizarse para medir el 
volumen de población proporcionando un dato más cercano a la 
realidad; sin embargo, a pesar de ser un indicador 
interesante es dificil de aplicar debido a la falta del 
valor de la superficie municipal. 

La población no se distribuye de manera homogénea, 
sino por el contrario, de manera heterogéneamente. Esto 
significa que hacia el interior de cada unidad espacial 
habrá diferencias en las distribución y mientras que en 
algunos lugares la cantidad de poblacion puede ser muy 
grande, en otros no tanto. Para el primer caso se dice que 
la población está concentrada y para el segundo, dispersa. 
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Por lo general se asocia a la población concentrada 
con la urbana y a la dispersa con la rural, aunque esto no 
debe tocarse como un hecho ya que es muy posible encontrar 
poblaciones netamente rurales y al mis1:10 tiempo muy 
concentrada. No obstante se puede diferenciar a las 
localidades no sólo por su tamano sino también por el tipo 
de alimentación o por las caracteristicas de la vivienda, 
etc. 

Segün la ONU existen varios criterios para 
diferenciar una localidad urbana o rural y pueden resumirse 
de la siguiente 1:1anera: 

-relacionada con el tipo de e1:1pleo 

-combinación de criterios relativos al tamaño del 
lugar y a la actividad económica 

-dependiente de la jerarquia adl:linistrativa de 
servicios e instalaciones 

-cuantitativos, a partir de deten:iinada cantidad de 
numero de habitantes (N.U., 1978. pp.192-193). 

Para el caso de este trabajo se ha considerado coco 
población concentrada a las localidades cayeres a 10, 000 
habitantes y coco dispersa a la que vive en localidades 
cenores a 500 habitantes. 

Estas dos medidas son arbitrarias y se usan para 
observar los casos extremos de población muy concentrada o 
cuy dispersa. 

Oficialmente se considera el licite de 2 ,500 
habitantes coco indicador de urbano (considerando la 
analogia urbano-concentrado), pero este resulta ser un 
limite poco real ya que en 1:1uchos paises subdesarrollados el 
proceso de urbanización se ha dado coco consecuencia de la 
desigualdad social, teniendo coco ele~ento caracteristico la 
migracion cacpo-ciudad, lo que ha provocado un exagerado 
crecimiento de algunas localidades. 

De esta manera, tomar por urbanas a las localidades 
de 2,500 y más habitantes icplicaria incluir a muchas que no 
tendrian manera de ser urbanas. 

Vnikel afirma que se puede tratar de una población 
muy concentrada y tener pocas caracteristicas de lo urbano 
(UHIKEL, 1980, pp.13-14), cono podria ser el caso de las 
ciudades de Calcuta y Bol:lbay. "En la India de hoy algunas 
localidades de 1:1as de 5,000 habitantes pueden parecer aldeas 
rurales que han crecido demasiado". (BOSE, citado por N.U., 
1978. p.192.) 
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El rango inferior que se ha tocado coco li~ite de lo 
disperso tai:tbién resulta arbitrario ya que una localidad con 
600 o 700 habitantes también puede ser o estar dispersa, 
pero como ya se mencionó se buscan casos extremos. 

Aqui se puede hablar del caso contrario que se 
presenta principalcente er, paises desarrollados en que se 
puede considerar como urbanos a lugares con sólo 250 
habitantes coco en Dinamarca. (N.U., 1978. P. 193). 

Para diferenciar las localidades urbanas de las 
rurales se puede decir que las primeras son sitios donde la 
prestación de sei:-vicios de todo tipo es constante y de fácil 
acceso, además la interacción diaria y el ritmo acelerado 
entre las personas crea un modo de vida diferente al nJral. 

Por el contrario, en las localidades rurales o 
dispersas predomina un modo de vida diferente, ya que no se 
requiere de concentraciones de población en la realización 
de las actividades económicas que son predominantemente las 
primarias. Ademas de su tamaño pequeño se encuentran 
licitadas por grandes distancias, lo que hace dificil la 
constante comunicación asi como la instalación de servicios, 
cosa que representa costos muy altos. 

sin duda las diferencias sociales entre la gente que 
vive en el car.ipo y la ciudad se reflejan en diferencias 
demográficas aunque no sólo de natalidad, también de 
mortalidad, estructura por edad y sexo, etc. 

Por ejemplo, la estructura por edad carca que los 
grupos jóvenes y en edad de trabajar son proporcionalmente 
cayeres en las ciudades que en el campo; también el 
coeficiente de masculinidad resulta ser menor en las 
ciudades que en otros sitios, esto es la proporción de 
mujeres es mayor debido a la inmigración selectiva provocada 
por factores económicos. 

Finalmente, por la magnitud que ha experimentado el 
proceso de urbanización en México en los primeros setenta 
años de este siglo es necesario hablar de ello. Este se ha 
manifestado en cambios notables, sobre todo a partir de 
1940, en el volumen y en la distribución de la población. 

Incluso algunos autores af ircan que el pais ha 
dejado de ser predominantemente rural y está en proceso de 
convertirse en p~edominantenente urbano. (UNIKEL, 1980, p. 
24). 

Es conveniente aclarar la diferencia entre lo que es 
urbanización y lo que es urbano, ya que puede ser motivo de 
confusión. Urbanización es un proceso, urbano una categoria. 
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Urbanización incluye una serie de características 
que en conjunto podrian identificarse como el fenómeno 
urbano. Estas caracteristicas o eleoentos son de tipo 
econóoico sobre todo, en donde predomina la industria ligera 
o pesada, concentraciones de capital, etc; de tipo social, 
debido al mayor acceso a ciertos servicios como los médicos, 
el drenaje, educativos, y en general todo tipo de obras 
públicas; y hasta de tipo cultural, creando toda una 
ideologia y un modo de vida muy diferente al que predomina 
en el campo. 

El término urbanización supone lugares con cenares 
proporciones de analfabetas, mejores condiciones de 
alimentación, y en general mayor riqueza acumulada. Sin 
embargo hay que tener cuidado con esto, ya que aqu1 se 
presentan los cayeres contrastes socioeconómicos, en donde 
por regla general, los recién llegados del campo son 
aquéllos de mas baja posición social. 

Por el contrario, urbano se refiere a un parámetro 
usado para identificar como urbano o como no urbano a una 
localidad cualquiera, que ademas es susceptible de 
modificarse, dependiendo de algún factor predominante o de 
mayor importancia, dependiendo del momen't.o. 

Los procesos demográficos. 

cuando se estudia a la población se contempla principalmente 
su tamaño, movimiento y los calllbios internos que 
constantemente ocurren en ella. 

Se considera entre las principales caracteristicas 
el crecioiento de la población, que indica su tamaño en un 
momento determinado, la migración, incluyendo aquí la 
inm.iqración y emigración, es decir, entrada y s.:.l ida de 
población, respectivamente, as! como los car.J.bias internos 
que se reflejan en la fecundidad y en la mortalidad. 

Todos estos cawbios o movimientos se traducen en lo 
que se puede llamar Procesos Demograficos, que de manera 
general representan la dinámica de la población, con cambios 
dificilmente percibibles en un corto periodo de tiempo. 
Asimismo difieren de un lugar a otro y dependen de una 
variedad de elementos externos, inherentes a ellos, como lo 
son el crecimiento económico, la industrialización, los 
avances en medicina, etc. 
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creciaiento. 

Para hablar de crecitiiento es necesario establecer, ante 
toda, la asociación que existe entre los términos 
crecimiento y tamaño de la población. 

El tamaño de la población resulta de la simple 
medida de ésta, que generalmente se realiza cada 10 años a 
través de los censos de población, mientras que el 
crecimiento resulta de la comparación de dos medidas del 
tacaño, en otras palabras, es la variación del vol~en de la 
población entre dos fechas. (PRESSAT, 1979, p. 205) 

De aqu1 que se diga que la población ha crecido en 
determinada cantidad o que se ha mantenido estable con un 
ritmo de crecimiento moderado o nulo, incluso se puede 
hablar de un creciciento negativo. 

A lo largo de la historia, la humanidad ha 
presentado un crecimiento continuo pero lento hasta la época 
contemporanea, pero durante los Ultimes dos siglos y 
especialmente los últi~os cincuenta años se ha presentado un 
creciciento sin precedentes, con algunas excepciones como la 
Primera y Segunda Guerras Mundiales y para el caso de 
México, la Revolución de 1910. 

El crecimiento en épocas remotas estuvo directa~ente 
relacionado con la disponibilidad de alimentos, de refugio y 
vestido as1 como del uso del fuego, lo cual propició un 
cambio considerable en la dieta sobre todo al suavizar los 
alimentos. (N.U., 1978. p. 11) 

La esperanza de vida era muy baja pues el medio 
ambiente resultaba bastante hostil coco para permitirle al 
hombre mayor longevidad. Y no sólo el medio ambiente ha 
detenido en tiempos pasados un aumento importante de 
población a nivel mundial, también lo han sido las guerras y 
epidemias, asi como la esclavitud. 

En el caso de las guerras estas causaban bajas sólo 
entre aquéllos que participaban directacente en las guerras. 
Pero con las epidemias tanto hombres como mujeres de todas 
edades figuraban entre las victimas, ademas de provocar 
estragos más impactantes a nivel regional. Estos factores, 
entre otros, han resultado ser reguladores "naturales" del 
creciniento de la población. 

Mientras que hasta los siglos XVII-XVIII la cifra 
~otal de población se habia mantenido con cierta estabilidad 
y en bajos niveles, en cuanto a nUcero de habitantes, 
durante los siglos XIX y XX se ha presentado un ritmo 
acelerado sin precedentes. Y la causa principal de este 
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vertiginoso creciciento puede ser resumida en un sola 
palabra: progreso. 

Pero progreso visto a través de los avances en 
cedicina, tales como vacunas, antibióticos, equipo médico, 
etc., en fin, I:lejoras en la sanidad que necesariamente han 
provocado una brusca dis1:1inuci6n de la 1:1ortalidad. 

Al 1:1is1:10 tiecpc, la esperanza de vida ha aUJ11entado 
hasta licites de SO años en paises desarrollados, debido a 
los adelantos técnicos que han facilitado las condiciones de 
vida a nivel general. 

Para el caso de América Latina se tiene que para los 
años SO's se presentaba el más rápido crecimiento de 
población del 1:1undo. En la actualidad esta tendencia está 
modificándose debido a una disminución paulatina y reciente 
en las tasas de natalidad y a un logro previo de una baja en 
las tasas de mortalidad bruta. 

En este trabajo se ha usado la tasa de crecimiento 
natural como indicador del creciciento, que resulta del 
balance entre los nacicientos y las defunciones de la 
población 1:1edia entre dos fechas deterninadas y que arroja 
una cifra que debe ser leida coco "habitantes por cada mil 11 • 

Se ha considerado coco variables el total municipal 
en 1970 y el total municipal en 1980. 

Fecundidad. 

La fecundidad es uno de los procesos demográficos más 
i1:1portantes dentro del análisis demográfico pues determina 
parcial1:1ente el crecimiento de la población en un lugar 
cualquiera. Esta ha lla1:1ado la atención de los decográfos y 
otras personas interesadas en el tema a causa de los valores 
tan altos que se han registrado en los paises 
subdesarrollados, especialcente en los Ultimes años. 

Se puede mencionar como ejemplo de los valores de la 
tasa bruta de natalidad para 1970, que en los paises 
desarrollados era de 19 0/00 (al millar), 1:1ientras que para 
los paises subdesarrollados era de H 0/00, en el mismo 
periodo. 

La tasa bruta de natalidad 1:1ide el nu1:1ero de 
nacioientos por cada cil habitantes en un año, a cediados de 
año y representa la procreación efectiva o fecundidad, 
1:1ientras que la tasa bruta de reproducción indica el nucero 
de hijas vivas que pueden llegar a la edad reproductiva, 
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tacbién llamada fertilidad o capacidad de procreación. (N.U. 
1978. p. 67) 

Por otro lado, ninguno de los procesos demograficos 
(crecimiento, fecundidad, mortalidad y migración) se 
encuentra aislado del resto de los factores que moldean la 
sociedad, de a qui que existan factores fisiológicos, 
sociales, culturales y económicos que afectan a la 
fecundidad. 

Entre los factores fisiológicos que la afectan se 
encuentran: el inicio de la edad de procreación, la 
nutrición y factores genéticos, la fertilidad, esterilidad y 
subfertilidad, nortalidad intrauterina, etc. (!1.U, 1978, p. 
76-SO). 

De los factores socioeconómicos más importantes se 
encuentran: la población económicamente activa femenina, el 
nivel de instrucción, la edad al casarse, la residencia 
urbano-rural, el grado de urbanización, la movilidad social, 
el aumento en el costo de la educación, la 
industrialización, etc. 

Todos estos elementos se entre mezclan para actuar 
conjuntamente aunque en algunos casos alguno de ellos tenga 
mas peso que los demás. Por ejemplo, en una sociedad donde 
las mujeres tengan una alta participación en el trabajo 
fuera de su casa, será menor el tiempo que puedan dedicar al 
cuidado de los hijos y de aqui menor el número de hijos 
deseado. Un mayor nivel educativo supone mayor acceso a otro 
tipo de satisfactores asi como a la información sobre 
~étodos anticonceptivos, que a su vez redunda en una 
disminución del número de nacimientos; la edad al casarse 
influye principalmente en el mayor o menor periodo de riesgo 
de embarazo, es decir, las mujeres que se casan entre los 15 
y los 20 años tienen una vida reproductiva mayor que las que 
se casan después de los 25. 

La residencia urbano-rural influye en el mayor o 
menor acceso tanto a los medios de comunicación, que puedan 
dar referencias sobre anticoncepción, como a los centros de 
salud donde se brinde orientación necesaria en materia de 
planificación faniliar. En ambos casos la desventaja se 
presenta en las comunidades rurales. 

En el caso del grado de urbanización se tiene que 
entre cas desarrollada esté una comunidad, mayor sera el 
acceso a los sei:-vicios y la diversificación de estos, y con 
esto la posibilidad de obtener mejores condiciones de 
atención médica, entre otras cosas. 

Respecto a algunos sectores de los paises 
subdesarrollados el aumento en los costos de educación es un 
obstaculo para el aumento de la familia, ya que en la 
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actualidad el costo medio por hijo es mucho mayor que hace 
algunos años. Esto se presenta principalmente en las clases 
medias y altas pues en los niveles bajos resulta más 
redituable un mayor numero de hijos que cooperen con el 
gasto familiar. 

El proceso de industrialización es otro fenómeno que 
debe tomarse en cuenta, ya que ha generado cambios 
importantes en la sociedad urbana, en donde, generalmente, 
se ubica la industria. Algunos autores afirman que el 
proceso de industrialización tuvo como consecuencia una 
declinación en las tasas de fecundidad debido a las 
modificaciones en las necesidades de la mano de obra, en 
términos de calidad, que se traduce en niveles de educación. 
Aqui se puede hablar de lo que en demografia se llama 
"Teoria de la Transición Demográfica", que menciona que "el 
equilibrio que por milenios mantuvo a la población mundial 
casi estacionaria se fundaba en las tasas altas de natalidad 
compensadas con tasas también altas de mortalidad. cuando 
los programas científicos y tecnológicos acabaron con muchas 
de las plagas seculares de la humanidad, menos con la 
guerra, bajaron en Europa las tasas de mortalidad sobre todo 
la infantil. Se inició entonces la segunda etapa del 
proceso: la reducción de las tasas de natalidad". (CARRILLO, 
1973. p. 7) 

Sin embargo esto debe tomarse con cautela ya que 
esta teoria fue hecha dentro del contexto de los paises 
desarrollados y no debe ni puede ajustarse para el caso de 
los paises subdesarrollados. Para México, la esperada 
reducción en los niveles de fecundidad no se da sino hasta 
la segunda mitad de la década de los 70's (COALE. 1982. p. 
265) 

La medida de la fecundidad está dada a través de la 
tasa bruta de fecundidad, indicador que se utiliza en este 
trabajo. 
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Mortali4a4 

La J:>artalidad es otro de los procesos desoográficos 
fundamentales, que junto con la fecundidad dan como 
resultado el crecimiento natural de una población. Supone un 
decreJ:>ento en el nll.J:lero de individuos que se ve compensado y 
en muchos casos rebasado por los al tos ni veles de 
fecundidad. En un luqar donde la fecundidad sea aenor que la 
mortalidad el crecimiento natural demográfico sera neqativo, 
aunque el caso normal es en sentido inverso, es decir, la 
fecundidad resulta ser mayor que la mortalidad; sobre todo 
para los paises subdesarrollados. 

Este fenóceno tainbién ha presentado modificaciones a 
lo larqo del tiempo y varia para las paises desarrollados y 
para los subdesarrollados. Generalcente la tasa de 
mortalidad es baja para los paises desarrolladas (9 0/00) 
desde hace alqún tiempo, pera en los paises sUbdesarrollados 
se han presentado variaciones importantes en los últimos 
años, variaciones que indican una disminución en los niveles 
de mortalidad (16 0/00). Aunque otras reqiones, que resultan 
ser las ::ás atrasadas del planeta, conservan sus altas tasa.s 
de mortalidad, como lo son algunas partes del Africa 
occidental y Central; por ejemplo, para 1970, la tasa bruta 
de mortalidad en A frica Occidental era de 24 0/00, para 
Europa Occidental de 11 0/00 y para América Latina de 10 
0/00. (N.U. 1978, p. 115). Esta disminución es consecuencia 
principalmente de los avances en la medicina que se han dado 
tanto en paises desarrollados como en paises 
subdesarrollados y que incluyen mejoras en la higiene y la 
salud pública que se difunden a través de los medios de 
comunicación o de campañas gubernamentales. 

Los factores que influyen sobre la mortalidad pueden 
dividirse en dos grandes qrupos, el primero trata de 
aspectos demograficos e incluye la distribución por sexos y 
la estructura por edad. La mayoría de los autores los 
retoman conjuntamente y les llaman •estructura por edad y 
sexo•. Se refiere principalmente a la influencia desiqual 
que tienen la edad y el se><o sobre la mortalidad. De su 
estudio detallado se pueden obtener tasas refinadas de 
mortalidad, coco el caso de la tasa de mortalidad infantil, 
que indica el número de niños fallecidos dentro de un qrupo 
de edad especifico en este casa serla de menos de un año-, 
las cuales son muy útiles en el caso de estudios más 
detallados. 

La edad y el se><o son factores que influyen de 
manera desigual sobre la mortalidad, esto es, la esperanza 
de vida "calculo que indica cuánto tiempo, por tér111ino 
tiedio, puede esperar vivir un individuo de cierta edad" 
(THOMPSOM, 1969. p. 289), varia para los diferentes qrupos 
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de edad. Generalmente se espera un mayor número de muertes 
en los grupos extremos, es decir, de 0-4 y >65 años, 
mientras que para los grupos intermedios esta resulta mucho 
menor. 

Sin eruiargo hay que tener cautela, pues en fechas 
recientes la mortalidad infantil ha disminuido en mayor 
proporción que la mortalidad de la población v1eJa, 
probablemente debido a que resulta más fácil aplicar vacunas 
en campañas intensivas y otras medidas preventivas que 
perfeccionar el equipo t1édico necesario para el cuidado, 
control y tratamiento de las enfermedades propias de la 
senectud. 

Con respecto al sexo, en términos generales "la 
esperanza de vida al n~cer es casi universalmente mayor para 
las mujeres que para los varones, tanto en paises 
desarrollados de baja t1ortalidad como en los paises en 
desarrollo con niveles más altos de mortalidad. (N.U., 1978, 
p. 121). 

A nivel general, la mortalidad es mayor para los 
hombres en cualquier parte del mundo, aunque las causas de 
muerte presentan diferencias importantes entre paises 
desarrollados y subdesarrollados. 

En el caso de los primeros, las mortalidad se da 
principalmente por enfermedades no transmisibles, por 
ejemplo: cardiovasculares; y por accidentes, Para los paises 
subdesarrollados la mortalidad se da por enfermedades 
transmisibles. 

En el caso de las mujeres, se presenta cierta 
ventaja respecto a los hombres. La mortalidad es menor 
aunque tat!bién con diferencias causales entre paises. 

El otro grupo de factores que influyen sobre la 
mortalidad comprende a los de tipo económico y social. Entre 
los más importantes encontramos las condiciones de ~1lud de 
la sociedad y/o de las medidas sanitarias, el prc=eso de 
urbanización, el nivel educativo (y entre éste, la 
instrucción de la madre), que son elementos que contribuyen 
a disminuir la tasa de mortalidad, y en caso deseado nos 
permiten medir la mortalidad diferencial, es decir, las 
diferencias entre campo-ciudad, población analfabeta
alfabeta, etc. 

En este trabajo se hace uso de la tasa bruta de 
mortalidad que mide el número de muertes por cada l, 000 
habitantes para un periodo determinado, y que, por otro lado 
resulta ser el indicador más idóneo por el nivel de 
generalización, ya que el uso de alguna tasa refinada 
implicaría un nivel de detalle de la información para el 
caso de algún problema especifico. 
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1ti9ració11. 

La migración es el cuarto elemento entre los procesos 
demográficos y está asociada al crecimiento demográfico. Es 
decir, el crecimiento natural de la población se manifiesta 
por la diferencia neta entre natalidad y mortalidad y el 
crecimiento real implica estas dos variables además de la 
migración. 

La población presenta movimientos externos de 
desplazamiento fisico de un lugar a otro, involucrando aqui 
el lugar de residencia y responde a causas muy variadas, 
generalmente de tipo socioeconómico, ligadas a opciones de 
movilidad social, como son: mejores oportunidades de 
educación, de servicios, de vivienda, de bienestar social 
asi como de acercamiento a la cultura. 

Un elemento muy importante que debe ser considerado 
aqui es el proceso de urbanización, ya que por regla general 
es en las ciudades donde se concentra la mayor parte de los 
bienes y servicios que la sociedad genera. Consecuentemente 
también concentra las fuentes de empleos en contraposición 
con las zonas rurales en donde la generación de estos y la 
capacidad de absorción de mano de obra es muy pequeña. 

La migración generalmente es selectiva, es decir, 
migran personas que responden a ciertas caracter1sticas, que 
dependen principalmente del sexo y edad. Con respecto al 
sexo se puede decir que las mujeres migran hacia las 
ciudades y los hombres lo hacen hacia sitios en donde 
predomine la actividad industrial o hacia regiones mineras y 
agricolas. Algunos autores como Ravestein y Beque afirnan 
que "las mujeres predominan en viajes migratorios cortos y 
seguros, mientras que los hombres en las corrientes que 
tienen indole precursora o innovadoras 11 • (N.U., 1978. p. 
190) 

Este fenómeno de migración femenina se presenta 
principalmente en aquéllos paises donde el proceso de 
urbanización es lo suficientemente antiguo o maduro como 
para generar empleos del tipo de servicios aunque también de 
cierto tipo de industria ligera, y en donde existe cierta 
"seguridad" garantizada en cuanto a vivienda y servicios. 

Por el contrario, muchos paises donde este proceso 
aun está en gestación, por ejemplo en Africa, o donde las 
ciudades apenas están en una fase inicial, los migrantes son 
hombres, entre otras cosas porque es la madre quien, 
generalmente se ocupa del cuidado de los hijos y quien debe 
esperar sobretodo a que el padre encuentre empleo en el 
lugar de destino. Asimismo el tipo de empleo que se requiere 
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en estos sitios preestablece la necesidad de hombres más que 
de mujeres. 

En relación a la edad, se puede decir son los grupos 
en edad de trabajar {15-30 años) los que más parten de su 
lugar de origen, mientras los que se quedan son los grupos 
dependientes, es decir de 0-5 y >65. Este movimiento hacia 
las ciudades provoca un crecimiento superior al esperado, 
acarreando los consecuentes problemas de presión demográfica 
y dejando las zonas rurales despobladas o con una densidad 
de población muy baja. 

La migración puede presentar dos niveles: 
internacional y nacional. La primera se presenta como 
consecuencia de fenómenos principalmente económicos y 
politices, un ejemplo de ésta es el caso de los trabajadores 
mexicanos que migran hacia E.U. para trabajar como braceros. 
La segunda se presenta como consecuencia de fenómenos 
económicos y sociales, por ejemplo el movimiento de 
campesinos hacia el norte del pais para la pisca del 
algodón. 

En este trabajo se considerará solamente la 
migración interna y se mide a través de la población que ha 
cambiado de lugar de residencia, es decir, el porcentaje de 
población inmigrada en los últimos 5 años, respecto al total 
de la población. 

Composición de le población. 

Compo•ición por sexo y edad. 

La población puede estudiarse desde diversos ángulos y con 
técnicas diferentes. También se puede dividir en categorías 
especificas que faciliten su análisis y que al mismo tiempo 
traten de características particulares y/o especificas hacia 
su interior. Una de estas características es la división por 
sexo y edad que se trata a continuación. 

Composición por •exo. 

Considerar la composición por sexo de la población implica 
necesariamente observar las dos partes que existen aqui, de 
manera tal que se pueda actuar con mayor precisión cuando se 
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buscan fenómenos especif icos, por ejemplo la proporción 
entre hombres y mujeres, que es lo que interesa en este 
caso. 

Esta proporción entre hombres y mujeres se obtiene 
con la medida del coeficiente de masculinidad. 

En una población con coeficiente mayor a 100, habrá 
más hol:lbres que mujeres y donde el coeficiente sea menor a 
100 será menor el número de hombres, un coeficiente igual a 
100 supone una proporción igual o exacta entre ambos sexos, 
es decir, por cada cien hombres habrá cien mujeres. 

cuando el coeficiente de masculinidad es mayor de 
100 (más hombres por cada 100 mujeres), se puede inferir que 
la mayor cantidad de hombres sea resultado de una mayor 
salida de mujeres (emigración femenina superior a la 
masculina), esto principalmente en zonas rurales, o por el 
contrario a una inmigración maséulina mayor que la de 
mujeres en el caso de trabajadores temporales. un caso que 
puede ilustrar lo anterior es la tendencia que ha mostrado 
la ciudad de cancún con su alta proporción de hombres, lo 
que coincide con el reciente impulso que ha recibido 
destinado a la construcción de una infraestructura de tipo 
urbano. Este fenómeno se presentó principalmente en una 
primera etapa provocada por un fuerte y violento impulso 
turistico, incluso mayor al de otras ciudades turisticas del 
pais como Acapulco. Actualmente esto se ha modificado pues 
el tipo de empleo ha cambiado por el de servicios en los 
hoteles. 

Una menor cantidad de hombres que de mujeres ha 
resultado el caso 11 normal" o que se presenta 
predominantemente con excepción de aquéllos lugares 
caracterizados por algún fenómeno demográfico especial. 

A nivel general nacen más niños que niñas, el 
coeficiente de masculinidad al nacer es aproximadamente de 
105, es decir por cada cien niñas nacen 105 niños. (N. U. 
pp. 281-282) Pero al mismo tiempo se mueren más niños que 
niñas en el periodo posnatal, "la esperanza de vida al nacer 
es casi universalmente mayor para las mujeres que para los 
hombres tanto en los paises desarrollados de baja mortalidad 
como en los paises subdesarrollados con altos niveles de 
mortalidad. 

"En los paises de baja mortalidad, no solamente es 
mayor la esperanza de vida al nacer para las mujeres que 
para los hombres, sino que además la tasa de mortalidad para 
cada edad suele ser más alta que para las muj.,res" (N. u., 
1978. p. 121) 

El tercer caso que se refiere a una igual proporción 
entre hombres y mujeres no merece menos atención. Puede 
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tratarse de una población cerrada en ténninos de que no 
existan movimientos migratorios, y al mismo tiempo de un 
gran equilibrio entre la mortalidad sobre ambos sexos. 

composición por edad. 

La división por edades supone más dificultades que dividir 
por sexo, ya que existen varias posibilidades de hacerlo 
segun el aspecto que se desee estudiar. 

Indudablemente se tiene un limite inferior que son 
los recién nacidos y un limite superior variable y que 
depende de la vida máxima de la población y que ha variado a 
lo largo del tiempo en relación inversa a los niveles de 
mortalidad. La esperanza de vida es un calculo que indica 
ncuánto tiempo, por término medio, puede esperar vivir un 
individuo de cualquier edad" ('l'HOMPSOM, 1969, p. 289). 

A partir de a qui se pueden fonnar grupos 
quinquenales o decenales de edad, una de cuyas ventajas es 
reducír enormemente el número de unidades de analisís, 
apoyándose en la idea de que las necesidades de los niños de 
5 a 9 años, en el caso de los grupos quinquenales, son muy 
similares entre si: asi como las de los jóvenes de 15 a 19 
años, o las de los ancianos de 60 a 64 . Aunque también es 
básico considerar un grupo particular en casos que requieran 
un análisis especifico como podria ser el estudio de los 
niños menores de un año en el caso de la mortalidad 
infantil. Igualmente existe la posibilidad de preveer las 
necesidades y potencialidades que la población actual 
presentará a futuro. Esto a través de la proporción de 
población joven y de niños que, llegado el momento tendrá 
que incorporarse a la fuerza de trabajo, en el caso de los 
jóvenes; y en el caso de los niños, que requerirán de 
escuelas. 

La división por edades también es util para estimar 
a la población teóricamente dependiente, es decir, niños y 
jóvenes menores de 15 años asi como ancianos mayores de 65 
años y la teóricamente independiente, esto es, la población 
entre 15 y 65 años. 

La relación entre población económicamente 
dependiente e independiente se da, en la realidad, entre 
personas que trabajan y personas que no trabajan; lo que 
significa que aquéllas que si trabajan y que reciben un 
ingreso por la producción de bienes y servicios tendrán que 
mantener a aquéllas que no producen pero si consumen. 

Esta división es muy util pues refleja claramente 
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los niveles de dependencia económica 
población con respecto a otro de paises, 
y/o municipios, según sea el caso. 

de un sector de 
regiones, estados 

En este trabajo, las variables que se utilizarán son 
el coeficiente de masculinidad, con el fin de obtener la 
proporción entre sexos; porcentaje de población de 0-14 
años, porcentaje de 15-64 años y porcentaje de población 
mayor de 65 años, que permiten apreciar tres grandes grupos 
de población por edades. 

Composición económica. 

Otra forma de dividir a la población es segun su 
participación o no en la economía, de a qui que se pueda 
hablar de población económicamente activa (PEA) o población 
económica~ente inactiva como una categoria demográfica 
identificable que puede distinguirse de otros sectores de 
poblacion por el hecho de que su función consiste en 
producir los bienes y servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de toda la población. (N.U. 1978. p. 305) 

La medida de la PEA 
dependencia real y la capacidad 
está estrechamente ligada a la 
población. (KUNZ. 1985. p. 53) 

es Util para conocer la 
productiva de un pais pues 
capacidad de trabajo de la 

Los niveles de PEA o de fuerza de trabajo varían de 
un pais a otro e incluso de u~a región a otra de acuerdo a 
ciertos procesos econom1cos como: nivel de 
industrialización, capacidad de absorción de la fuerza de 
trabajo, etc.: y también de acuerdo a ciertos factores 
demográficos corno edad y sexo, determinados por la 
fecundidad, mortalidad y migración. Por ejemplo, para el 
caso de la migración, se tiene que esta origina la mayor 
parte del aumento de la fuerza de trabajo en las ciudades }' 
zonas de rapida expansión económica, contribuyendo con esto 
al más rapido crecimiento de la fuerza de trabajo que del 
resto de la población en un lugar determinado. 

Estos niveles de PEA dentro de un pais y su relación 
con el resto de la población repercuten sobre la capacidad 
productiva de la economía, sobre el nivel de ingreso 
percápita y sobre la capacidad de ahorro (N.U. 1978. p. 
305), lo que significa que una sociedad cuya PEA sea pequeña 
con respecto al total de población tendrá un ingreso 
percápita menor y una tasa de dependencia mayor y viceversa. 
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A nivel general, la tasa bruta de actividad (fuerza 
de trabajo en porcentaje) presenta variaciones para las 
diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, para los paises 
desarrollados, ésta es de 45\; para los paises 
subdesarrollados, de 41.7\; para Ar.lérica Latina, de 32.8% y 
para el caso de México, de J0,4%. (N. u. 1978 p. JOB) 

En este trabajo se utiliza la medida de la PEA 
total, medida en porcentaje con objeto de medir la 
dependencia real y el grado de participación en la economia 
del estado de Puebla. 

Por otro lado, las diferencias en cuanto a sexo en 
la participación de la población en la econornia muestran una 
elevada tendencia a hacia el predominio de hombres en la 
fuerza de trabajo. 

De la población activa total nundial estimada en 
1960, los hombres representaban dos terceras partes y las 
mujeres un poco más del resto. (N. u. 1978 p. Jll). Esto 
tiene corno posible causa la costumbre que obliga a los 
hombres en edad intermedia a ocuparse en alguna actividad 
remunerada mientras que aquéllos que no lo están se 
consideran corno deser.:pleados, lo cual no ocurre con las 
mujeres. 

También existen variaciones en la participación del 
hombre en la PEA para los diferentes paises, por ejemplo en 
los paises subdesarrollados los hombres se integran antes a 
la PEA y se retiran a edad más avanzada que en los paises 
desarrollados, Un fenómeno similar ocurre entre el campo y 
la ciudad, siendo en ésta dltima en donde se integran mis 
tardíamente. 

Desde el momento en que se considera como PEA a la 
población que produce bienes y servicios, incluyendo por 
ello un salario, el trabajo de la mujer se ve marginado pues 
una proporción importante de mujeres desempeña una función 
tanto dentro de su casa como en labores agricolas y de otro 
tipo que no se considera propiamente como trabajo. 

A nivel general, la PEA femenina se presenta con una 
tendencia ascendente, sobre todo en las ciudades y con mayor 
fuerza después de la segunda mitad de este siglo, y también 
con variaciones de pais a país y entre campo y ciudad. 

La participación de la mujer en la PEA en muchos 
casos se puede ver como apoyo al gasto farniliar, siempre y 
cuando esta tenga una jornada completa o parcial y reciva un 
salario. De igual manera el volumen de la fuerza de trabajo 
femenina depende de factores culturales como son: estado 
civil, edad al casarse, numero y edad de los hijos, 
proporción de solteras, viudas y divorciadas, etc. 



El que la mujer trabaje implica un mayor 
acercamiento a la vida social y cultural de la sociedad, lo 
que le permite tener una más amplia aceptación de cambios e 
innovaciones que se presentan a nivel general, por ejemplo 
el uso de métodos anticonceptivos. 

Para medir la participación de la mujer en la PEA se 
usó el coeficiente de masculinidad de la PEA que representa 
a los holT!bres activos por cada 100 mujeres que trabajan. 

La división de la PEA por sectores es otra categoria 
importante que permite conocer la estructura económica 
regional. 

A nivel general se puede decir que en los paises 
subdesarrollados predomina la PEA agricola mientras que en 
los paises desarrollados predomina la PEA industrial y de 
servicios. Esto principalmente porque el crecimiento 
económico provoca, a su vez, cambios en la estructura 
económica. 

Se dice que con el desarrollo económico hay un 
abandono de la agricultura por parte de la fuerza de trabajo 
y un aumento de esta en las actividades secundarias y 
terciarias. (11.U. 1978. p. 337) Sin embargo, esto debe 
tornarse con cautela ya que en los paises subdesarrollados 
los desempleados quedan dentro del sector terciario, lo que 
provoca un fuerte aumento de la población dentro de este 
sector y esto se puede confundir con una falsa evolución de 
la economia. 

Para reconocer la importancia de los sectores 
económicos se utilizó como variable el porcentaje de 
población por ocupación y no por rama de actividad, ya que 
el total de población por rama de actividad presenta errores 
importantes en el censo de 1980. Por ejemplo, se ha tomado 
como población en actividades secundarias a aquélla que 
realiza la administración de una industria y esta deberia 
estar incluida dentro del sector terciario. 

Para el caso de las actividades primarias, se 
consideró a la poblacion ocupada como: agricultores, 
~ayorales agropecuarios y operadores de maquinaria agrícola: 
para las actividades secundarías se consideró a la población 
ocupada como obreros, capataces de obreros y ayudantes de 
obreros. 

con esta división es mucho más facil explicar las 
relaciones que se dan entre las diferentes ramas de 
actividad y los procesos demográficos. 
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Composición educativa. 

Hablar de educación es tratar un tema amplio e interesante. 
Es una variable que indica el nivel cultural de un pueblo, 
es decir, se habla de una población educada en el sentido de 
las aptitudes y capacidades intelectuales desarrolladas a 
través del estudio y que por regla general se lleva a cabo 
en la escuela. 

Entre más años de estudio tenga un individuo su 
calificación en el trabajo será mayor, de aqui que de un 
trabajo manual pueda pasar a la realización de tareas cada 
vez más complicadas en el plano intelectual y no 
exclusivamente de tipo material. Por esto se puede hablar de 
la calidad de la mano de obra, concepto generalmente 
relacionado positivamente con el nivel de ingresos. Asimismo 
proporciona al individuo la oportunidad de desarrollar sus 
posibilidades al grado máximo posible y constituye un 
requisito esencial para el crecimiento económico en la 
medida en que éste depende de los recursos materiales y de 
los recursos humanos. 

La educación es, junto con la alimentación, vivienda 
y salud una necesidad básica de toda la población, de aqui 
que sea un elemento fundamental en el desarrollo 
socioeconómico de un pais y obligatorio, como en el caso de 
Mé~ico, en el escalón básico que es la primaria. 

La educación, tiene efectos muy notables sobre la 
población pues transforma en gran medida sus hábitos, sobre 
todo los de tipo alimenticio, así como los de higiene. 
Asimismo tiene efectos reductores sobre la tasa de 
fecundidad porque un maj'or acercamiento a los medios 
informativos, en este caso de tipo ir.ipreso, permitirá 
mayores y/o mejores conocimientos sobre los diferentes 
métodos anticonceptivos e incluso es maj'or la facilidad de 
aceptación y adaptación hacia estos por parte de las mujeres 
que tienen más años de estudio. ºEn general, cuar':a más 
educación ha recibido la rauj er más probabilidad Lene de 
conocer un método anticonceptivo. La mujer mejor instruida 
tiene mayor acceso a los medios impresos de difusión que son 
los que más información presentan sobre planificación 
familiar". (POPULATION REPORTS. 1986. P• ll). 

De aquí que un mayor nivel educativo reflejará, a la 
larga, una menor tasa de fecundidad. 

La demanda de educación también se ve afectada por 
la estructura por edad y sexo. En los lugares con mayores 
porcentajes de población joven (5-9 y 10-15 años), las 
necesidades de educación serán mucho mayores que en aquéllos 
sitios donde predomina la población adulta y/o vieja. 
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Esto es, una tasa elevada de crecimiento demográfico 
y de población en edad escolar ocasionará una rápida 
expansión de las necesidades de educación. l\l aumentar la 
fecundidad a deterr.iinados niveles, aumentará también la 
población en edad escolar en relación con la población 
total, años después, y la PEA; de aqui que la educación, en 
térr.iinos generales, sea más costosa en los paises donde la 
fecundidad es más elevada, no sólo porque la proporción de 
aquéllos que deben recibir educación es mayor, sino también 
porque la población económicamente activa tenderá a ser 
relativamente más pequeña.(N.U., 1978, p. 641) 

Por otro lado, una mortalidad más baja o en 
descenso tiene efectos sicilares al caso anterior, debido a 
que al rnorir cenos niños, mayar sera la demanda educativa en 
los niveles iniciales o de educación primaria, que en la 
mayor parte de los paises del rnundo es obligatoria. El 
efecto combinado de alta fecundidad, baja mortalidad y 
estructura de población joven provoca como resultado una 
rápida expansión de las necesidades en educación y una mayor 
presión sobre los recursos por la necesidad de proveer a la 
población en edad escolar de los elementos fundamentales 
para su desarrollo. 

La distribución por sexo en la educación presenta 
diferencias en la asistencia a la escuela de cada sexo. En 
muchos países subdesarrollados la proporción de ninos y 
niñas que asisten a la escuela di f íere sensiblemente, e 
incluso en muchos países desarrollados la matricula 
femenina, particularmente en los niveles superiores de la 
educación, permanece muy por debajo de la masculina. (N.U., 
1978, p. 641). Esto puede encontrar su causa en la creencia 
de que la mujer no tiene necesidad de asistir a la escuela. 

En las zonas rurales, a causa de las actividades 
económicas es muy comun la deserción escolar tanto de niños 
como de niñas, dejando inconcluso el ciclo educativo basico, 
pues estos se incorporan tempranamente a la fuerza de 
trabajo dentro de su farnilia. 

También en las zonas rurales se presenta otro 
fenómeno relacionado con la dispersión de las localidades 
que provoca un incremento en los costos de construcción de 
escuelas y todo lo que esto implica, acarreando, con esto, 
la necesidad de recorrer grandes distancias para asistir a 
clases a sitios donde si hay escuelas. Esto último se 
traduce en un factor de poco aprovechamiento escolar, 
principalmente en países como México donde las escuelas 
rurales estan con frecuencia en inferioridad de condiciones 
porque los medios son inadecuados, el personal deficiente, 
el equipo y materiales insuficientes, asi como por los pocos 
incentivos que la enseñanza ofrece a la población en estos 
lugares. 
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Composición étnica. 

Otro elemento que debe considerarse en un estudio 
demográfico es la población indigena, que por sus 
características culturales y sociales en México constituye 
un grupo bien diferenciado del resto de la población, en su 
mayoria mestiza. 

Desde la conquista de México su si tu ación ha sido 
marginal y en la mayoria de los casos de desarrollo muy 
lento o casi nulo con respecto al resto del pais. Por norma, 
viven en comunidades pequeñas aunque en diversidad de medios 
naturales alejados de los grandes centros urbanos, pues 
algunos habitan en planicies costeras 'i otros en las zonas 
cás inaccesibles de las sierras, lo que les da su condición 
de aislar.liento y dispersión; sin embargo también se 
presentan en las ~onas urbanas ocupando los estratos tias 
bajos de la sociedad, 

Ccn respecto al volumen total de población 
representan proporciones muy pequeñas, esto es de 1.8\, para 
1980. 

Sus costumbres religiosas han sufrido cambios 
importantes desde la época colonial con la llegada del 
catolicismo a América. También con la penetración de otras 
religiones o de otro tipo de prácticas religiosas 
especialmente en las últimas décadas. 

sus principales actividades económicas son la 
agricultura de autoconsumo que puede ser de temporal o de 
roza-tumba-quema y las artesanias. Aqui cabe mencionar que 
el "X Censo General de Población y Vivienda" incluye a las 
artesanias dentro de la industria de transformación, por lo 
tanto en las actividades secundarias, lo cual sesga en mucho 
los resultados de aquellos análisis que tomen aisladamente a 
la industria corno indicador de desarrollo económico. 

Este grupo forma parte del sistema capitalista se ha 
ido incorporando corno pequeños productores o incluso como 
cor:ierciantes, entre otras razones por los bajos niveles de 
producción que alcanzan debido a sus técnicas de producción 
agricola heredada del pasado, Por ejemplo, su participación 
en el proceso de producción es directa, como jornaleros o 
asalariados en pequeñas, medianas o grandes empresas 
agropecuarias. (POZAS, 1980. pp. 61-68) 

Las caracteristicas demográficas mas importantes en 
ellos son una al ta mortalidad infantil y una al ta 
fecundidad, asi col:lo una migración muy marcada hacia las 
ciudades, esta se presenta, en algunos casosi en forma 
escalonada, o sea, llegan primero a lugares pequeños aunque 
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más grandes que los de origen y lueqo avanzan paulatinaaente 
hacia otros centros de aayor ta.aaño, hasta lleqar a las 
grandes concentraciones urbanas, donde pasan a for11ar parte 
de la población •arqinada o en el •ejor de los casos del 
servicio doméstico o del coaercio aabulante. En otros casos 
su arrivo a las ciudades es directo. 

Esta situación provoca la adopción de una lenqua 
diferente a la originaria: el español: lo que los convierte 
en bilingües. Esto se traduce en un probl..a social y basta 
de tipo estadiatico, pues cuando una persona, grupo o 
conglomerado indigena ha dejado de hablar su lengua materna, 
se dice que ha dejado de aer indio. De acuerdo con este 
criterio, los indios, desde el punto de vista censal, se 
consideran monolinqües si sólo hablan su lenqua materna y 
bilingües si ad.,.ás de esta hablan el español: pero cuando 
sólo hablan español ya no se les considera como 
indios.(POZAS, 1980, p. 62). 

No obstante lo anterior, el indicador que se 
utilizará en este caso es el porcentaje de población que 
habla lenqua indigena, pues el lenquaje, a pesar de su 
progresiva desaparición es la mejor forma de identificar a 
los grupos indigenas. Este es un indicador muy claro que 
permite apreciar la asimilación cultural a diferencia de 
otras caracteristicas indigenas que pueden ser f4cilmente 
adoptadas por personas ajenas a estos grupos, por ejemplo el 
vestido, 
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II:I. IO'l'ODOLOGU .• 

Como se mencionó anteriormente este trabajo tiene un 
antecedente muy importante. No existe aislado, surge de un 
proyecto que a nivel nacional tiene el mismo objetivo 
general, formar regiones homogéneas de tipo 
sociodemográfico. 

Lo mismo ocurre con la metodologia, es decir, se ha 
usado el mismo trabajo de aplicación a nivel nacional para 
el caso de Puebla. Esta es ünica y no se ha elaborado ni ha 
tenido una aplicación exclusiva para este estado. De aqui 
que el objetivo general sea el mismo, identificar objetos o 
municipios con caracteristicas sociales y demogr6fica• 
similares entre si. 

De haber aplicado la metodologia exclusivamente al 
caso Puebla se hubiesen presentado cambios minimos, ús de 
tipo cuantitativo que cualitativo, ya que el estado 
representa una muestra significativa del pais debido a la 
cantidad de municipios que tiene Puebla: 2171 quiz6 los 
cambios en los limites se darian en los tipos. sin embargo, 
los cambios resultarian minimos pues los municipios 
presentan las mismas caracteristicas cuando son insertados 
en el contexto estatal. 

Lo• indicador••· 

En el capitulo anterior se ha tratado tanto a las variablas 
como a los indicadores que se usan en este trabajo ;.ero de 
forma separada, de manera tal que se hace necesario rescatar 
y retomar de la teoria ese conjunto de variables e 
indicadores. 

En total suman 18 y conteAplan aspectos demogr6f ico• 
puros y sociodemogr6ficos y se pueden agrupar en siete 
dimensiones o grupos básicos: estos son: 

l. Volumen de la población, que se ha medido con la 
proporción de población municipal con respecto al total 
nacional, es decir, habitantes del municipio por cada 10,000 
habitantes nacionales. 
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2. Situación espacial de la población, con dos 
indicadores: población que vive en localidades mayores a 
10,000 habitantes, variable que da la categoria de lo urbano 
y población que vive en localidades menores a 500 
habitantes, que representa lo disperso. 

J. La estructura por edad y sexo se ha observado a 
través de los grupos de edad, es decir, porcentaje de 
población entre O y 14 años (niños y jóvenes), porcentaje de 
población entre 15 y 64 años (adultos) y la proporción de 
mayores de 65 años: y con lo que respecta a la composición 
por sexo, se mide por medio del coeficiente de masculinidad. 

4. La composición económica está representada por 
cuatro indicadores, que son los porcentajes de población 
económicamente activa total, porcentaje de PEA en el sector 
primario, porcentaje de PEA en el sector secundario y 
coeficiente de masculinidad de la PEA. 

s. La composición educativa incluye dos indicadores, 
estos son el porcentaje de niños entre 6 y l4 años que 
asisten a primaria y el porcentaje de población mayor de 15 
años con algün año de postprimaria al menos. 

6. Para los procesos demográficos se han utilizado 
los indicadores más comunes que son la tasa bruta de 
natalidad, la tasa bruta de mortalidad y el porcentaje de 
población inmigrada, asi como el crecimiento medio anual, 
para el periodo 1970-1980, medido en porcentaje, 

7. La ultima dimensión, llamada composición étnica, 
incluye solamente un indicador, este es el porcentaje de 
población mayor a cinco nños que habla lengua indigena. 

La• ••tadiatic•s b4aicaa. 

como una de las partes exploratorias del análisis 
estadístico se encuentran las estadisticas básicas. Para 
este trabajo se ha hecho uso de las medidas de tendencia 
central, de dispersión, y entre estas: desviación estandard 
y coeficiente de variación, que indican el grado de 
homogeneidad o heterogeneidad de las variables; asimismo se 
ha utilizado el sesgo y la distribución. 

Esto se ha hecho con dos propósitos principales, 
primero: familiarizarse con las variables; segundo: 
reconocer a aquéllas cuyo comportamiento pudiera resultar 
malo en exceso. 
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De entre las variables sesgadas se encuentran: 
volumen de la población, población concentrada, inmigración 
y población monolingüe. Los valores de estas variables son 
muy bajos para la mayor parte de los objetos y sólo algunos, 
la minoria, presenta valores altos y medios. Por ejemplo, 
para la variable de población concentrada (de sesgo 
negativo), de un total de 2392 municipios observados, 
solamente el 18\ de estos presenta cierto grado de 
concentración, mientras que solo el 2\ del total son 
municipios netamente concentrados. 

Estas variables provocan una discriminación entre 
unos cuantos objetos y la mayoria, de manera tal que la 
mayoria está poco diferenciada. 

Con relación a las variables homogéneas se puede 
hablar de aquéllas referidas a las de estructura por edad: 
niños y adultos, excepto ancianos: asi como el coeficiente 
de masculinidad general. 

Estas variables presentan un coeficiente de 
variación bajo, por ejemplo: para la población de O a 14 
años éste es de 7.7\ y para la población dP. 15 a 64 es de 
6.5%, el coeficiente de masculinidad general es de 6\. 

La gran similitud de estas variables para todo el 
pais reduce casi por completo la influencia que puedan tener 
en la clasificación. 

Por el contrario, las variables más heterogéneas han 
resultado ser: volumen de la población, población 
concentrada, población monolingüe y crecimiento. Estas 
presentan una alta variabilidad y asimismo pueden influir en 
la clasificación, especialmente si son variables 
correlacionadas entre si ya sea de manera positiva o 
negativa. 

De haber considerado un análisis metodológico 
especial aplicado a Puebla, las variables presentarian un 
comportamiento similar en las estadisticas básicas 
especialmente en variabilidad y distribución. 

Por ejemplo, para Puebla, las variables con mayor 
coeficiente de variación y sesgo son: volumen de la 
población, población urbana y población monolingüe. 

Esto responde principalmente a la presencia de la 
ciudad de Puebla, que a nivel nacional es una de las más 
importantes, entre otras cosas es la cuarta ciudad más 
poblada del pais. Se puede inferir que Puebla concentra la 
mayor parte de la población urbana y su volumen es muy 
grande con respecto a otras pequeñas localidades diseminadas 
por el norte y sur del estado. 
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La variable con distribución más heterogénea es la 
de población monolingüe, lo cual deja ver que la 
concentración de este grupo es muy alta en algunos 
municipios del estado, mientras que en otros casi no hay. 

Por el contrario, las variables más homogéneas o de 
menor variabilidad fueron población de o a 14 años, 
población de 15 a 64 y coeficiente de masculinidad general. 
Al igual que a nivel nacional estas variables son muy 
parejas en todo el estado. 

La aatri• da correlación. 

En la matriz de correlación se expresan las relaciones que 
las variables tienen entre si, es decir, es la relación de 
variables con variables. Estas relaciones pueden ser 
positivas por formar parte del mismo proceso o pueden ser 
negativas por representar procesos o fenómenos inversos. 

Cada columna representa una variable y cada renglón, 
a su vez, otra variable, de esta manera se puede comparar 
una variable consigo misma, dando un valor de 1.00 
(correlación perfecta); y también una variable con otra y en 
sentido contrario, lo que da como resultado una matriz 
simétrica. 

El valor que se ha tomado como limite para decidir 
si alguna correlación es tomada en cuenta o no es a partir 
de +/- ,35. Este ha resultado ser un limite exigente que 
asegyra correlaciones con un nivel de signif icancia mayor a 
99\. 

El análisis de la matriz, (véase cuadro 1) se podría 
efectuar columna por columna, esto es confrontando cada 
variable con el resto; sin embargo esto resulta bastante 
largo y complicado, por lo cual se decidió crear grupos de 
acuerdo a la forma en que se asocian las variables. (Véase 
figura 1) 

De aqui que el primer grupo esté formado por: 
volumen de la población, población urbana, PEA II, 
inmigración, asistencia a primaria, crecimiento y 
postprimaria; todas estas variables asociadas de manera 
positiva entre si: y con relación negativa hacia: PEA I, 
población dispersa y población monolingüe. 

l. Véase Shaw G. y o. Wheeler. ( 1985) Statistical 
techniques in geographical analysis. p. 353. 
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Con relación a esto se puede decir que predominan 
variables asociadas al fenómeno urbano, a la presencia de 
ciudades en donde una de las principales caracter1sticas es 
la alta concentración de población. El crecimiento es alto, 
sobre todo por la inmigración de población, en su llayoria 
mujeres en edad de trabajar que se ocuparán en el sector 
terciario, en los servicios; aumentando con esto la 
proporción de población adulta. 

La población ocupada en actividades secundarias 
también es parte importante de la vida de una ciudad, 
ubicándose en muchos casos hacia la periferia o en ciertas 
zonas internas, pero ocupando una importante cantidad de 
trabajadores que muchas veces son mano de obra con cierto 
grado de calificación. 

Asimismo, es en estos sitios donde existe una mayor 
facilidad de oferta de servicios educativos debido a la alta 
concentración de población, por ejemplo: es más fácil 
instalar escuelas en las ciudades que en zonas dispersas. Es 
también mayor el alcance educativo, o sea, las instituciones 
de educación media y superior son más abundantes en 
proporción a las que se encuentran en zonas no urbanas 
debido, entre otras cosas, a la continuidad educativa común 
en las ciudades, lo que favorece mayor proporción de 
población con postprimaria y mayor asistencia a primaria. 

Por otro lado, la asociación negativa que presenta 
la población dispersa hacia este grupo es clara ya que no 
puede existir población dispersa en zonas de población 
concentrada ya que representan fenómenos contrarios. 

Otra variable con relación negativa es la población 
monolingüe, cuyas caracteristicas le dan un carácter de 
asociación inversa. Generalmente estos grupos viven en 
comunidades aisladas y alejadas del ambiente urbano y debido 
a su condición marginal presentan un escaso nivel educativo. 

Finalmente, la PEA I que incluye a agricultores y 
otros t2abajadores relacionados con la actividad, también es 
inversa , debido al tipo de actividad que desempeñan no es 
posible encontrarla en ciudades a pesar de que pueda 
presentar cierto grado de concentración, de aqui que su 
relación inversa pueda ser lógica. 

El segundo grupo está formado por: PEA, población 
entre 15 y 64 años, y población monolinqüe, de manera 

2. En el Marco Teórico, dentro de la parte 
correspondiente a la Composición Económica se dice de qué 
manera de midió la PEA. 
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positiva entre si; con relación negativa: población entre o 
y 14 años y coeficiente de masculinidad de la PEA. (Véase 
figura 1) 

Los grupos de edad entre o y 14 años y entre 15 y 64 
son complementarios, esto es, no se contraponen pero 
tampoco pueden representarse en el mismo plano ya que uno 
pasará a ser el otro después de cierto tiempo y además 
porque sus caracteristicas y necesidades son diferentes. 

El grupo entre 15 y 64 años es el que trabaja y el 
que constituye la mayoria de lo que se conoce como población 
económicamente activa, aunque esto no siempre se cumple. 

Con esto se puede decir que entre mayor sea la 
proporción de población adulta mayor será la proporción de 
PEA y entre mayor sea la proporción de población de niños 
menor será la PEA. 

Lo anterior puede explicarse haciendo mención del 
proceso migratorio. Es decir, migran principalmente las 
personas adultas y lo hacen en busca de trabajo. cuando 
esto sucede, la proporción de adultos aumenta y la de niños 
disminuye en los lugares que reciben población y al 
contrario, en los lugares de donde sale, la proporción de 
adultos disminuye y con esto la de PEA, mientras que la 
proporción de niños aumenta. 

Para justificar la correlación positiva, aunque no 
muy alta (.37), entre la PEA y población monolingüe se puede 
decir que en México, las comunidades indígenas generalmente 
tienen una economía de agricultura de técnica primitiva que 
requiere gran cantidad de mano de obra, lo cual propicia una 
organización familiar del trabajo muy peculiar. Esta 
organización se basa principalmente en la cooperación y 
ayuda mutua entre los miembros de la comunidad. También 
participan en la actividad econom1ca directamente como 
peones, jornaleros o asalariados. (Pozas, R. 1980, pp. 58-
78). 

La última variable nombrada en este grupo es el 
coeficiente de masculinidad de la PEA, la cual presenta una 
alta correlación negativa con la PEA. Con respecto a esto, 
se puede señalar la posibilidad de que a mayor proporción de 
población activa será menor el coeficiente de masculinidad 
de la PEA, es decir, mayor participación de la mujer en el 
trabajo, 

El tercer grupo lo forman las variables referidas a 
procesos: fecundidad y mortalidad, ambas asociadas 
positivamente, y de manera negativa, la asistencia a 
primaria, especialmente con mortalidad. (Véase figura 1) 
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con referencia a esto, la asociación positiva entre 
mortalidad y fecundidad indica que en sitios de alta 
fecundidad, la mortalidad también será alta, provocado esto, 
por las bajas condiciones sociales de ciertos sectores de la 
población. Al mismo tiempo, la asistencia a primaria será 
baja en lugares de alta mortalidad, asociando el acceso a 
servicios educativos con algún nivel de bienestar social. 

Recordando el criterio que se propuso para 
establecer los limites de los valores +/- de cada variable 
en cada columna, que fue de +/-.35, el coeficiente de 
masculinidad general no presenta ninquna asociación 
reelevante y al mismo tiempo explicable. Asimismo hay que 
considerar que esta variable presentó un coeficiente de 
variación muy pequeño, lo cual significa que se comporta de 
manera muy similar en todo el pais. 

componentes Principales. 

La técnica de componentes principales tiene como fin 
transformar un conjunto original de variables en un conjunto 
de componentes, en cada uno de los cuales se asocian 
variables relacionadas estrechamente, es decir, con al tas 
correlaciones. 

Esto es que cada componente asocia variables que se 
refieren a algún aspecto de la realidad estudiada. Se podrán 
formar tantas componentes como variables se manejan, pero 
esto no tiene sentido pues uno de los objetivos contemplados 
con el uso de esta técnica es el de reducir el numero de 
variables originales a un menor numero de componentes. 

Para saber el numero de componentes más adecuado a 
incluir en el análisis se observó la varianza explicada de 
cada una de estas, medido en porcentaje. Inmediatamente 
después la varianza acumulada, Por esto se consideró como 
adecuado incluir hasta seis componentes, que acumularon un 
total de 71.5\ de la varianza total explicada (Véase cuadro 
2). 

El resto de las componentes, doce, presentó una 
varianza corta, inferior a 5\, y el porcentaje acumulado 
resultó sólo de 27.5\, valor que no aportaria demasiado en 
caso de incluir alguna otra componente, 
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A partir de esto y sabiendo que sólo se contemplaron 
las primeras seis componentes se ubicó a las variables que 
se asociaban a cada una de estas. Esto se hizo a partir de 
los valores más grandes, ya sean positivos o negativos pues 
los valores son relativos y no importa el signo, este sólo 
indica el tipo de relación con la que se asociaba la 
variable a la componente: directa o inversa. Igualmente se 
identificó a todas las variables en el conjunto de las 
componentes con el fin de darles un lugar dentro del 
análisis, aunque existía la posibilidad de que alguno no 
quedara dentro de las componentes que se consideraron. Este 
caso puedo ameritar tratamiento especial. 

Para la primer componente se agruparon en orden de 
importancia, según su valor absoluto las siguientes 
variables: PEA I, población mayor de 15 años con 
postprimaria, población urbana, PEA II, inmigración, volumen 
de la población y crecimiento. Todas estas variables, 
incluyendo la primera, que es de signo negativo (lo que 
significa asociación inversa) giran al rededor del 
desarrollo urbano, de aqui que se retome el nombre de 
Componente Urbana. (Véase cuadro 3) 

La segunda componente agrupó cuatro variables: 
población entre o y 14 y asistencia a primaria, éstas 
asociadas positivamente entre si¡ también PEA y población 
entre 15 y 64 también con asociación positiva. 

Por los altos valores de las variables referidas a 
grupos de edad (0-14 y 15-64) se le asignó a la componente 
el nombre de Estructura por edad. 

A la tercera componente se asociaron dos variables, 
que en orden de importancia son: población mayor de 65 años 
y coeficiente de masculinidad. Estas dos variables no 
presentaron correlaciones evidentes y fue preferible 
mantenerlas aisladas e incluso conveniente no darle nombre a 
la componente mientras no quedase bien claro el fenómeno que 
representa. 

En la cuarta componente sólo una variable r~saltó de 
entre las demás, se trata de la fecundidad, cuyo valor fue 
el más alto. Por esto a la componente se le denominó 
Fecundidad. 

En la quinta ocurrió algo similar ya que sobresalió 
llnicamente el coeficiente de masculinidad de la PEA, cuyo 
nombre fue también el de la componente. 
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Finalmente, para la sexta y última componente 
considerada se notó cierta repetición con el coeficiente de 
masculinidad que ya se hab1a presentado en la tercer 
componente, sin embarqo en la sexta componente era aás 
siqnificativo. De aqu1 que se haya considerado esta variable 
en la sexta componente, con el objeto de no dejar aislada a 
la componente. 

Hasta ese momento encontraron luqar en alguna de las 
componentes un total de 15 variables de manera tal que 
restaban las siquientes: población dispersa, mortalidad y 
monolinqü1smo. 

con el objeto de refinar un poco mas los resultados 
obtenidos se decidió realizar un segundo cálculo del método, 
pero en esta ocasión, eliminando variables que, por su alta 
correlación con alguna otra variable o por su independencia 
pudieran ser consideradas como obsoletas. 

La primer variable eliminada en la segunda versión 
fue población entre o y 14, por su alta correlación con la 
población entre 15 y 64 años, mientras que ésta ultima se 
conserva. 

La sequnda fue población mayor de 65 años debido a 
la independencia que manifestó en la tercer componente, con 
excepción de la relación con el coeficiente de masculinidad 
en ésta. 

La tercera y cuarta variables fueron, coeficiente de 
masculinidad y coeficiente de masculinidad de la PEA que 
presentaron independencia en la sexta y quinta componentes, 
respectivamente. 

De esta manera se procedió a realizar el análisis de 
la matriz de correlación (14 columnas por 14 variables), y 
los componentes principales respectivos. Como en esta 
sequnda matriz los resultados fueron los mismos que en la 
versión anterior, sólo se hace referencia a las componentes 
derivadas de aqu1. (Véase cuadro 4) 

Fue necesario revisar una vez más el porcentaje de 
varianza explicado por las componentes, con objeto de 
decidir el número más adecuado de éstas. (véase cuadro 2) ; 
siendo la más adecuada un qrupo de tres componentes. 

En primer luqar porque en estas se incluyó la mayor 
parte de las variables, quedando fuera solamente dos: 
población dispersa y monolinqü1smo, variables a las que se 
les puede dar un tratamiento especial posteriormente. 

Tres componentes explicaron un total de 58.J5\ de la 
varianza total. 
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Luego, las tres primeras componentes ya estaban 
contempladas en la primera versión y solamente se 
reafirmaron los resultados. 

Finalmente, debido a que en esta segunda versión 
fue importante no extenderse en el número de componentes. 

Las variables incluidas en la primer componente 
fueron: volumen de la población, población urbana, PEA II, 
asistencia a primaria, postpri111Aria, inmigración y 
crecimiento. Todas estas asociadas positivamente y asociada 
de manera negativa solamente una: la PEA l. Las 
caracteristicas de estas variables permitieron darle el 
nombre de Componente Urbana. 

A la segunda componente se agruparon la población 
entre 15 y 64 años y PEA, de manera positiva; negativamente 
asistencia a primaria, lo cual indicó la correlación también 
negativa de la población entre O y 14 años. A esta segunda 
componente se le denominó Estructura. 

Finalmente, en la tercera componente se incluyeron 
dos variables: fecundidad y mortalidad, ambas asociadas 
positivamente, su nombre fue procesos. 

Las dos variables que quedaron aisladas se 
consideraron en las componentes segun su valor, ya sea 
positivo o negativo. De esta manera, la población monolingüe 
fue agrupada a la primer componente y la población dispersa 
en la segunda componente. 

La tipoloqia. 

Una vez identificadas las componentes definitivas asi como 
las variables incluidas en cada una de éstas y el tipo de 
asociación que mantenian entre si, ya sea positiva o 
negativa, se requirió formar categorias en cada cor.iponente 
para clasificar a cada uno de los objetos incluidos en el 
trabajo. 

Asi se dividió en seis grupos la primer componente, 
representados con los numeres romanos del l al VI. La 
segunda se dividió en cuatro grupos, cuyos simbolos fueron 
las letras mayúsculas de la A a la o. Y finalmente la tercer 
componente se dividió en dos grupos, cuyos símbolos fueron 
los numeres arábigos 1 y 2. 
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Esta división en rangos se hizo bajo varios 
criterios. Para la primer componente se consideró que el 
número de rangos debia ser mayor al resto debido a que 
explicaba una mayor parte de la varianza total y porque 
debia ser lo suficientemente grande como para mostrar la 
diversidad y heterogeneidad del fenómeno, y lo 
suficientemente pequeño como para no generar una gran 
cantidad de tipos. 

La segunda componente se dividió en cuatro grupos, 
es decir, con menor detalle que la primer componente ya que 
ésta expresa mayor varianza que la segunda. 

El lugar de cada municipio dentro de las componentes 
se dio por el seo re, para las dos primeras componentes. 
Score es el valor ordenado que cada municipio tiene en 
determinada componente. 

De esta manera existia la posibilidad de encontrar 
municipios con altos seores en la primer componente y cuyo 
simbolo en el primer digito fuese I, lo cual indica que se 
trata de municipios con altas proporciones de concentración 
de población, población ocupada en actividades secundarias, 
altos niveles de postprimaria, etc., y al mismo tiempo 
escasos niveles de población ocupada en actividades 
primarias. 

Mientras que para el último digito, VI, con bajos 
valores del score en la primer componente, se esperaban 
caracteristicas totalmente contrarias a las de municipios 
con el digito I y con niveles bajos de población con 
postprimaria no asi en cantidad de población dispersa. 

Con el segundo digito (letras mayúsculas) que 
representa estructura por edad, especificamente población 
entre 15 y 64 años y asociado a esto la PEA, se esperó que 
aquellos municipios ubicados en el subgrupo A (altos seores) 
tuviesen mayores proporciones de población adulta, y por lo 
tanto, menor proporción de niños, también mayor proporción 
de PEA; mientras aquéllos del subgrupo o tendrian menores 
proporciones de adultos, mayor cantidad de niños y menor 
proporción de PEA, (seores bajos) . 

Ahora bien, es importante aclarar que a la tercer 
componente se le dio un tratamiento especial ya que 
solamente está formada por las variables fecundidad y 
mortalidad, siendo la primera la que se asoció con más 
claridad, dejando a la mortalidad como variable 
complementaria. 
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En esta componente se decidió utilizar el valor de 
la variable y no el valor del score. Debido a que el valor 
de la variable explicaba más, que el valor del score en este 
caso único por ser una sola variable la asociada a la 
componente. Así, se dividió en dos subgrupos a la 
fecundidad: alta o baja, representada en el tercer digito 
por los números arábigos 2 y l, respectivamente. 
Considerando como alta fecundidad a los municipios por 
arriba de la media nacional: 36.2 0/00 y como baja 
fecundidad a los menores a la media nacional. 

Una muy alta mortalidad quedó representada por un 
simbolo adjunto al digito arábigo por medio del apostrofe'· 
Esto último se consideró adecuado por razones de legibilidad 
ya que tanto la alta recundidad como la alta mortalidad 
presentaron una asociación directa dentro de la matriz de 
componentes. 

La alta mortalidad se consideró en 10. o O/OO. Esto 
significa que aquellos municipios con una tasa de mortalidad 
superior a 10.0 0/00 fueron los que se tomaron como 
municipios con muy alta mortalidad, al mismo tiempo es más 
probable encontrarlos asociados a municipios con el valor 2 
en el segundo dígito, es decir, de alta fecundidad. 

Dos son las variables que no se incluyeron en las 
primeras tres componentes de manera directa y que tampoco 
fueron descartadas a causa de su varianza, estas son: 
población dispersa y población monolingüe. 

Su tratamiento fue similar al de 
mortalidad, es decir, están representadas en 
por medio de un apóstrofe. 

la variable 
la tipologia 

El monolingüismo se asoció negativamente a la primer 
componente, y se representó por medio de un apóstrofe en el 
dígito romano. 

La división de los valores de esta variable se hizo 
a partir del 15.0\. Esto significa que aquellos municipios 
con un porcentaje de población monolingüe mayor a 15,0 \ se 
consideraron como municipios con predominancia indigena. 

La población dispersa también presentó una 
asociación negativa para la sequnda componente, por esto se 
consideró adecuado acomodar a esta vaX'iable en la segunda 
componente; de manera tal que los objetos cuyos valores de 
población dispersa fueron altos tendrían, dentro de la 
tipologia, un apóstrofe en el segundo dígito. 

El criterio para considerar un municipio con altos 
valores de población dispersa fue de 50\; de aqui que un 
municipio con un porcentaje mayor al 50\ de población 
dispersa se consideró alto en esta variable. 
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Hasta el momento restan tres variables por incluir: 
coeficiente de masculinidad de la PEA, coeficiente de 
masculinidad general y población cayor a 65 años: variables 
para las cuales también hay que dar un simbolo dentro de la 
tipología. 

En primer lugar el coeficiente de masculinidad de la 
PEA se representó con las letras minúsculas a y b para los 
municipios de valores altos y valores bajos respectivamente. 
En este caso la división entre los dos rangos se dio por la 
media nacional, correspondiente a 381 hombres por cada cien 
mujeres que trabajan. De esta canera un municipio puede 
presentar uno de los dos valores, lo que indica que la 
proporción de hombres que trabajan con respecto a las 
mujeres que trabajan es mayor o menor a la media nacional. 

Luego, el coeficiente de niasculinidad general, se 
representó con los signos +/- colocados junto a la 
minúscula a/b de la variable anterior (coeficiente de 
masculinidad general). En este caso, para resaltar los 
municipios donde el coeficiente de masculinidad es muy alto 
o muy bajo, extremos interesantes y raros pues esta variable 
presentó un comportamiento muy homogéneo a nivel nacional; 
se aumentó 2 desviaciones estandard por arriba de la media y 
dos por debajo de la media, lo que dio un total de 4J 
municipios con un coeficiente de masculinidad mayor a 11J.6t 
y 38 municipios con un 87.S\. 

Aqui es importante aclarar que se trató primero el 
coeficiente de masculinidad de la PEA antes del coeficiente 
de masculinidad general debido a que la primera de estas 
variables tiene un peso mucho mayor que la otra en cuanto a 
la colocación dentro de los componentes y en cuanto a 
variabilidad, asi como a la carga de estas variables. Esto 
significa que el coeficiente de masculinidad de la PEA 
explica mucho más que el coeficiente de masculinidad 
general. 

Finalmente, la variable de población mayor a 65 años 
se acomodó en el último digito de la tipologia y .us dos 
opciones están representadas por la letra minúscula "x", 
para la mitad por abajo de la media, o dicho de otra forma, 
para aquellos municipios cuya proporción de población mayor 
de 65 años es baja (valores bajos en la variable); y por la 
letra "Y" para el caso de municipios con alta proporción de 
población mayor de 65 (valores altos en la variable). 
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IV. LOS TIPOS 01:.l!OGRJ\J'ICOS EN PUEBLA. 

En este capitulo se analizan los tipos y las regiones resultantes 
de la metodolo9ia para el estado de Puebla. 

Con objeto de facilitar el análisis se calcularon los 
valores medios regionales de los dos primeros dígitos para cada 
uno de los tipos existentes en Puebla. (véase cuadro 5 y 6) 

Se consideró como tipo a los dos primeros di9itos de la 
tipología y como subtipo a las variaciones de estos en los 
siguientes dígitos, es decir, el en resto de la tipología. 

La formación de las regiones se hizo considerando los 
tipos, es decir, el primero y segundo digitos; sin embargo hubo 
casos en que se unieron tipos que variaban en el segundo dígito 
debido a que existían muy pocos municipios en uno de los tipos. 
Por ejemplo, el caso IIIB de Teziutlán (único con estos valores) 
se unió al caso IIIC (formado por nueve municipios) para integrar 
la región IIIC con un total de diez municipios. 

Para la explicación de las reg:ones también se consideró, 
aunque en forma parcial, el resto de la tipologia, es decir, los 
subtipos. 

Por otro lado, algunos autores como Dickinson (Dickinson, 
citado por Levi 1975, p.5) afirman que existen dos tipos de 
sistemas regionales: los generales y los especificos. 

Los sistemas generales se construyen de acuerdo a un 
conjunto de atributos, teniendo como rasgo característico que las 
agrupaciones de cada tipo en el sistema pueden localizarse en 
lugares muy separados entre si. Mientras que los sistemas 
regionales específicos se definen no sólo por las combinaciones 
de los atributos intrínsecos sino tat:lbién por su localización, es 
decir, todas las partes de una región homogénea deben ser 
contiguas en el espacio. 

Para este trabajo se decidió aplicar el sistema regional 
general, considerando a una región como el conjunto de municipios 
con el mismo tipo, pues de aplicar el concepto de sistema 
regional especifico (continuidad espacial) el número de regiones 
se habría multiplicado ampliamente. 
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TIPO I. 

El primer tipo, representado por el digito I incluye solamente un 
municipio, Puebla, motivo por el cual se trata al tipo A y al 
subtipo en un solo grupo. 

Se trata del municipio de Puebla, ubicado en la parte 
centro-oeste y en colindancia con el sur del estado de Tlaxcala; 
Puebla es la sede del gobierno del estado. (Véase mapa 1) 

Con respecto al digito I, se puede decir que se trata de 
valores altos en las variables asociadas positivamente en la 
primer componente, estas son: volumen de la población, con 125 
O/ 000 , la población concentrada es de 92. 5\, la asistencia a 
primaria es de 61.3\ y la postprimaria de 40\, La proporción de 
PEA II es de 30.6\, la inmigración de 4.9\ y el crecimiento, que 
no es el dato más alto de la componente, es de 4. 6\. (Véase 
cuadro 5) 

También se presentan variables con valores bajos en las 
variables asociadas inversamente, una de ellas es la proporción 
de PEA en actividades primarias (PEA I), cuyo valor es de 4.4\. 

Otras variables que estan asociadas a la primer 
componente pero menos significativamente son la población 
monolingüe, la población dispersa y la mortalidad que mantienen 
relación negativa con la primer componente. (Véase cuadro 4) 

En esta primera componente los tipos 
presentaran bajos niveles de población monolingüe 
V y VI altos niveles de ésta. La mortalidad 
dispersa también mantiene esta misma tendencia. 

I, U y III 
y los tipos IV, 
y la población 

El segundo tipo, digito A, presenta una estructura por 
edad en donde es mayor la proporción de adultos que de niños, 
55.7\ y 40.4%, respectivamente. La proporción de PEA es de 32.3\. 
(Véase cuadro 6) 

El valor de la PEA para el digito A no es el más alto de 
los cuatro valores (A, B, e y D), lo cual es anormal para el 
tipo A. Es importante observar a los municipios del tipo A, 
solamente son cuatro y tres de ellos presentan muy altos valores 
de PEA, con excepción del municipio de Puebla, municipio que 
provoca la alteración en este tipo. El valor de la PEA en Puebla 
es de 32 .1\ 

Otras variables también están asociadas a la segunda 
componente, al igual que en el caso anterior, menos 
significativamente. Se trata de la población monolingüe y de la 
mortalidad, con una asociación positiva; de la población 
dispersa, con una asociación negativa. 
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Esto implica que los valores altos en esta componente (A 
y BJ representaran valores altos de población monolingüe y 
mortalidad. Por ejemplo, y relacionado con el prir.ier tipo, VA, 
VB, VIA y VIB seran los tipos con mayores proporciones de 
población nonolingüe y de mortalidad. (Véase cuadro 9) Donde la 
población monolingüe esta representada en la primer columna por 
un apóstrofe en el número romano y la mortalidad en la cuarta 
columna por el arabigo 2 y un apóstrofe en este) 

Para la población dispersa, 
principalmente en los tipos C y D, y 
parcialmente a la primera componente se 
tipos ve, VD, VIC y VID. 

esta se presentará 
como también se asocia 
puede encontrar en los 

Con respecto al subtipo correspondiente al municipio de 
Puebla se trata de el lax, lo que significa baja fecundidad, 
menor a 36.2%, bajo coeficiente de masculinidad de la PEA, menor 
a 380.9 y una proporción de población mayor a 65 aftos menor a 
4.6%. (Véase cuadro 7) 

Para este caso es posible afirmar que todos estos valores 
responden a caracteristicas ligadas por completo al proceso de 
urbanización. 

La concentración de población facilita el acceso a todo 
tipo de servicios y dentro de esto los servicios educativos. Lo 
anterior da una ligera idea de cómo se encuentra la situación en 
materia de educación en el estado, cuando el municipio con mayor 
nivel educativo, Puebla, no sobrepasa ni siquiera el 50% de 
población mayor de 15 años con postprimaria. 

Es principalmente en las grandes ciudades en donde 
existen altos volúmenes de población y en este caso el valor tan 
alto responde al hecho de tratarse de un solo municipio en el 
tipo I y a que Puebla es la cuarta ciudad más poblada del pais. 

Asimismo esta concentración de servicios, mercado, 
infraestructura, mano de obra, etc.; facilita la instalación de 
todo tipo de industria, ya sea ligera o pesada. 

La considerable inmigración, principalmente de adultos en 
busca de trabajo, ha provocado un mayor crecimic-1to de la 
población del municipio y al mismo tiempo ha modificado la 
estructura por edad, para la cual es mayor la proporción de 
adultos que de niños y ancianos. 

Es muy posible que la mayor parte del flujo migratorio 
esté formado por mujeres, y éstas, una vez integradas a la PEA 
provoquen una baja en el coeficiente de masculinidad de la PEA. 
Una de las principales actividades en que se integran las mujeres 
son los servicios. 

Estas caracteristicas 
desarrollo urbano que en la 
ciudad de Puebla. 

demográficas 
actual id ad ha 

son resultado del 
experimentado la 
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TIPO II. 

Este tipo presenta también valores altos en la primera componente 
pero con cierta disminución en relación al tipo I. 

La proporción de población que habita en localidades 
mayores a lo 000 habitantes, en los municipios de este tipo es de 
67\ y el volumen de la población de 8.90/ooo· La proporción de 
población que asiste a primaria es de 59. 41, la población con 
postprimaria desciende hasta un 22\. El valor de la PEA II en vez 
de descender aumenta, es el más alto de la componente, 34.5\. La 
inmigración también es alta, 4.7\, presenta casi el mismo valor 
que el tipo I (4.9\), el crecimiento es el más alto, este es de 
5.3\ {Véase cuadro 5) 

La variable con el valor más bajo del tipo Il es la PEA 
I, su valor es de 13. 3\, la población monolingúe tampoco es 
signi!icativa en este caso. 

Lo anterior índica que se trata de municipios con 
localidades urbanas importantes que funcionan como centros 
regionales ~on una pequeña zona rural circunvecina y adeinás con 
una concentración industrial fuerte, o por lo menos inuy inarcada 
debido, quizá a la existencia de un $ector terciario inás débil 
que el de las grandes ciudades como Puebla. 

El alto crecimiento asociado a la inmigración puede 
originarse por la condición de ser centros regionales, cuyos 
alrededores expulsen población que migra hacia estas ciudades. 

son dos los inunicipios que se agrupan al tipo II, se 
trata de Tehuacán y de San Miguel Xoxtla. El primero con el tipo 
IIB y el segundo con el tipo IIC. 

Tipo IIB 

Tehuacán se ubica hacia el sureste del estado, dentro de lo que 
se conoce como el Valle de Tehuacán, al poniente de la Sierra de 
Zapotitlán. {Véase mapa l) 

Para el tipo a se aprecia un patrón similar al caso 
anterior (AJ, es decir, menos niños y máG adultos; aunque con 
valores distintos. Para este caso el tipo B indica que la 
proporción de niño$ es de 43\ y la proporción de adultos es de 
52.9%. La PEA es la más alta de los cuatro tipos, esta es de 35\, 
(Véase cuadro 6) 

Por tratarse de un solo municipio dentro de este tipo 
(IIB) aqu1 también se tratará su subtipo, 
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El subtipo de Tehuacán es lax, esto significa que 
presenta una fecundidad menor a 32.60/00 , un coeficiente de 
masculinidad de la PEA menor a 380.9 y una proporción de ancianos 
menor a 4.6%. Estos valores son un promedio pero en este caso se 
puede hablar de los datos especificas de Tehuacán, estos son: 
28.70/00 para la fecundidad, 239.2 para el coeficiente de 
masculinidad de la PEA y 3.8\ para los ancianos. 

Las altas proporciones de adultos y de PEA pueden 
explicarse tanto por el nivel de crecimiento e inmigración asi 
como por la gran cantidad de población trabajadora del municipio. 
Este se ha considerado como zona de máxima prioridad para el 
desarrollo de la industria, y en proceso de consolidación y 
expansión industrial por parte del Gobierno Federal. La 
industria está representada por una gran variedad de empresas, 
principalmente la industria re fresquera, la textil y la 
alimenticia. La PEA I sobresale principalmente por la cria de 
aves. 

Asimismo el municipio funciona como un polo de atracción 
dentro del sureste del estado, pues Tehuacán se localiza en el 
centro de una región deprimida social y económicamente; es por 
esto que el valor de la inmigración es casi tan alto como en el 
caso del tipo I y por lo tanto el valor del crecimiento. 

Tipo IIC. 

Dentro del tipo IIC también hay un solo municipio, se trata de 
San Miguel Xoxtla ubicado en el centro-oeste del estado y en 
colindancia con Tlaxcala; muy cercano a la ciudad de Puebla forma 
parte de su zona metropolitana. (Véase mapa 1) 

El tipo C supone menor cantidad de adultos y m~~or 
cantidad de niños que el tipo B, estas proporciones son: n1nos 
43\ y adultos 49\, sin embargo también se trata de promedios. 
(Véase cuadro 6) Los datos del municipio son los siguientes: 
49.B\ y 46\, respectivamente. Para la PEA, el valor del promedio 
es de 32\, aunque el valor del municipio baja hasta 24L Por 
colindar con Puebla no requiere de un amplio sector terciario ya 
que puede depender directamente de esta para la obtención de 
articulas de consumo de todo tipo. 

El subtipo de este municipio es 2bx, lo cual supone alta 
fecundidad, mayor a 3 6. 2 O/ OQ; lo que coincide con una mayor 
proporción de niños; el coeficiente de masculinidad de la PEA es 
alto, mayor a 381 y la proporción de ancianos baja, menor a 4.6\. 
(Véase cuadro 7) 
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En este municipio se ha instalado desde la década de los 
60's una empresa muy importante a nivel nacional, la siderúrgica 
Hojalata y Lámina S.A., Hylsa, que fabrica varilla, alambrón y 
otros materiales de construcción. Por el tipo de actividad que 
realiza, emplea principalmente hombres, es por esto que el 
coeficiente de masculinidad de la PEA resulta alto. Debido a las 
dimensiones del municipio, esta empresa absorbe la mayor parte de 
la PEA y quizá gran parte de sus trabajadores de su departamento 
administrativo provengan del municipio de Puebla. 

Posiblemente la alta fecundidad de este municipio se deba 
a que la población inmigrada (agui se presentaron valores muy 
altos de inmigración) conserve los mismos patrones de fecundidad 
de sus lugares de origen, esto es patrones de alta fecundidad. 

TIPO III. 

El tipo III presenta cambios importantes en las variables de la 
primer componente, con relación a los tipos anteriores. 

La población concentrada ahora es de 46.7%, el volumen de 
la población es de 4. 70/ 000 , la proporción de población que 
asiste a primaria es de 59.Bl, la población con postprimaria es 
de 22\. La PEA II desciende hasta 26\, la inmigración es de 3.2\ 
y el crecimiento de 3.4\. 

La PEA I aumenta considerablemente su proporción, hasta 
llegar a un 27. 7%. (Véase cuadro 5) La población monolingüe 
tampoco es significativa en este tipo. 

Estas caracteristicas responden principalmente a 
municipios con localidades urbanas de cierta jerarguia a nivel 
local sin ser centros regionales importantes; en estos ya se 
presenta con más fuerza la actividad agricola pero con una base 
industrial importante. 

Los municipios agrupados en este tipo son: Te:.iutlán, San 
Martin Texmelucan, Atlixco, Juan Galindo, Zaragoza, Chiautla, 
Huauchinango, San Pedro Cho lula, Amozoc y cuautlazing<'. 

Huauchiango y Juan Galindo se ubican hacia el norte 
dentro de lo que se conoce como la sierra Norte de Puebla. 
Teziutlán y Zaragoza, hacia el norte en una zona de transición 
entre las regiones de la Sierra y el Declive Austral de la misma 
(Fuentes, 1972). Chiautla se ubica hacia el extremo suroeste. El 
resto se encuentra asociado alrededor de la ciudad de Puebla, 
incluyendo Atlixco. (Véase mapa 1) 
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De los diez municipios incluidos en el tipo III, nueve de 
ellos presentan , a su vez, el tipo c y solo uno, Teziutlán, el 
tipo B. Con objeto de no aislar a este último se decidió formar 
un solo grupo con los tipos II!B y IIIC. 

Tipo IIIB y IIIC. 

Con referencia a las caracter1sticas del tipo c, en la 
estructura por edad, continua predominando la proporción de 
adultos con respecto a la de niños, aunque con una diferencia 
pequeña. Estas son: 49% para adultos y 45.6\ para niños. La 
proporción de PEA es de 32\. (Véase cuadro 6). La población 
dispersa aun no es significativa. 

Con relación al subtipo de este grupo se puede mencionar 
que el 50% de los municipios presenta una fecundidad baja, menor 
a 36.20/00, y el resto presenta alta fecundidad y simultáneamente 
un 10\ de estos últimos presentan una mortalidad muy alta, mayor 
a 100/00, (Véase cuadros 7, a y 9) 

El 70\ de los municipios de este tipo IIIC supone un bajo 
coeficiente de masculinidad de la PEA y el 90\ de los mismos una 
baja proporción de ancianos. 

Estas caracteristicas de mayor proporción de niños que en 
casos anteriores supone cierta tendencía hacia menores niveles de 
urbanización respecto a los tipos A y B. 

En este tipo se presenta mayor emigración de adultos y 
mayor natalidad (la variable de fecundidad también presentó 
asociación negativa en la primer componente, es decir que ésta se 
incrementa hacia los valores bajos de la componente). 

Una parte de la PEA se dedica a la actividad agricola 
que además puede estar ocupada por mujeres, quizá el JO\ de los 
municipios en este tipo con alto coeficiente de masculinidad de 
la PEA sea parte de los municipios en donde la industria requiere 
en su mayoria de hombres, esto debido principalmente a que se 
trata de municipios que forman parte de la Zona Metror~litana de 
la ciudad de Puebla, (ZMCP), en donde se concentra una parte muy 
importante de la actividad industrial del estado. 

En Juan Galindo des'taca la presencia de la presa Necaxa 
que genera y distribuye energía eléctrica. Talllbién hay varias 
casetas de bolllbeo del gasoducto Poza Rica-Azcapotzalco. Este tipo 
de actividad es lo que puede considerarse como la actividad 
industrial más fuerte hacia el llW de Puebla, en donde se emplean 
principalmente hombres. Por otro lado, el complemento de la PEA 
en actividades primarias se da por el cultivo de flores, muy 
importante en esta zona. 
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Huauchinango presenta alta fecundidad, no ocurre lo mismo 
con Juan Galindo. Esto posiblemente se deba a un problema de 
subregistro, esto es que en Huauchinango se registren gran parte 
de los nacimientos de Juan Galindo. 

El conjunto for111ado por Teziutlán-Zaragoza, aunque no muy 
cercanos entre si, como en el caso anterior, se distingue de sus 
alrededores por encontrarse en una zona de escaso desarrollo 
social y económico. Resalta el hecho histórico en Teziutlán, pues 
es una zona muy antigua, ya desde la Colonia seria encomendada a 
diferentes gobernadores como parte del territorio de Veracruz y 
como una delegación de la Intendencia de Puebla a partir de 1787. 

En todo caso funcionaba como un puñto de control dentro 
de la sierra en una zona indígena; en la actualidad este es el 
punto de contacto del norte del estado con Veracruz (Martinez de 
la Torre, Jalapa), por medio de la carretera 129. 

En Teziutlán el sector industrial está representado por 
la producción de articules químicos y metálicos. 

En este municipio también se presenta alta fecundidad lo 
cual se puede explicar como en el caso anterior; uno de los 
municipios de alrededor presenta baja fecundidad (Teteles de 
Avila Castillo) y es muy posible que los nacimientos sean 
registrados en Teziutlán. 

El conjunto formado por Amozoc, san Pedro Cholula, San 
Martín Texmelucan y cuautlazingo, (IIICJ, presenta un elemento en 
común de gran importancia: forman parte de la ZMCP. 

El crecimiento de la ciudad de Puebla se ha dado de 
manera especial, "al municipio de Puebla se le anexa en 1962, 
entre otros, los municipios de san Jerónimo Caleras, San Felipe 
Hueyotlipan, La Resurrección, San Miguel canoa y San Francisco 
Totimehuacán" (Flores Garcia. 1989. p.31). Este movimiento 
provocó el paulatino crecimiento del municipio de Puebla al mismo 
ritmo de expansión de la mancha urbana. sin embargo, en la 
actualidad el crecimiento de la ciudad se ha dado sin 
modificaciones a los limites municipales, dando lugar a la 
creación de la ZMCP. 

Se puede apreciar aquí la localización de la actividad 
industrial hacia la periferia de la ciudad, tanto de industria 
ligera como de industria pesada. En el primer caso por la 
relocalización de los talleres textiles y otros, y en el segundo 
por la instalación de grandes plantas hacia las afueras de la 
ciudad, de aqui el alto coeficiente de masculinidad de la PEA, en 
tales municipios. Tal es el caso de la industria automotriz y 
petroquimica, con la Volkswagen, ubicada en Cuautlazingo; y la 
refineria de PEMEX, en San Martín Texmelucan. 
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Para Amozoc existe una condición especial. Aunque al 
igual que otros municipios del tipo IIIC tiene alta fecundidad, 
este además es el único que presenta una aortalidad superior a 10 
º/oo • Una posible explicación de esto es que aqu1 existan 
asentamientos espontáneos, o sea el lugar a donde llegan los 
recién inmigrados o la población de más bajos recursos, formando 
lo que se conoce como suburbios, con condiciones de salud muy 
malas, lo que favorece la mortalidad general y en especial la 
infantil. 

Atlixco es un caso singular, entre otras cosas porque a 
pesar de su cercanía y colindancia con la ciudad de Puebla no 
forma parte de la ZMCP entre otras cosas porque el crecimiento de 
la ciudad se ha dado principalmente en sentido norte y noroeste. 

En este municipio existía una actividad industrial muy 
importante sob:::e todo en la rama textil, pero actualmente la 
actividad industrial está en decadencia y tiende a desaparecer, 
especialmente porque la industria que no es de hilados y tejidos 
tiene poca importancia en la zona. 

como consecuencia de esto, la población ocupada en 
actividades secundarias ha disminuido, provocando la salida de 
población especialmente de hombres lo cual explica el bajo 
coeficiente de masculinidad de la PEA que presenta Atlixco. 

Entre las ciudades de Puebla y Atlixco existe una 
relación de dominancia de Puebla hacia Atlixco, el intercambio 
entre ambas resulta asimétrico ya que Atlixco aporta 
principalmente productos agrícolas, mientras que Puebla le aporta 
gran variedad de bienes y servicios. De esta manera Atlixco 
resulta ser una ciudad satélite de Puebla que, incluso entra 
dentro de su áren de influencia inmediata. 

El último municipio de este grupo es Chiautla, el cual 
mantiene una fuerte competencia regional con Izucar de Matamoros, 
que es considerado como centro regional hacia el suroeste del 
estado. Sin embargo Chiautla presenta un mayor valor en la primer 
componente (urbana) que Izucar. 

Al observar los datos relativos de las variables de esta 
componente se puede apreciar que en Chiautla son mayores la 
postprimaria, la asistencia a primaria, la inmigración y el 
crecimiento; variables de más peso en la componente, los valores 
de la PEA I también son mayores; la PEA II es de igual proporción 
en ambos municipios. 
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Comparando ambas localidades (Izucar-chiautla), resulta 
de mayor importancia Izucar, incluso Chiautla ea una localidad de 
menor tamaño, pero al hacer la comparación por municipios, 
resulta que Izucar reduce su posición, con valores de las 
variables más bajos provocado por la parte rural del municipio, 
mientras que Chiautla presenta valores altos en las variables, lo. 
cual indica que a nivel general en el municipio de Chiautla 
existen maj ores condiciones sociales y económicas que en el 
municipio de Izucar. 

TIPO IV. 

Para el cuarto tipo de la componente urbana algunas variables 
presentan una drástica disminución en sus valores, algunas más se 
invierten. 

La proporción de población en los municipios de este 
tipo que vive en localidades mayores a 10 000 habitantes es de 
24.8\ y el volumen de la población de 2.20;000. La población que 
asiste a primaria es de 56.5\, la población con postprimaria 
desciende bruscamente hasta un 12\. La proporción de PEA II es de 
16.1%, la inmigración de 2.1t el crecimiento de 3%. (Véase cuadro 
5) 

Con respecto a la PEA 1 esta se incrementa hasta un 
47.3%, y la población monolinqüe inicia su presencia con un 4.8\ 
de los municipios incluidos en este tipo. 

Estos municipios pueden ser considerados como semi
rurales o municipios con actividades agricolas importantes y con 
un nivel industrial escaso, en donde se aprecia un paulatino 
alejamiento de las condiciones urbanas. 

Un total de 48 municipios se presentan en el tipo IV, no 
se enumeran por razones prácticas pero se puede saber de qué 
municipios de trata con el listado de los tipos y subtipos y su 
distribución se puede observar en el mapa 2. 

Al tipo IV se asocian tres tipos diferentes de la segunda 
componente, estos son: tipo B con 5 municipios, c con 36 
municipios y D con 7 municipios. 

Al tipo IVC se le ha anexado el tipo IVB, debido a que la 
cantidad de municipios de este último es pequeña y también porque 
entre los tipos B y c no existen diferencias tan grandes como con 
otros tipos. 

Hay algunos municipios con el tipo IVD, y aunque tampoco 
constituyen un número suficientemente grande al igual que los del 
tipo IVB, resultaria muy forzado mantener unido los tipos IVB, 
IVC y IVD en un solo grupo, sobretodo por los extremos B y D. 
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Tipo IVB-IVC. 

A este tipo se integran 41 municipios con una distribución 
desigual, pero con cierta tendencia a ubicarse hacia los 
alrededores de municipios de los tipos I, II y III, es decir a 
manera de "circulas concéntricos•. Por ejemplo, una parte de 
estos se encuentra hacia los alrededores de la Cd. de Puebla, 
otra parte rodea al municipio de Chiautla; también hacia el 
oriente de Tehuacán se encuentra otra parte de estos, etc. 
(Véase mapa 2 y lista de tipos) 

Este tipo muestra diferencias importantes (solo se 
considera el tipo C) con relación a tipos anteriores. La 
proporción de PEA disminuye a 32\ y la estructura por edad 
conserva el mismo patrón, esto es, más adultos que niños, aunque 
en proporciones diferentes, 49\ y 45.6\, respectivamente. (Véase 
cuadro 6). 

2.4\ de los municipios en este tipo presenta un nivel de 
población dispersa mayor a 50\, (Véase cuadro 9) 

Para este caso se aprecia cierto aumento en la proporción 
de niños, lo cual coincide con una disminución de la PEA con 
relación al tipo B. Esto indica de manera general un incremento 
en los niveles de dependencia económica de estos municipios. 

Un 70\ de los municipios de este tipo (IVC) presenta alta 
fecundidad asociada a una alta mortalidad, y un 31\ de estos 
mismos municipios presenta muy alta mortalidad (Véase cuadro 9) 

Un alto coeficiente de masculinidad de la PEA, mayor a 
381 se presenta solamente en un 24\ del total de estos 
municipios. 

Un 4,8\ de estos municipios presenta bajo coeficiente de 
masculinidad general, esto resulta ser una de las dos excepciones 
del estado. 

En dos de los municipios del norte, (Zacatlán y Xicotepec 
ambos con el tipo IVC2' ) , se da una importante producción de 
manzana y café con técnicas de cultivo avanzadas y con una 
explotación intensiva de variedades seleccionadas que hacen que 
su producción sea muy importante; esto es lo que le da valores 
importantes en PEA I al tipo IV. 

Ubicados hacia el centro del estado y muy cercanos a la 
ciudad de Puebla, la cantidad de municipios en este tipo es 
grande. Esto puede ser provocado por la influencia de la PEA en 
actividades secundarias del tipo IV (16\), pues la ciudad de 
Puebla ha extendido su zona industrial hacia sus alrededores. 
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Existen basicamente dos zonas industriales hacia las 
afueras de la ciudad, lo cual ha sido propiciado con el fin de 
descentralizar la actividad industrial de Puebla y de aprovechar 
la infraestructura existente en la zona: carreteras, oleoductos, 
etc. 

Una de estas zonas es el corredor 11 Puebla industrial", 
hacia el oeste de la ciudad y coincide con San Martin Texmelucan 
Y otros. La otra es "Puebla norte" y se localiza sobre la 
carretera Puebla-Orizaba, hacia el este. En esta Ultima se 
encuentra gran parte de los municipios del grupo IV. 

Otro elemento importante en esta zona es la actividad 
agropecuaria, que se ve favorecida por la presa Manuel Avila 
Camacho, que alimenta el distrito de riego número JO y cuya 
influencia se deja ver hasta Tehuacan a través de los canales de 
riego distribuidos en esta zona. La ganaderia resulta de cierta 
importancia, incluida la cría de aves. 

Aparentemente aislados del grupo de municipios agrupados 
hacia los alrededores de la ciudad de Puebla se encuentran 
Oriental y Chalchicomula de Sesma, sin embargo no lo están tanto, 
ya que en primer lugar sus cabeceras municipales están 
perfectamente comunicadas con la ciudad de Puebla y por otro 
lado, presentan caracteristicas ganaderas que los hacen resaltar, 
sobretodo por la distribución que hacen de sus productos hacia la 
capital del estado. 

El conjunto que se asocia a Chiautla, incluyendo aqui a 
Acatlan presenta una actividad agricola importante sobretodo por 
el cultivo de caña de azúcar, siendo la zona mas importante del 
estado en producción de caña. Aqui cabe mencionar el paulatino 
incremento del valor de la PEA I en, en este caso es de 47.Jt. 

También aqui hay varios ingenios en donde ce destila gran 
cantidad de la producción de caña de esta zona, incluyendo una 
importante compañia vitivinicola, lo cual le da un buen nivel de 
PEA I Y PEA II. 

Destaca el hecho de que en Izucar se presenta baja 
fecundidad y muy alta mortalidad (IVCl'ay), esto puede deberse a 
varias causas, por ejemplo a un subregistro de los nac~mientos o 
a un sobre registro de la mortalidad, especialmente de .nunicipios 
cercanos a Izucar; ya que la localidad de Izucar presenta cierta 
importancia a nivel regional, o incluso a las bajas condiciones 
sociales de la parte rural del municipio. 

El grupo de municipios que se agrupa alrededor de 
Tehuacán constituye, como en el caso anterior, una zona cañera y 
de otro tipo de cultivos, pero en menor proporción, motivo por el 
cual es mas facil encontrar hombres trabajando que mujeres. 
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Tipo IVD 

Al tipo IVD se agrupan solamente municipios: Tochtepec, 
Francisco z. Mena, Magdalena Tlatlauquitepec, Ixcaquixtla, Mitla, 
Atzala y Ahuazotepec. 

Su distribución es completamente desordenada, todos están 
separados entre si, dos de ellos se ubican hacia el norte del 
estado, otro colindando con Izucar de Matamoros y otros rnas hacia 
el centro del estado al sur de la Cd. de Puebla. (Véase mapa 2) 

Diferencias importantes se presentan con relación al tipo 
D. Aqui se inicia la presencia de los primeros municipios con 
este tipo para el estado de Puebla. 

El tipo D implica una estructura de población diferente a 
la de tipos anteriores. La pirámide de población se invierte para 
dar lugar a una mayor proporción de niños que de adultos, estas 
son 48.8\ para los niños y jóvenes y 46.1% para adultos. Esta 
baja en la proporción de adultos trae como consecuencia una baja 
en la proporción de PEA que desciende hasta un 29. 2\. (Véase 
cuadro 6) 

una proporción 
presenta solo en un 
Tlatlauquitepec. 

mayor a 50\ de población dispersa se 
municipio de este grupo, Magdalena 

Con relación al subtipo de este grupo se puede mencionar 
que un 70\ de estos presenta alta fecundidad y alta mortalidad, 
un 14\ muy alta mortalidad. 42\ presenta bajo coeficiente de 
masculinidad de la PEA y poco más de la mitad de estos municipios 
presenta una proporción de ancianos mayor a 4.6\ (Véase cuadros 
1, 8 y 9) 

La gran proporción de niños y jóvenes que se presenta en 
este caso supone la existencia de una menor proporción de 
población dentro de la fuerza de trabajo, a menos que también 
niños y jóvenes formasen parte de la PEA, sin embargo esto no 
ocurre en este caso, pues la proporción de PEA del tipo D asi lo 
muestra. De aqui que los municipios con el· tipo D ~ean los de 
mayor nivel de dependencia económica. 
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TIPO V 

El penúltimo tipo de la primer componente (V) agrupa 130 
municipios y resulta ser el más numeroso del estado. Para este 
tipo los va lores de la primer componente prácticamente se han 
invertido respecto al tipo I. 

La población que vive en localidades mayores a 10 ooo 
habitantes es nula, el volwnen de la población disminuye hasta 
l. 2\. La asistencia a primaria es de 56. 2\, y la población con 
educación postprimaria disminuye hasta un 5.4\. La PE>. II es de 
6. B\, la inmigración de l. 5\ y el crecimiento de l. B\. (Véase 
cuadro 6) 

La PEA I y la población monolingüe alll!lentan 
considerablemente sobre todo porque se trata de los valores más 
bajos de la primer componente en donde esta variable presentó 
asociación negativa. (Véase cuadro 4). 

Esto indica que se trata de lugares que expulsan 
población, poco concentrados y cuya actividad principal es la 
agricultura: con serias deficiencias en educación (un 5.4\ de su 
población t.iene al menos un año de postprimaria, lo cual no 
garantiza que se trate de estudios de consideración), y con una 
importante presencia indigena. A partir de aqui se podrá 
encontrar a los municipios de más bajas condiciones sociales y 
económicas del estado de Puebla. 

A este tipo V se agrupan un total de 130 municipios, esto 
significa que la mayor parte del estado se ubica dentro de estas 
condiciones de escasa concentración y desarrollo social. 

Como segundo digito se incluyen los tipos B, e, y O; 
siendo el más abundante el c. Para el B solo 11 municipios y para 
el o, 18. En este caso se consideró no unir a alguno de estos 
especialmente por la cantidad de municipios en cada tipo. 

Tipo VB 

.¡,_. 
Este tipo agrupa 11 municipios: Teopantlán, Tuzamapan de Galeana, 
Cuetzalan del Progreso, Caxhuacan, Hueyapan, Tzicatlayocan, 
Pahuatlan, Santa Catarina Tlaltempan, cuatempan, Tepango de 
Rodriguez y Zapotitlán de Méndez. 

Estos se ubican principalmente hacia la Sierra Norte de 
Puebla y con algunas excepciones hacia el centro del estado al 
sur de la Cd. de Puebla. (Véase mapa 3) 
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Como se ha mencionado anteriormente con relación al tipo 
B, este supone una estructura por edad en donde predominan los 
adultos y en donde la proporción de PEA es muy alta. (Véase 
cuadro 6) 

Y precisamente por los valores altos (tipo B) de la 
segunda componente, la población dispersa no es tan al ta como 
podria esperarse, mej ar dicho, ninglln municipio de este tipo 
presenta niveles de dispersión considerables o mayores a 50\. 

Dentro del subtipo, el 100\ de estos municipios presentó 
alta fecundidad asociada a alta mortalidad y un 80t presentó muy 
alta mortalidad (Véase cuadro 9). En un 80\ de estos el 
coeficiente de masculinidad de la PEA es bajo, lo cual indica 
alta participación de la mujer en la economia. 

En este tipo, la población monolingüe es de las más altas 
(Véase cuadro 9), con un 80\. Nótese que se trata de valores 
bajos en la primer componente (V) y valores altos en la segunda 
componente (B) (Véase cuadro 4) 

Para este caso se puede mencionar que la gran proporción 
de adultos puede ser resultado de los altos niveles de 
mortalidad, especialmente si se trata de mortalidad infantil. 

La alta participación de la población 
obedece a la incorporación de la mujer y de los 
el bajo coeficiente de masculinidad de la 
asistencia a primaria. 

en la economia 
jóvenes, de aqui 
PEA y la baja 

De este grupo de municipios, aquellos ubicados al norte 
del estado son municipios en donde predomina población indígena, 
principalmente otomies y totonacos. Algunos de estos municipios 
funcionan como centros locales de comercio, como Pahuatlán. 

Tipo ve 

El tipo ve ha resultado ser el más numeroso dentro de la 
tipologia para el estado de Puebla. Más de 100 municipios se 
agrupan en este tipo, su distribución es desordenada, su 
localización se puede observar en el mapa J. 

Para este caso aumenta la proporción de niños y jóvenes 
(45.6t) y disminuye la proporción de adultos (49\) con respecto 
al caso anterior, pero continuando con el mismo patrón o 
estructura, más adultos-menos niños. Al mismo tiempo la PEA 
disminuye hasta un 32\. (Véase cuadro 6) 
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Solamente un 5\ de estos municipios presenta altos 
niveles de población dispersa, lo cual no significa que el resto 
del grupo no presente algún grado de dispersión, sobre todo 
porque no existen localidades mayores a 10 ooo habitantes en el 
tipo v. 

Con relación al subtipo se puede mencionar que 11~s del' 
80\ de este grupo presenta alta fecundidad y alta aortalidad y 
un 58\ presenta muy alta mortalidad. (Véase cuadro 9) 

Como se mencionó anteriormente se trata de municipios 
eminentemente agricolas pero con problemas serios dentro de la 
actividad, por ejemplo, en el estado existen tres distritos de 
riego, dos de ellos ubicados en municipios del tipo VC: el de 
Tetela de Ocampo y el de Libres-Oriental. 

El primero cuenta con 361 has, lo que significa una 
cantidad pequeña en comparación con el distrito de Valsequillo 
que tiene 34 340 has., y que se encuentra en un tipo anterior. El 
de Libres-Oriental está ubicado dentro de una cuenca cerrada con 
graves problemas de salinidad, lo cual condiciona el suelo a 
ciertos cultivos, principalmente pastos. 

Tipo VD 

En este tipo se agrupan 18 municipios, su distribución presenta 
cierto desorden, pero básicamente se encuentran hacia el sur y 
centro del estado (Véase mapa 3 y lista de tipos) 

Para este tipo se presenta la inversión de la estructura 
de población dando lugar a la más alta proporción de niños de la 
segunda componente, asi como a la menor proporción de adultos. La 
PEA también disminuye al minimo nivel. 

Aqui la proporción de niños es de 48\, la de adultos es 
de 46\ y la PEA de 29\. (Véase cuadro 6) 

La población dispersa se presenta con el mayor nivel en 
todo el estado, un 38\ de los municipios de este tipo presenta 
más del 50\ de su población como dispersa. (Véase cuadro 9) 

Más de un 80\ de los municipios de este tipo presenta 
alta fecundidad y alta mortalidad y un 27\ del aisao grupo muy 
alta mortalidad. En este grupo también se presenta una de las 
mayores proporción de municipio con alto coeficiente de 
masculinidad de la PEA. 
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Los municipios de este tipo presentan serios problemas de 
dispersión, lo cual trae como consecuencia dificultades en la 
prestación de servicios pllblicos. Asi mismo ac¡ui coiciden la alta 
fecundidad y baja mortalidad en la mayor parte de los 
municipios de este tipo, lo que provoca una alta proporción de 
niños y con esto un alto nivel de dependencia. 

TIPO VI 

Para el último tipo de la primer componente se encuentran valores 
generalmente bajos para las variables asociadas positivamente y 
altos para las variables asociadas negativamente. 

El volumen de la población es de o.9 O¡oao y no existen 
localidades mayores a 10 ooo habitantes, esto es, no existe 
población concentrada. La asistencia a primaria es de 46\ y la 
proporción de población con educación postprimaria de l. 5\. La 
proporción de PEA II es de 2. 2\, la inmigración de o. st y el 
crecimiento de l\ (Véase cuadro 5) 

Por otro lado, la proporción de PEA I es de 76\ y la 
población monolingüe alcanza los más altos niveles. 

Los municipios que se encuentran en este tipo presentan 
caracteristicas totalmente alejadas del fenómeno urbano, 
presentando, al mismo tiempo, las condiciones sociales y 
económicas más bajas del estado. Los valores de estos municipios 
suponen la inexistencia de poblados o localidades importantes, 
más bien se trata de pequeñas localidades que expulsan población 
y cuya población residente se dedica principalmente a la 
actividad agricola. 

Dentro de este tipo se encuentran 26 municipios, de estos 
solamente J presentan el tipo A, 19 el tipo B y 4 el tipo c. Para 
la descripción de este segundo tipo se decidió unir los tipos A y 
B en un solo grupo y dejar por separado el tipo c. 

Tipo VIA y VIB 

En este tipo se aprecia, en general, una baja proporción de niños 
y alta proporción de adultos, asi mismo una gran participación de 
la población en la economia con niveles muy altos de PEA. (Véase 
cuadro 6) 
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Aqui cabe mencionar que de los cuatro municipios ubicados 
dentro del tipo A, a nivel general, tres de estos pertenecen al 
tipo VIA. se trata de Ignacio Allende con una proporción de PEA 
de 36.9%; Hueytlalpan, con 46.lt e Ixtepec, con 49.9%; sin 
embargo esto no es muy evidente en el cuadro 6 por la alteración 
que provoca el cuarto municipio (Puebla), cuya PEA es de 32.l\ 

La dispersión se presenta con mayor fuerza en un 9\ de 
los municipios que se incluyen aqui. 

El lOO\ de estos municipios presentan una proporción de 
población monolingüe mayor a 15\; una fecundidad mayor a 36.20/00 
se presenta en un 95% de estos municipios, en donde una muy alta 
mortalidad (mayor a 100/00) predomina en el 90\ de este grupo 
(Véase cuadro 9) 

El coeficiente de masculinidad de la PEA es bajo para un 
60\ de estos municipios y la proporción de ancianos, menor a 4.6\ 
es baja para un 95\. 

Estos niveles tan altos de PEA, tanto en el tipo A como 
en el tipo B coinciden en gran medida con las altas proporciones 
de adultos y al mismo tiempo suponen cierta participación en la 
economía de niños y jóvenes, lo cual implica una temprana 
incorporación a la fuerza de trabajo, asi como el abandono o 
deserción escolar muy aguda en estas zonas. 

Los municipios incluidos en este tipo se agrupan en dos 
zonas bien definidas. Una hacia el norte, en la Sierra Norte de 
Puebla y el Declive del Golfo (Fuentes. 1972. p. ll). La otra 
zona se ubica hacia el sureste del estado, en la Sierra de 
Axuxco, al oriente de Tehuacán. (Véase mapa 4) 

Estas dos zonas bien definidas están densamente pobladas 
por indígenas divididos en dos grupos: nahua-totonaco, al norte y 
que forma un grupo compacto con los totonacas de Veracruz hacia 
la zona de a Papantla y nahua, al sureste, grupo que también se 
relaciona con los grupos nahuas del norte de Oaxaca. 

La al ta concentración de indígenas en esta zona tiene 
antecedentes importantes, es desde de la época de la Colonia en 
que los indígenas son desplazados por el español y e! mestizo y 
se instalan en lugares montañosos con el fin de mantenerse 
aislados, lo cual favoreció la conservación de sus costUmbres y 
creencias. A mediados del siglo XIX la población de la Sierra 
Norte puede considerarse totalmente indígena, excepto en los 
centro urbanos y comerciales de Teziutlán, zacapoaxtla, 
Huauchinango, etc. (Soto. 1988. p.114) 

La principal actividad económica de esta zona es el 
cultivo de café y maiz, actividad que se realiza como empresa 
familiar pero que no resulta muy redituable debido a las 
condiciones que existen en la zona, principalmente de tipo 
económico y climatológico, es decir, por la presencia de caciques 
y por el riesgo de inundaciones. 

61 



Tipo VIC 

En este tipo se incluyen solaaente 4 municipios: Zoquiapan, 
Vicente Guerrero, Tlapacoya y Tepeaaxco. Dos de ellos se 
localizan hacia el norte dentro de la zona de ind1genas 
(totonacas) que se aencionó anterioraente, otro de estos muy 
cercano a TehuacAn y taal:>i6n casi en colindancia con el grupo de 
municipios del tipo VIB de la Sierra de AXUxco: final-nte, el 
municipio de Tlapacoya se encuentra asilado hacia el poniente del 
estado, con cierta cercania a Izucar. (V6ase mapa 4) 

Coao se ha aencionado anterio1"98nte, este tipo supone 
mayor proporción de adultos (49t) y aenor de niños (4St), la PEA 
es de 32t cv•ase cuadro 6) 

En estos aunicipios la dispersión es moderada, solo l de 
4 municipios presenta un nivel de dispersión mayor a sot. La 
fecundidad es mayor a 36.20/00 en J de esto• y en los cuatro la 
mortalidad es muy alta, mayor a 100/00. cv•ase cuadros 7,8 y 9) 

La excepción de este grupo es Zoquiapan quien presenta 
una proporción de población aonolingüe aayor a lSt, un nivel de 
dispersión mayor a sot, baja fecundidad y alta aortalidad, asi 
como un alto coeficiente de masculinidad de la PEA. 

La baja fecundidad puede estar provocada por varios 
factores, uno de ellos es la salida de mujeres en busca de 
trabajo que ha acarreado cierta disminución de la fecundidad del 
municipio a nivel general y al mismo tiempo baja participación de 
esta en la economia. Otra causa puede ser un subregistro de los 
nacimientos, es decir, que estos no sean registrados, 
principalaente coao consecuencia de la dispersión. 

En todos los aunicipios de este tipo se presenta una baja 
proporción de ancianos, mayores a 65 años, lo cual supone que la 
alta mortalidad de todos ellos no solamente es infantil. 
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ESQUEMA DE CORRELACION 

GRUPO l 

VOLUMEN DE LA 
POBLACION - - - - - - =.;-~..::;f?PEA I 

1 - ==- .... ,,,/ 1 
POBLACION URBANA- - - _..."' "' 

! - - - - - ...- _... ;-:; :/ POBLACION 
PEA II-- _... ,.,., // ,,.,"'DISPERSA 

1 - / // / 1 
INMI,RACION_... _,. : / / / _,. /' POBLACION 

ASISTENCIA A" / / / / ,... _.... MONOLINGUE 
PRIMARIA / / / _... 

1 / / ............ 
r--CRECIMIENTO/ // / ...- _... POBLACION 
1 ! ,q:...--- ------MAYORA65 
1 POSPRIMARIA¿ - - - - AÑOS 
1 1 

~-------------------~ 

GRUPO 2 

PEA-=: - - - -t-----ASISTENCIA A PRIMARIA 
1 -- --

POBLACION - - - - POBLACION ENTRE 
ENTRE 15 Y 64-- ____ -:._"::.~O Y 14 

AÑOS AÑOS 
1 

POBLACION COEFICIENTE DE 
MONOLINGUE MASCULINIDAD 

DE LA PEA 

GRUPO 3 

FECUNDIDAD 1 ASISTENCIA A 
1 __ - - - - - -PRIIWUA 

MORTALIDAD - - -

NOTA: LA LINEA CONTINUA INDICA CORRELACIONES POSITIVAS. 
LA LINEA PUNTEADA INDICA CORRELACIONES NEGATIVAS. 
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CUADRO 2. 
TRAZA DI VARIANZA EXPLICADA, co•1 

lS VARIABLES l4 VARIABLES 

\ \ \ \ 
Eigenvalor varianza varianza Eigenvalor varianza varianza 

explicada explicada explicada explicada 
Componente acumulada Comp. acumulada 

l 4.S4 26.S9 26.S9 l 4.7S 34.12 34.12 
2 2.79 15.51 42.39 2 2.13 15.lS 49. 30 
3 l.61 S.94 51.34 3 l.27 9.05 SS.35 
4 l. SS S,75 60.09 4 0.94 6.70 65.00 
5 l.10 6.13 66.22 5 o.so 5. 72 70.77 
6 0.95 5.27 71.50 6 0.76 5.41 76.lS 

: : : : : : : : 
14 0.09 0.67 100.00 

17 0.09 0.50 99. S4 
lS 0.03 0.16 100.00 

CUADRO 3 
llATRIZ VARIABLES-COMPONENTES (18 VARIABLES), 

Seis primeros componentes principales. 
l 2 3 4 5 6 

variables ---------------------------------------------------
Volumen 0.54 -0.23 -0.ll 0.01 0.04 0.44 
P.concentrada 0.74 -0.26 -0.05 0,09 0.12 0.21 
P. dispersa -0.41 0.35 0.04 -0.36 -0.11 0.16 
P. 0-14 años -o.os o.so -0.17 o.so -0.10 O. ll 
p, 15-64 años O.lS -0.79 -0.29 -0.37 0.19 -o.os 
P. > 65 -0.15 -0.01 o.es -O.JO -0.12 -0.06 
Coef mase -0.20 0.13 -0.54 -0.34 -0.15 -0.56 
PEA -0.37 -o.u -0.09 0.03 -0.46 -0. ll 
PEA sector I -o.aa O.lJ -0.12 -0.11 0.02 0.19 
PEA sector II o.73 o.oc 0.11 0.07 0.16 -0.34 
Coef Mase PEA-0.10 0.41 -0.13 -0.42 O.H 0.01 
As is Primaria o.51 o.s1 -0.12 -0.20 -0.03 -0.09 
Postprimaria o.ea -0.17 0.07 -0.04 0.01 -0.0l 
Fecundidad -0.39 -0.05 0.09 0.60 0.31 -O.JO 
Mortalidad -0.46 -0.42 0.25 0.36 0.36 -0.14 
Inmigración 0.64 0.10 0.20 -0.02 -0.ll -o.os 
crecimiento 0.52 0.01 -0.39 0.35 -0.13 -0.02 
Monolingües -0.44 -0.42 -0.JS o.os 0.13 0.24 
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CUADRO 4, 
XATltII VJUUAllLl!S-COllPOllBllTES (U 'BllULBS). 

Cinco primeros co11¡>onentes principales. 
1 2 3 4 5 

variables ------------------------------------------
Volumen 0.53 0.31 -0.18 0.36 -0.54 
P.concentrada 0.12 0.33 -0.01 0.21 -0.20 
P.dispersa -0.39 -o. 44 -0.30 o.u -0.06 
P. 15-64 años 0.15 0.73 -0,37 o.os 0.26 
PEA -0.39 O.ll -0.21 -0.01 0.06 
PEA sector I -o.n 0.16 -0.17 -0.09 -0.24 
PEA sector Il 0.73 o.os 0.26 0.04 0.42 
Asis. Primaria 0.54 -o.u -0.10 0.02 0.01 
Postri•aria o.as 0.18 0.01 0.12 0.03 
Fecundidad -0.40 0.15 0.74 0.16 -0.20 
Mortalidad -0.49 0.47 0.50 0.21 0.03 
Inmigración o.u -0.09 0.10 -0.01 -0.13 
crecimiento 0.51 0.14 0.09 -0.65 -0.32 
Monolingües -0.46 0.49 -0.23 -0.21 -0.07 

CUADRO s. 
VALORES MEDIOS l!li CADA TIPO (l'ltIJll!Jl DIGITO). 

TIPOS Post PEA I PEA II Pob Inmi As is Vol cree Total 
pri con pri• aun 

I 40.0 4.4 30.6 92.5 4.9 61.J 125.0 4.6 1 
II 22.0 13.3 34.5 67.0 4.7 59.4 8.9 5.3 2 
III 22.0 27.7 26.0 46.7 3.2 59.6 4.7 3.4 13 
IV 12.0 47 .3 16.l 24.8 2.1 56.5 2.2 3.0 48 
V 5.4 64.7 6.8 o.o 1.5 56.2 1.2 l.8 130 
VI l.S 76.0 2.2 o.o o.s 46.4 0.9 l.O 26 

CllA!>JlO 6. 
VALOUS llBDIOI U CADA '!Il'O (81GlJ1l!>O DIOI'fO). 

TIPOS Pob Pob PEA Total 
15-64 0-14 municipios 
años años 

A 55.7 40.4 32. 3 4 
B 52.9 43.0 35.0 37 
e 49.0 45.6 32.0 151 
D 46.l 48.8 29.2 25 
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CUADRO 7. 
VALORES XEDIOS EN CADA TIPO (3º-sºDIGITO), 

SUBTIPOS VARIABLE TOTAL 
MUNICIPIOS 

FECUNDIDAD 
l < 36.23 41 
2 > 36.23 176 

COEFICIENTE 
DE MASC PEA 

a < 380.97 145 
b > 381. 00 72 

MAYORES DE 
65 >.aos (\) 

X < 4.67 114 
y > 4.67 103 

CUADRO 1, 
VALOll!:B DB LOB BIGlllOB COllPLZl!EllTARIOB, 

SIGNOS en: VARIABLE TOTAL 

n\lmero romano 

letra mayuscula 

número arábigo 

MUNICIPIOS 
MONOLINGUES 

> 15 ' 35 

POB DISPERSA 
> 50.0 ' 16 

MORTALIDAD 
> 10.0 º/oo 111 

letra minúscula COEF MASC 
+ >113.68 ' 

< 87,80 ' 
o 
3 
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CUADR09. 

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS POR SUBTIPO EN CADA TIPO DEMOGRAFICO. 

'en 'en 2 'en a b + X y Total 

romano mayúscula arábigo minúscula 

IA o o 100 o o 100 o o o 100 o 
118 o o 100 o o 100 o o o 100 o 
llC o o o 100 o o 100 o o 100 o 
1118-lllC o o 50 50 10 70 30 o o 90 10 10 

IVB-IVC 4.8 2.4 29.2 70.7 31.7 75.6 24.4 o 4.6 46.3 53.6 41 

IVD o 14.2 28.5 71.4 14.2 42.6 57.1 o o 42.B 57.1 7 

ve 61.B o o 100 81.8 81.B 18.2 o o 63.6 36.3 11 

ve 1.9 5 14.8 85.1 58.4 66.3 31.7 o 33.6 63.3 101 

VD o 36.8 16.6 83.3 27.7 44.4 50 o o 50 50 18 

VIA·VIB 100 9 4.5 95.4 91 59 40.9 o o 95.4 4.5 22 

VIC 25 25 25 75 100 75 25 o o 100 o 4 

Total de municipios en cada subtipo 

36 17 41 176 112 145 71 o 3 109 108 217 



TIPOS DEMOGRAFICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

l PUEBLA I A l a " 51 SAN-ANDRES-CHOLULA IV e 2' 
2 TEHUACAN II B l a " 52 SAN-GABRIEL-CHILAC IV e 2 
3 SAN-MIGUEL-XOXTLA II e 2 b " 53 SAN-SALVADOR-EL-VER IV e 2 
4 TEZIUTLAN III B 2 a " 54 COXCATLAN IV e 2 
5 SAN-MARTIN-TEXMELUCAIII e l a " 55 TOCHTEPEC IV D l 
6 ATLIXCO III e l a " 56 FCO-Z-MENA IV D l 
7 JUAN-GALINDO III e l a " 57 MAGDALENA-TLATLAUQUIIV 0 1 2 
a ZARAGOZA III e l a " 58 IXCAQUIXTLA IV D 2 
9 CHIAUTLA III e l a y 59 MIXTLA IV D 2 

10 HUAUCHINANGO III e 2 a " 60 ATZALA IV D 2' 
11 SAN-PEDRO-CHO LULA III e 2 b " 61 AHUAZOTEPEC IV D 2 
12 AMOZOC III e 2'b " 62 TEOPANTLAN V 'B 2 
13 CUAUTLANZINGO III e 2 b " 63 TUZAMAPAN-DE-GALEANA V B 2 1 

14 AJALPAN IV 'B l a x 64 CUETZALAN-DEL-PROG V 'B 2' 
15 ZINACATEPEC IV B l b y 65 CAXHUACAN V 'B 2 
16 CHIGMECATITLAN IV 'B 2•a-y 66 HUEYAPAN V 'B 2 1 

17 ACTEOPAN IV B 2 1 a y 67 TZICATLAYOCAN V B 2 1 

18 SAN-GREGORIO-ATZOMPAIV B 2 1 b X 68 PAHUATLAN V 'B 2' 
19 ACATZINGO IV e l a x 69 STA-CATARINA-TLALTEM V 'B 2 1 

20 A CAJETE IV e l a x 70 CUATEMPAN V 'B 2 1 

21 TETELES-DE-AVILA-CASIV e l a-x 71 TEPANGO-DE-RODRIGUEZ V 'B 2' 
22 CHALCHICOMULA-DE-SESIV e l 'a y 72 ZAPOTITLAN-DE-MENDEZ V 'B 2 1 

23 AXUTLA IV e l a y 73 QUIMIXTLAN V e l 
24 TEPEYAHUALCO-CUAUH IV e l a y 74 CHICHIQUILA V e l 
25 ACATLAN IV e l'a y 75 TEPEXCO V e 1 
26 IZUCAR-DE-MATAMOROS IV e l'a y 76 NEALTICAN V e l 
27 HUEJOTZINGO IV e l a y 77 CALPAN V e l' 
28 TECAMACHALCO IV e 1 b " 78 PETLALCINGO V e 1' 
29 RAFAEL-LARA-GRAJALESIV e 2 1 8 X 79 PALMAR-DE-BRAVO V e l' 
30 NOPALUCAN IV e 2 a x so SAN-NICOLAS-DE-B-A V e l' 
31 CORONANGO IV e 2 a " 81 CHILA V e 1 
32 TEPATLAXCO-DE-HGO IV e 2 a " 82 ALJOJUCA V e l' 
33 TEPEACA IV e 2 a " 83 TIANGUISMANALCO V e 1 
34 JUAN-e-BONILLA IV e 2 a " 84 CHILCHOTLA V e 1 
35 TEPEOJUMA IV e 2 a " 85 TEPEYAHUALCO V e 1' 
36 VENUSTIANO-CARRANZA IV e 2 a X 86 GUADALUPE-VICTORIA V e 1' 
37 XICOTEPEC IV e 2 'a X 87 MAZAPILTEPEC-DE-JUA V e l' 
38 TECALI-DE-HERRERA IV e 2 a y 88 HUEYTAMALCO V C'2 
39 SAN-MATIAS-TLALANCALIV e 2 a y 89 PANTEPEC V e 2 
40 STO-TOMAS-HUEYOTLI IV e 2 a y 90 ZAUTLA V e 2 1 

41 SAN-JUAN-ATZOMPA IV C 1 2 1 a y 91 ACATENO V C'2 1 

42 ZACATLAN IV e 2 1 a y 92 ATEMPAN V e 2 1 

43 ATOYATEMPAN IV e 2 a y 93 YAONAHUAC V e 2 
44 HUITZILTEPEC IV e 2 a y 94 TLACHICHUCA V e 2 1 

45 CHIETLA IV e 2 a y 95 TENAMPULCO V C 1 2 1 

46 TLALTENANGO IV e 2 a y 96 HUATLATLAUCA V e 2 
47 SANTIAGO-MIAHUATLAN IV e 2•a y 97 ZIHUATEUTLA V e 2' 
48 ZAPOTITLAN IV e 2 1 b X 98 IXTACAMAXTITLAN V e 2 
49 ALTEPEXI IV e 2 b " 99 TOCOMATLAN V e 2 
50 ORIENTAL IV e 2 b " 100 TLATLAHUIQUITEPEC V e 2 1 
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101 ZACAPOAXTLA V e 2'a X 151 SAN-FELIPE-TEOTLAL V e 2 
102 COHUECAN V e 2'a X 152 QUECHOLAC V e 2 
103 JOLALPA V e 2 a X 153 TLACUILOPEPEC V e 2 
104 TLAXCO V e 2 a X 154 TEPANCO-OE-LOPEZ V e 2 
105 CHIGNA!IUAPAN V e 2 a X 155 SOLTEPEC V e 2' 
106 GUAOAWPE V e 2 a X 156 CHIGNAUTLA V e 2' 
107 ATZIZil!UACAN V e 2 a y 157 GRAL-FELIPE-ANGELES V e 2' 
108 CALTEPEC V e 2'a y 158 YEHUALTEPEC V e 2' 
109 STA-INES-AHUATEMPAN V e 2 a y 159 XIUTETELCO V e 2' 
110 DOMINGO-ARENAS V e 2 1 a y 160 TLACOTEPEC-B-J V e 2' 
lll SAN-JERONIMO-TECUANI V e 2 1 a y 161 SAN-SALVADOR-EL-SECO V e 2' 
112 XOCHILTEPEC V e 2 1 a y 162 CHAPULCO V e 2' 
113 AQUIXTLA V C 1 2 1 a y 163 TLALNEPANTLA V e 2 1 

114 TETELA-OE-OCAMPO V e 2•a y 164 TI LAPA V e 2 
115 ALBINO-ZERTUCHE V e 2 'a y 165 XOCHITLA-DE-TODOS-S V e 2' 
116 MOLCAXAC V e 2•a y 166 !IICOLAS-BRAVO V e 2' 
117 JUAN-N-MENOEZ V e 2 a y 167 CUAPIAXTLA-OE-MAOERO V e 2' 
118 CHIAUTZINGO V e 2 a y 168 OCOYUCAN V e 2 
119 XAYACATLAN-OE-BRAVO V e 2 'a y 169 SAN-JOSE-CHIAPA V e 2' 
120 TEPEJI-DE-RODRIGUEZ V e 2'a y 170 SAT-ISABEL-CHOWLA V e 2• 
121 ATZITZIHTLA V e 2'a y 171 SAN-NICOLAS-OE-LOS-R V e 2 
122 SAN-SALVADOR-HUIXCOL V e 2 a y 172 Ll\FRAGUA V e 2• 
123 TOTOLTEPEC-DE-GRO V e 2 1 a y 173 NAUPA!I V •e 2 1 

124 TLAHUAPAN V e 2'a y 174 TEOTLALCO V O l 
125 SANTO-DOMI!IGO-HUEHUE V e 2 a y 175 SAN-PABLO-AMI CANO V o• 1 
126 NAUZO!ITLA V e 2 1 a y 176 CHILA-HONEY V O 1 1 

127 TOCHIMILCO V e 2•a y 177 ATEXCAL V 0'2 
128 LIBRES V e 2'a y 178 ZACAPALA V 0 1 2 
129 CHI!IALTLA V e 2 a y 179 CU A YUCA V 0 1 2 
130 HUAQUECl!ULA V e 2 a y 180 AHUATLAN V O 2 
131 PIAXTLA V e 2 a y 181 SAN-PEORO-YELOIXTLAH V 0 1 2 
132 MORELOS-CANAOA V e 2 a y 182 IXCAMILPA-OE-GRO V O 2 
133 CUAUHTINCHAN V e 2 a y 183 JALPAN V 0 1 2 
134 SAN-JERONIMO-XAYACAT V e 2 'a y 184 CUYOACO V O 2' 
135 HUEHUETLAN-EL-CHICO V e 2 a y 185 AYOTOXCO-OE-GRO V O 2 
136 EPATLl\N V e 2 a y 186 AHUEHUETITLA V O 2' 
137 TLAPANALA V e 2•a y 187 XICOTLAN V O 2' 
138 COATZINGO V e 2 a y 188 COHETZALA V D 2 
139 SAN-JUAN-ATENCO V e 2•a y 189 SAN-OIEGO-LA-MESA-T V 0'2 
140 SAN-MIGUEL-IXITLAN V e 2 1 a-y 190 OCOTEPEC v' o 2 1 

141 XOCHIAPULCO V C'2'a y 191 CHILA-OE-LA-SAL V o 2 
142 SAN-MARTIN-TOTOLTEPE V e 2'a y 192 IXTEPEC VI 'A 2' 
143 TULCINGO V e 2 a y 193 HUEYTLALPAN VI 'A 2' 
144 COYOTEPEC V e 2•a y 194 IGNACIO-ALLENDE VI 'A 2' 
145 TEHUITZINGO V e 2 a y 195 COATEPEC vr 'B l' 
146 SAN-ANTONIO-CANADA V e 2 b X 196 TLAOLA VI 'B 2' 
147 SAN-JOSE-MIAHUATLAN V •e 2 b X 197 HERMENEGILDO-GALEANAVI 'B 2 1 

148 REYES-DE-JUAREZ-LOS V e 2'b y 198 OLINTLA VI 'B 2' 
149 ESPERANZA V e 2'b y 199 ZONGOZONTLA VI 'B 2 
150 JONOTLA V e 2 1 b y 200 SAN-FELIPE-TEPATLAJI VI 'B 2' 
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201 llMIXTI.Afl VI 'B 2 1 a X 
202 HUEHUETLA VI 'B 2 1 a X 
203 HUITZII.Afl-DE-SERDAN VI 'B 2 1 a X 
204 TEPETZINTLA VI 'B 2'a X 
205 SAN-SEBASTIA!l-TLACOTVI 'B 2 1 a X 
206 CO'lOMEAPAN VI 'B 1 2 1b X 
207 JOPA LA VI 18 2 b X 
208 AHUACATLAN VI 1 8 .2 1b X 
209 CHICONCUAUTLA VI 1 8 2 1b X 
210 ZOQUITLAN VI 'B 2'b X 
211 ELOXOCHITLAN VI 1 B1 2 1b X 
212 CAHOCUANTLA VI 'B 2'b X 
213 XOCHITLAN VI 'B 2 1b y 
214 ZOQUIAPAN VI 1 C 1 1 1 b X 
215 VICENTE-GUERRERO VI e 2 1a X 
216 TLAPACOYA VI e 2 1a X 
217 TEPEMAXCO VI e 2 1 a x 
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IAAPA I 

MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE PUEBLA 

19º-

1 
99° 

1 
97º 

o 'º 10 "' 



" I 
¡ 

N,.~¡ H-;.ael ~uel 
~¡ao. ~t'll!CIPIO ~¡;io. HUN:C!FIO ~;io. llt!fü!P!O 

1 !11 /.CAJETE 5, ! :; j CHViNAUTLI 10) 1 JB I Ol!STLI 
~s , A·:HEl+) s: 1ll•)1 CHILI 108 .S6 J CiRIE.1'1,,~ 

( 1~: 1 ACl.TLA!i S6 1lil1 CHILA DE LA SAL !09 e: F/.h~ATLA!i 

1112} Amn~;.) 57 1 '1 CHILA HC~EY 110 1 11~ \ PALIWl DE SP~V( 
1 !39 1 l.CTEOPA!i 5!I 1 691 CHILCOOTLI lll 21 PANTEP!C 
1 191 Ah'l.'ACATLAX 59 ! 1S3 1 CHIN!.LTLI 112 192 J PF!LALCl~XI 

! Ji.~ ' AHUATLAN ~i) ' g~ ; [(füNi:t:'.I ARENAS 11] 11851 P!AXTLA 
1 lI 1 AHUAZOTEPEC ;¡ 1 215 1 ELOXC(H!Tl.AN 1!4 ( 84 1 Pi!ESLI 
t 1e.:.1 A.~lJ!HlJETI!LI .. ! 1221 !PAILA.< 115 1 1!9 1 rl:ECHOLIC 

10 12041 A!ALPAX 6) ( 11' 1 ESPfP.A.'iZA 116 1 701 ú'JIKIXTUJ< 
11 1 179 1 ALElitO mTKHE ~:. ( 1 ! fP.OCISCO l. l1lllA l!l 1 79 1 PJJAEL l!P.A GF.A.'ALE5 
12 \ 13) ... urn.r.A 'I 1 l1l ! Gr~L IELIPE AllGELES 1!8 1 122 1 REYE DE J1!APJ: LOS 
1) ! 2c·: 1 ALTEFEXI '" 11971 GUADALUPE 119 ( 101 1 SJ.~ AXORIS CH:·LULI 
1• 271 A.~IXTUJ< 67 1 67 1 GUADALUPE VICTORIA 120 i 203) SI.X ANTO!HO CA.<ADA 
15 Sl 1 A!!éZOC 6S 1 371 Hii1!IllEGILOO GALWA 121 11351 SI.X DIE"°J LA MESA TOCHI. 
16 14 1 AQUIXTLI E9 ( lJt l H'JAOOECHULI 122 1 91 1 SI.X FELIPE IMLALCl!Ql 
17 ~1 1 AIEl'.PAX 7ú 11501 HUATLl!Llt~A m 1 26 1 SI.X mm TEPAT!.AN 
IS 11981 A!EXCAL 11 1 101 HUAL~HIHAllXI 124 ! 2(16 ) SI.X GAfü!L CH!LAC 
19 1107) A!Lfü•l ll 1 391 HUEH'JE!LI 125 ! 102 1 SI..< GP!"''.'f!O A!Z·:~f!. 

20 115• 1 ATOYAT!l1PA.< 7l l l'l I HUEH'.!Hl.AN EL CHICO 126 1 !Ol i SAH JE~I~ TECL'A~!P . .IJi 
ll ! 1'4 l ,t.TZALA 74 1 95 l ~Jt!OIZllOJO 127 11951 SI.X J!!Klll~l .'(,l'fl(.•.T:.AX 
22 ! 1161 Ar;m1mA "5 1 491 JfüErAPAX 129 1 791 SI.X JOS! •:HIAPA 
ll 1lll1 AT!IZIH\/!.CAX 76 47 ! ~JEYTAl'.'LCO 129 1 20(j l 5AH JOS! !11AHUATLA.~ 
l• i 192' AXUILA 77 1 341 h'OE\1LALPAN 130 11!4 I :1-Ji JVl-~'i ~TEJiX1 

'" t.t 1 AiOTOXCO DE .¡-,rmm 7¡ 1 3~ 1 HUliZl!.JJ< DE S!iDA)j 131 11511 :A.~ .li!AN A!Z·~~,t.. 

~ ... ! ;s 1 CALPA)j ·; 1m1 HUITZILTEPEC ll2 1 991 SAA ¡.).!\TIS i!\W!W:~~· 
2i 1 2C•E ~AUEFEC ;(1 1 "º ! 

Jt;N.&.•:JC• ALLDDE 1~3 ' 133 1 SAN t'J.RTIN TOT•}LT!fE 
¡¡ J~ t (/JIX\/AXTLI 81 t li7 J IXCA111LPA D! GUW!RO 13 .. 1 92 1 SI.X KA!IAS TLALM:&lfü 
29 ( 2171 Wll\IACAX 82 1 166 i IXCAOOIXTLI 135 1 191 1 SAN KlGUEL IWLAN 
JO 1 361 COATEPEC 03 1 151 IXTACAKAXTllLAX 1)6 1 871 S~ ~EiUEL >:C1~TL,t. 

ll 11471 COATZINOO ,, 1 351 mmc 1)7 ( 741 SA.~ NICOLAS DE E. 1 
ll 11761 CC·HETZA1.A 85 1145 J IZOCAR O! KAIOOROS 138 1 9' 1 SI.X NICCLAS O! LO; RA.'>:HlS 
33 t li.O 1 CotlUECAli 8ó 1 lió 1 JALPAX 139 11881 S~< PABLO 1.111•:/J>•o 
)4 1 861 CORCfiAl1;J 87 lllSI JOI.ALPA 140 1 100 1 SI.X PE!:'RO Cll)J.tll.A 

35 { 211) COXCATLAX S! 1 431 JCllOTLA 141 1 189 1 SI.X FErRO Y!LOIXTLAH1JACAN 
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V. CONSIDERACIONES FINALES. 

Para finalizar este trabajo es necesario efectuar algunas 
consideraciones que pen:iitan rescatar tanto los resultados 
de la metodologia como su relación con el planteamiento 
teórico y al nismo tiempo plantear una serie de propuestas, 
recomendaciones y conclusiones que de aqui se derivan. 

Teoría. la demografia no se encuentra aislada ni de la 
Geografia ni de las ciencias sociales, sino, al contrario, 
éstas forman un todo, que por razones prácticas de estudio 
son divididas, pero deben contemplarse en conjunto. 

Un trabajo de demografia pura puede referirse a 
números y fórnulas pero siempre traera un fondo social, 
econórnico y geográfico. 

Es importante aclarar que las variables que se 
utilizaron están estrechamente ligadas entre si, lo que 
perr.'lite confiar que la asociación entre variables no fue 
artificial, pues asi se esperaba a partir del estudio de la 
teoria demográfica. 

Las variables seleccionadas cubrian las siete 
dimensiones demográficas que se consideraron mas 
importantes: volumen de la población, situación espacial de 
la población, estructura por edad y sexo, composición 
económica, composición educativa, procesos demográ.f ices y 
conposición étnica; pero además suponian la ventaja de que 
los indicadores correspondientes estuviesen contemplados en 
una fuente principal, lo que ofreció facilidad de obtención 
y homogeneidad de calidad de información. 

Si se hubiesen usado indicadores alternativos para 
las variables, los resultados habrian sido similares en las 
agrupaciones de nunicipios ya que los fenómenos 
sociodernograficos como tales, existen independientemente de 
las técnicas e indicadores utilizados, siempre y cuando esto 
se haga correctamente. 

La relación que existe entre el comportamiento 
téorico de las variables y los resultados de la 
investigación para el estado de Puebla ha resultado ser 
bastante consistente. A continuación se mencionan algunos de 
los casos más sobresalientes. 
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Se habló de la relación que los indígenas 
mantienen hacia el trabajo y se dijo que entre ellos existe 
una amplia participación en la vida activa que incluye 
niños, adultos y ancianos. Y por otro lado, dentro de los 
resultados de la tipologia se aprecia con claridad que los 
municipios con mayores proporciones de indígenas tienden a 
presentar como segundo dígito de la tipología, la letra B, 
lo que indica una proporción de PEA mayor al 35%, la mayor 
del estado. 

- También se mencionó el escaso desarrollo social y 
económico de estos grupos con respecto al resto de la 
población. Siendo las zonas montañosas y alejadas de los 
centros urbanos su hábitat caracteristico y aunque es 
posible encontrar indígenas en las ciudades, no es lo comun. 
Esto coincide plenamente con los resultados de la 
investigación, es decir, aquellos 1nun1c1p1os con las 
proporciones de población indígena mayores a 15\ son los 
municipios en donde la montaña es el paisaje caracteristico 
y que además presentan cierta lejanía a los centros urbanos 
más importantes del estado. La presencia de indígenas se 
aprecia desde los municipios cuyo primer dígito es el IV y 
va en aumento hacia los tipos v y VI. 

Las diferencias de fecundidad y mortalidad, 
(generalmente asociadas) entre el campo y la ciudad son 
notables al observar los tipos demográficos. En el Marco 
Teórico se habló de una baja general de la fecundidad y 
mortalidad ligada al proceso de urbanización y al nivel de 
desarrollo, lo que coincide con los bajos valores de estas 
en los tipos I y II y los altos valores desde el tipo IVB 
hasta el ve. 

- Se mencionó también que una de las posibles causas 
de la disminución de la fecundidad, a nivel general, en las 
ciudades era la paulatina incorporación de la mujer a la 
vida activa. En los resultados de la metodologia existe 
cierta tendencia a encontrar asociación entre los municipios 
con bajo coeficiente de masculinidad de la PEA (alta 
proporción de mujeres que trabaja) y baja en la fecundidad. 
Sin embargo debe quedar claro que no se trata de una 
relación de causa-efecto entre dos elementos, sino que 
participan muchos factores más. 

Asimismo se dijo que en las ciudades, 
especialmente en la ciudad de Puebla, es mayor la proporción 
de población con algún grado de instrucción, y por lo tanto, 
el nivel educativo. 

En las zonas de menor proporción de de asistencia a 
primaria (zonas rurales o dispersas) seria mayor la 
proporción de población activa, ya que muchos niños se ven 
obligados a trabajar. 
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- La relación que se presenta entre la proporción de 
PEA y los niveles de urbanización no resulta ser muy clara, 
sobre todo después de observar que al municipio de Puebla, 
el más urbanizado del estado le corresponde a un nivel de 
PEA de 32\, que no es de los más altos; por lo que Puebla 
debe considerarse como un caso especial. Salvo esta 
excepción, se encontró que hay una mayor población activa 
hacia los valores extremos de la urbanización, es decir, en 
los tipos I ya que en las ciudades participa más la mujer en 
el trabajo, y en los tipos VI, ya que en las zonas menos 
pobres tiende a darse una mayor participación de toda la 
familia en el trabajo. 

- Una variable de dificil apreciación en el estado 
ha sido el coeficiente de masculinidad general. Esta se 
presenta con mucha regularidad, precisamente por ser una 
variable con un coeficiente de variación muy pequeño. En los 
resultados solamente se presentan dos casos de municipios 
con coeficiente de masculinidad general menor a 87.et, 
mientras que por la teoria se esperaria una mayor cantidad 
de casos por la migración selectiva por sexo. El hecho de 
que no se dé parece indicar que la migración no es tan 
selectiva en Puebla. 

- México es un pais que se encuentra P-n proceso de 
urbanización, proceso que ha generado cambios importantes en 
el volumen y la distribución de la población en el pais como 
consecuencia de una gran desigualdad económica y social. En 
el estado de Puebla se puede apreciar el mismo fenómeno. Por 
un lado se presenta la ciudad de Puebla con los valores más 
altos en las variables que reflejan un cierto desarrollo 
social además de estar muy pobladas y por otro lado, una 
gran parte del estado presenta valores medios y bajos en 
estas mismas variables. Basta considerar la cantidad de 
municipios de los tipos IV, V y VI es muy alta, en conjunto 
suman 204 municipios. 

Ketodologia. Un trabajo como este supone problemas de tipo 
metodológico-operativo, debido principalmente a la magnitud 
del mismo, pues al tratarse de un proceso de análisis 
multivariado (18 variables) con 2392 municipios {para el 
trabajo a nivel nacional) necesariamente se generaria una 
gran cantidad de información, de aqui que las técnicas 
estadisticas as1 como el trabajo de cómputo que se 
utilizaron fueron de gran ayuda. 

Como parte del análisis exploratorio se procedió a 
realizar las estadísticas básicas de los datos, lo que 
permitió una mayor familiaridad con las variables sobretodo 
con la posterior agrupación de éstas. Lo anterior fue muy 
conveniente (Y aunque no es necesario o indispensable es 
recomendable) pues permitió observar aquellas variables que 
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ten1an poca importancia, a nivel general, por ser homogéneas 
y que por lo tanto tendrian poca importancia en la 
clasificación. Incluso permitió observar su comportamiento a 
nivel nacional, detectando, a priori, las condiciones de la 
distribución de algunas caracteristicas de la población. 

De igual forma, una gran cantidad de datos requeria 
de la elección de una técnica adecuada, que manejase la 
información sin grandes perdidas y que formase grupos de 
variables para interpretar los diferentes fenómenos. De 
entre las técnicas de cumulas y Componentes Principales, se 
escogió ésta UltiI:1.a, pues Cürnulos ofrece muchas posibles 
clasificaciones y la validación de la más conveniente 
suponia ciertos problemas, en cambio Componentes Principales 
ofrece una sola clasificación. 

La formación de componentes dio como resulta do una 
primera componente de fácil interpretación, que asociaba 
variables relacionadas al desarrollo urbano, de una manera 
muy clara. Dichas variables fueron: población mayor de 15 
años con posprimaria, PEA r (con asociación negativa), PEA 
II, población concentrada, inmigración, asistencia a 
primaria, volumen y crecimiento de la población. 

La segunda componente presentó una dificultad 
relativa, aunque se pudo distinguir en ella los grupos de 
edad y la participación en el trabajo con cierta facilidad. 

En la tercer componente se asociaron los procesos 
demográficos pero sólo con dos variables (fecundidad y, en 
menor medida, la mortalidad), por lo que se prefirió usar el 
valor de las variables y no el de la componente. Hasta aqui 
fue importante el uso de las componentes. 

El resto de las componentes contemplaron variables 
que ya habian sido tratadas y explicadas anteriormente o 
variables muy independientes. Para la explicación de estas 
últimas se decidió utilizar el valor de la variable, como en 
el caso de la fecundidad y la mortalidad. Como ejemplo de 
estas variables independientes, se puede mencio~ar: la 
población monolingüe, el coeficiente de masculinidad de la 
PEA, el coeficiente de masculinidad general, la p~blación 
mayor a 65 años. De esta forma se aseguró una menor perdida 
de información. 

Asi, se prefirió utilizar solamente las dos primeras 
componentes. 

Se consideró como tipo demográfico a la combinación 
de un número romano y una letra mayúscula que se refieren a 
las dos primeras componentes respectivamente y como subtipo 
al resto de la simbologia, que se refieren a las variables 
individuales. 
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La fornación de los tipos fue adecuada aunque con 
algunas dificultades técnicas en cuanto a la delimitación de 
cada uno de ellos y en cuanto a la simbolog1a conveniente 
para representarlos. 

La cantidad de tipos no fue tan pequeña como para 
agrupar en un solo tipo municipios con diferencias sociales 
y demograficas evidentes, ni tan grande como para asignarle 
a cada municipio un tipo diferente. 

Puentes. De acuerdo a las variables elegidas en relación a 
la Teoria demográfica, los indicadores seleccionado se 
tomaron básicamente de una fuente principal, el Censo de 
Población y Vivienda, 1980, Sin embargo fue necesario acudir 
a otras fuentes ~as especificas que permitieran obtener los 
datos de natalidad y mortalidad, no considerados en el 
Censo: las estadisticas básicas de la Secretaria de Salud. 

Existe un atraso de 11 años en la información al 
utilizar el Censo de 1980, en este periodo algunos datos 
absolutos de fenómenos sociales, económicos y demogriificos 
habran cambiado; no obstante, ésta es la fuente más cercana 
al momento en que comenzó el proyecto del cual derivó esta 
tesis (1986). Ademas, se usaron datos relativos y la técnica 
se basa en la variabilidad entre municipios, lo cual cambia 
muy poco a pesar de que cambien los valores absolutos. 

A pesar del atraso de la publicación, el uso del 
Censo fue conveniente aunque no idóneo, pues contempló la 
mayor parte de los indicadores en una sola publicación. En 
algunos casos el indicador se tomó parcialmente, ya que no 
existia un indicador especifico para una de las variables. 
Este fue el caso de la clasificación de la PEA por sectores, 
en donde se prefirió utilizar los porcentajes de población 
por ocupación en lugar del total de población por ra~as de 
actividad. 

En principio se pretendió observar la distl ibución 
espacial de la población, a través de la densiJad de 
población por municipio; sin embargo, esta no fue posible 
por la mala calidad de la información de superficies 
municipales, lo que obligó a descartar el indicador para no 
alterar el resto de la infonnación con material deficiente: 
cumpliendo asi con un nivel confiable en la calidad de la 
información. 

Bibliografía, En cuanto a la bibliografia, no se puede 
hablar de una limi tante como tal, ya que existe abundante 
material sobre demografia, tanto pura como aplicada. Se 
trata de material en otros idiomas (sobretodo en inglés y 
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francés). Aquí se puede mencionar el esfuerzo que ha 
realizado la ONU al recopilar, de una gran cantidad de 
fuentes de todo el mundo, la teoría demografica fundamental 
para la creación de una visión global de la demografía sin 
necesidad de invertir grandes cantidades de tiempo y 
esfuerzo en la busqueda de fuentes originales. 

En cuanto al material de Geografía de la Población 
es posible afirmar que éste es muy escaso, aunque existen 
trabajos en inglés y francés, y pocos trabajos originales en 
español así corno pocas traducciones de otros idiomas. Si se 
habla de geografía humana, aumenta considerablemente la 
cantidad de trabajos, pero tratan otro tipo de cuestiones, 
además de ser muy generales 'l no meramente de geografia de 
la población. 

Resultados. Las características demográficas de un pais o de 
una región están determinadas básicamente por su desarrollo 
social y urbano. 

Se puede afirmar lo anterior porque las variables de 
mayor peso en la primer componente son: población mayor a 15 
años con postprirnaria y PEA I, esta última con una 
asociación inversa; el resto de las variables de esta 
componente están netamente referidas al desarrollo urbano. 
Se puede hablar del caso de los municipios de PUebla, 
Tehuacán, San Martin Texmelucan, San Pedro Cfi.olula, etc., 
que entre otros son los que presentaron mayor importancia en 
los valores altos de esta componente. 

Esto indica que el nivel educativo de la población 
(contemplado dentro de los beneficios del desarrollo social) 
es un indicador claro de la evolución del desarrollo urbano, 
como un reflejo y no como una causa. Y. se dice reflejo 
porque la educación media y superior es resultado de una 
serie de condiciones previas que buscan la satisfacción de 
necesidades básicas sin las cuales, la educación 
dificilmente seria eficaz. 

La asociación de variables del resto de las 
componentes permite afirmar que el desarrollo urbano, como 
tal, no influye directamente sino de mdnera indirecta en 
otras caracteristicas demográficas, como lo son: la 
estructura por edad, a excepción del caso de la migración de 
adultos hacia las ciudades: la participación en el trabajo, 
q•Je se debe principalmente a otro tipo de factores 
económicos. Aqu1 se presentaron cuatro tiunicipios con el 
tipo A, el cual indicaba los mayores niveles de PEA. Cabe 
mencionar que tanto en zonas de desarrollo urbano importante 
(la ciudad de Puebla) como en las zonas mas marginadas del 
estado se presenta la mayor cantidad de población activa, 
esto es en los municipios de PUebla, rxtepec, Hueytlalpan e 
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Ignacio Allende. 

La distribucion por sexos tat:poco está determinada 
directawente por el desarrollo urbano, aunque es ouy cooUn 
el caso de migración selectiva, e~pecialr.iente de oujeres 
hacia zonas urbana, esto no fue muy claro en Puebla. 

Los procesos demográ fices (fecundidad y mortalidad) 
se ven afectados porque en las ciudades se registra un mayor 
numero de nacimientos aunque en las ciudades se presente 
menor fecundidad y menor mortalidad a nivel general; 
oientras que en el carnpo se registran cenos nacimientos, 
debido, principalmente a problemas de subregistro. 

A pesar de la amplia posibilidad de tipos que se 
pueden generar a partir de una serie de combinaciones de 
seis por cuatro digitos (considerando solamente los dos 
primeros digitos), no se presentaron algunas combinaciones, 
por ejemplo: IIA, IVA, VA, vro. Esto responde a las 
caracteristicas estructurales de cada tipo, es decir, la 
asociación de variables de cada una de las componentes 
involucradas presentan combinaciones que no existen en 
Puebla y con toda seguridad tampoco se presentan en el pais, 
o son muy escasas. 

No obstante la variedad antes mencionada, 
estado de Puebla es evidente una gran desigualdad 
distribución de los tipos. Considerando solo el 
dígito se tiene el siguiente cuadro: 

tipo % de municipios r.iunicipios 

0.4 Puebla, etc. 

en el 
en la 
primer 

II 0.9 Tehuacan, S.M. Xoxtla, etc. 

III 4. 6 Atlixco, Tcziutlan, etc. 

IV 22.1 Acajete, Acatzini; ), etc. 

V 60.0 Acateno, Zautla, etc. 

VI 12.0 coatepec, Ixtepec, etc. 

Lo anterior indica que sólo una proporción muy 
pequeña del estado (municipios de tipos I, II y III) 
presenta buenas o regulares condiciones de urbanización, 
mientras que más de la mitad (municipios de tipos IV, V y 
VI) muestra caracteristicas urbanas y socioeconómicas 
realmente alarmantes, que deben ser tomadas en consideración 
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por parte de politices y programas de desarrollo. 

Por otro lado, la formación de las regiones dependió 
básicamente del tipo; en algunos casos si se presentó una 
delimitación espacial bastante clara, por ejemplo en: VIA, 
VIB y VIC, pero en otros, la cantidad de municipios fue tan 
al ta que la región como tal se expandia por casi todo el 
estado, por ejemplo en el ve. 

En otros casos, la región tue creada en relación a 
los municipios incluidos, a pesar de que se encuentran 
dispersos y no presentan continuidad espacial, este es el 
caso VD. 

Desde luego que para el caso de municipios aislados 
se pudo haber forr.iado una región independiente de otra y con 
el tlismo tipo, dando como resulta do el consecuente 
incremento de regiones. 

Esto no se hizo por la necesidad de generar un 
numero óptimo de regiones. 

De aquí surgen un total de 11 regiones que abarcan 
la mayor parte de los posibles tipos demograf icos. 

A partir de lo anterior, se puede decir que el 
estado de Puebla ha resultado ser una muestra bastante 
significativa de lo que ocurre en el país. 

Recomendaciones. Desde luego que 
presenta aportes y aunque estos no 
práctico, es posible afirmar cuáles 
estado. 

un trabajo como éste 
sean de orden meramente 
son las prioridades del 

Por ejemplo, dentro de los grupos VIA, VIB y VIC, la 
mayor parte de los municipios presentan fecundidad muy alta 
y al mismo tiempo mortalidad también muy alta, además son 
municipios de dificil acceso y de condiciones sociales en 
general bajas. En estos casos, la prioridad no es solamente 
disminuir los niveles de mortalidad y fecundidad, sino 
involucrar de una manera mas activa a estos municipios 
dentro del desarrollo estatal. 

Es también importante sugerir se de más atención a 
la educación en el estado, pues éste presenta niveles 
realmente alarmantes en cuanto a educación. Tan solo en la 
ciudad de Puebla, un poco más del 50% de su población en 
edad escolar (niños entre 6 y 15 años) asiste a primaria: 
61. 3\. Lo anterior significa que el resto de los niños se 
dedica a otro tipo de actividades pero no va a la escuela, y 
a pesar de ser la cuarta ciudad más importante del pais, 
ésta no tiene la capacidad de mantener un nivel cultural 



adecuado para su población. 

Hablar de posprimaria es aún mas alaniante pues 
implica todos los niveles educativos desde la secundaria y 
en el municipio PUebla solamente 40\ de su población 
presenta algún grado de posprimaria. En el resto del estado 
la posprimaria disminuye en relación directa al tipo 
demografico con 22.0%, 12.0%, 5.4\ y 1.5%. 

Otro aspE?cto importante de retomar es el proceso 
migratorio y su relación con el crecimiento. En el estado de 
Puebla la migración se presenta principalmente desde las 
zonas rurales hacia las ciudades más importantes, dando como 
r~sultado un creciciento de población en términos absolutos 
Y provocando una mayor dificultad de desarrollo económico, 
pues a partir de esto, los problemas de desigualdad social 
se incre~entan en magnitud y complejidad. 

Aqui cabe aclarar que el hecho de que una ciudad 
cresca no necesariamente icplica que se este desarrollando o 
progresar.do. Lo importante es buscar la manera más adecuada 
de generar niveles de bienestar aceptables en las zonas de 
e~pulsión de población con el fin de evitar la salida masiva 
de población hacia zonas que dificilmente la pueden 
incorporar a su economia-

Propuesta de inv~stigación. Con el censo de 1990 existe la 
posibilidad de continuar este trabajo, tanto a nivel 
nacional como para Puebla, si se pretende realizar un 
estudio diacrónico, siempre y cuando la información sea 
similar u homogénea a la de 1980. 

Esto, entre otras cosas, permitiria apreciar y 
comparar los cambios estructurales que se han experimentado 
en la población de una década a otra, lo cual seria muy 
interesante, sobretodo si se aprecia su expresión espacial-

Finalmente, se ha podido observar una imp~rtante 
participación de la cujer en las distintas ramas de la 
economia, pero esto no es un signo de prosperidad, por el 
contrario, es consecuencia de la creciente necesidad de un 
apoyo al sosten familiar que se presenta como caracteristico 
en toda la sociedad poblana. Lo anterior indica que la mujer 
se íntegra a la actividad económica como una respuesta clara 
ante la necesidad de mejorar, aunque sea parcialmente, los 
niveles de vida de sus familias. Esto permite pensar en un 
cambio a largo plazo de los patrones de fecundidad, aunque 
con diferencias que dependeran del entorno social y 
económico de cada localidad. 
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De los objetivos planteados al inicio de este trabajo se 
cumplieron los relativos a la descripción de los tipos y 
subtipos decograficos del estado de Puebla, y tacbién los 
referidos a la estructuración de las regiones demograficas 
con su respectiva ex-presión espacial, por oedio de capas. 

No se ex-plican en su totalidad los procesos de orden 
econóoico-social que originan las características de los 
tipos de::.ograficos, ya que existen procesos de dificil 
apreciación o insospechados, que no se han considerado aquí 
porque suponen una 1::1ayor profundidad de análisis lo cual 
provoca ria la consecuente prolongación de este trabajo mas 
allá de las pretensiones originales, De cualquier canera 
estas explicaciones quedan cooo futuros problemas de 
investigación. 

Por ejer:iplo: ¿se presenta una :iayor participación 
fer:icnina en la econo~ia en :;:onas warginadas o en zonas con 
ur. desarrollo urbano en aumento?, ¿a qué se debe 
especificarnente este fenáI:leno en cada una de estas o:onas?. 
¿Cuál es la relacion que existe entre la población que 
asiste a primaria y la cortalidad?. ¿A qué fenómeno 
especifico se deCe el bajo coeficiente de masculinidad 
general de los municipios de Chiginecatitlán y de San Miguel 
Ixtlán?, ¿existe una relación co~Un entre estos?, ¿porque 
los municipios de Ixtepec, Hueytlalpan e Ignacio Allende 
presentan la mayor proporción de PEA del estado?, ¿CUál es 
la relación de esto con su continuidad física?, ¿se debe 
esto a alguna actividad económica especifica o a alglln 
fenómeno demográfico? 

Estos problemas i~plican que sea posible profundizar 
más en elles y en su relacion con el espacio y suponen el 
uso de variables was especificas que permitan descubrir 
fenómenos particulares. 

A diferencia del p=esente trabajo que por su 
naturale:a se efectuo bcisicar.iente en gabinete ya que el 
universo de estudio fue demasiado amplio como para efectuar 
recorridos a lo largo y ancho del estado, estos nuevos 
problemas de investigación pueden requerir un enfc. . .{Ue más 
detallado asi cc~o de trabaje de campo. 

87 



V. BIBLIOGRAFIA. 

Bassols Batalla, Angel. (1964). La división económica regional. 
TTE, UNAM. México. 

~~~~~~~~~· (1983). México. formación de regiones 
económicas. UNAM. México. 

Bataillon, Claude. (1986). [,as regiones geogri\ficas de México. 
8a. ed. Siglo XXI. México. 

Bonfil Batalla, A. (1973) ~C~h~o~l~u~l~a~·~l~a.._~c~i~u~d~a~d~s~a~g~rwa~d~a~~e~n~l~a,,,,.,~e~r~a 
industrial. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM. 
México. 

Bravo, Carlos. (1986) Arrieros somos .... el sistema de arríeria 
ge la Sierra liarte de PYebla. Dirección General de Culturas 
Populares, SEP. México. 

Cabrera, Gustavo. (1988) (coordinador) Los retos de México. 
Población, reunión sobre "Población; los retos del futuro"~ 
Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. IEPES. 
Monterrey p.a 

Carrillo Flores, Antonio. (compilador) (1974). Qiálogos sobre 
población. El Colegio de México. México. 

Clarke .John. (1984). "Population Geography in México" en 
Geoqraphy and Population. Approaches aod Apl ications. pp. 
215-222 

Coa le, An;;ley, ( 1982) "Crecimiento de la población y desarrollo 
economico: el caso de Méxicon, en Lecturas sobre temas 
gemográficos. El Colegio de México. México. 

Colegio de México. (1981). Dinámica de la población ge Méxjco. 2a 
ed. centro de estudios económicos y demoyráficos. El colegio 
de México. México. 

conacyt. (1982). Investigación demográfica en México. Conacyt. 
México. 

CONAPO. (1985) Estudio sociodemográfico del estado de Puebla. 
consejo Nacionalde Población, México. 

cordero, Enrique (1976) Historia compendiada del estado de 
~· Gobierno del estado de Puebla. México. 

----------------. (1979) Cultura turistica del estado de Puebla 
centro de estugios históricos del estado de Puebla. Puebla. 

88 



Eliazaga, Juan. (1969) Pistribución espacial de las poblaciones. 
Centro Lationcamericano de deDografia. santiago. 

Fuentes, Luis. (1972). Regiones naturales de pyebla. Instituto de 
Geografía. UNAM. México. 

Garcia, Ana. {coordinadora) {1975). Introdución al concepto de 
Regionalización. Instituto de Geografia, Serie Varia, UNA."!. 
México. s/p. 

Gerhard, Peter. (1986). Geog,..afia histórica de la Nueva España 
1519-1621. Instituto de Investigaciones Históricas-Instituto 
de Geografia. UNh.'i. México. 

Gutiérrez, Ha Teresa (1965) Desarrollo y 
población urbana en México. Instituto 
México. 

distribución 
de Geografía, 

de la 
UNAM. 

Gutierrez, Ma. Teresa et al. (1968) Atlas de Migración Interna de 
México. Instituto de Geog!"afia. ti!;~11 .. México. 

Hollings~orth, T.H {1983} pepografia Histórica. Fondo de CUltura 
Económica. México. 

Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 
(1987). Sintesis geográfica. no~enclator y anexo 
del estado de pµebla. Insti~uto Nacional de 
Geografia e Infor~atica. México. 

Informática. 
cartográfico 
Estadistica, 

Johnston, R. J. (1980) Multivariate statistical analysis in 
geography. London. 

Kunz, Ignacio y cortina, Mario. (1986) Regiocalización 
sociodemogr.:ifica y de salud de la República Mexicana¡ Una 
instrumento para la planeación e investigación en atención 
primaria a la salud. Perspectivas en Salud PUblica 2. Centro 
de Investigaciones en Salud PUblica, secretaria de Salud. 
México p. 91 

Kunz, Ignacio. (1988). El uso de la estadistica para la 
construcción de clasificaciones y regionalizaciones. Instituto 
de Geografia, Serie Varia, N. 11. UNAM. México. 

~~~~~~· (1985). Regionalización sociodemográfica del estado 
de Guanajuato. (Tesis de Maestría). Divisiór. de Estudios de 
Postgrado. Facultad de Filosofia y Letras. UNAM. México. 

Levi, Sil vana. (1975). Acomodación del territorio en Atlixco. 
~. (Tesis). Colegio de Geograf1a, Facultad de Filosofia y 
Letras, UNAM. México. 

(1975). La ciudad de Atlixco. PYebla. su 
desarrollo y actividades y la región rural de Atlixco. En 
Boletín del Instituto de Geografía. Volu~en VII. Instituto de 
Geografia, UNAM. México. pp.7-27. 

89 



List, German. ( 1946) Puebla. síntesis histórico-geoaráfica del 
estado. Secretaria de Educación Püblica. Biblioteca 
enciclopédica popular, N. 101. México. 

Macip, Ricardo. (1977) (Tesis) La urbanización y el desarrollo 
económico en el estado de Puebla de 1950 SL...li.2.Q.. Universidad 
Veracruzana.Instituto de Estudios Superiores; Económicos y 
Sociales 

Mario, Fausto. (1989) pµebla de los Angeles. origenes, gobierno y 
división racial. Departamento de ~ Investigaciones 
Arquitectónicas y Urbanisticas. Instituto de Ciencias, 
Universidad Autónoma de Puebla. Puebla. 

Mendez, Eloi. (1987) La confornación de la ciudad de ?uebla .yna 
visión histórica. Universidad Autónoma de Puebla. Puebla. 

Murray, R. (1986). Estadistica. Serie Schaum. Me Graw-Hill, 
México. 

Naciones Unidas. ( 1978). Factores determinantes y concecuencias 
de las tendencias demograficas. Vol l Naciones Unidas. Nueva 
York. 

Negrete Salas, Ma. Eugenia 
"Zonas metropolitanas 
Demográficos y urbanos, 
enero-abril p.102. 

y Salazar Sánchez, Héctor. (1986). 
en Héxico, 1980 11 en Estudios 
El Colegio de México. Voll. Num 1 

Nolasco, Margarita. ( 19 7 6) ~c~u~a~t"'r,,.o~~c~i~u~d~a~d~e~s~; -~e_.l _ _.p~r~o~c~e~s~o~-d~e: 
urbanización dependiente: Puebla. Oaxaca. Coatzacoalcos. 
Ixtapalapa. INAH, SEP, México. 

Nutini, H; Barry, I. ( 1974) Los pueblos de habla náhuatl de la 
región de Tlaxcala y ?uebla. INI-SEP. México. 

Organski, A; Kug l er, J. ( 19 8 4 ) #B_.i~r.,,t~h";s,...._~De=a~tu.h~s~a~n"'d..._,.~Tua~x~e~s~·~~T~hu:e 
demographic and political transitions. The University of 
Chicago Press. Chicago. 

Palacios, Enrique. (1982) pµebla: su territorio y sus habitantes. 
Junta de mejoramiento civico y material del municipio de 
Puebla. México. 

Population Reports. (1986). "Conocimiento de la planificación 
familar" en Population Reports. The John Hopkins University. 
Serie M. Num 8, nov p.11 

Pozas, Ricardo e Isabel H. de Pozas. (1980). Los indios en las 
clases sociales de México. Siglo XXI. México. 

Pressat, Roland. (1979) Demografía estadística. Ariel, Barcelona. 

Pressat, Roland. (1985). Diccionario de demografia. Oikos-tau. 
México. 

90 



Sauvy, Alfred, (1986). La population. sa mesure. ses mouvements. 
ses lois. Que sais je?, París. 

Secrataria de Gobernación. (1988) colección: Enciclopedia ~ 
Municipios de México; 11 I.os Municipios de Puebla 11 • la. edición. 
México. 

Secretaria de Progracación y Presupuesto. Instituto Nacional de 
Geografia Estadistica e Informática. (1983). X Censo General 
de Población y Vivienda. 1980. Estado de Puebla. Vol 1 Tomo 
21. México. 

Shaw, Gared. (1985) Statitical Techigues in geograpbyca 1 
analysis. New York. 

Sistema de Bancos de Comercio. (1975) La economia del estado de 
Puebla. Sistema de Bancos de Comercio. Colección de Estudios 
Económicos Regionales. México. 

Soto, Consuelo. (1988) El espacio agricola de la Sierra Norte de 
Puebla. Volumen 18. rnsituto de Geografia, UNAM. México. 
pp.111-127. 

Soto, Consuelo; Fuentes, Luis. (1969) El uso del suelo en la 
región Huejotz inga. San Martín Texmelucan. Puebla. Instituto 
de Geografia, UNAM. México. 

Thomsom, Warren. (1969). Problemas de población. La Prensa 
Médica Mexicana. México. 

Unikel, Luis. (1978). El desarrollo urbano en México. El Colegio 
de México. México. 

Urquidi, Victor y Morelos, José. (compiladores) (1979). población 
y Desarrollo en América Latir.a. El Colegio de México. México. 

Villa, Alfonso. (1987) Sobre la significación etnogrs\fica de la 
Sierra Norte de Puebla. yiaje a Pahuatlán. INAH:;.S:~rl~.~~o "" 

; ·:-. ··~ .>:. ·~;\ 
.' ·; 
i·· j 

91 


	Portada
	Índice
	I. Introducción
	II. Marco Teórico
	III. Metodología
	IV. Los Tipos Demográficos en Puebla
	V. Consideraciones Finales
	VI. Bibliografía



