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INTRODUCCION 

El progreso económico y social de cualquier pals, estado o reglón 

involucra de alguna manera a la población. por lo que es escenclal 

estudiar el comportamlneto de los fenómenos demográficos. Las 

proyecciones de población juegan un papel Importante dentro de la 

planlflcaclón en general, aunque se pueda encontrar alguna oposición por 

su carácter incierto de los resultados. Una de las posibles razones del 

escepticismo que se pueda generar alrededor de las proyecciones es que 

comunmente se les confunde con predicciones. 

Una proyección en general, no hace mas que mostrar los efectos que 

origina la Intervención de ciertas condiciones en los factores que 

afectan un fenómeno en estudio; particular, las proyecciones 

demográficas muestran el efecto que producen en la población ciertas 

hipótesis (condiciones) sobre la fecundidad, mortalldad y migración. 

De esta manera, ·pueden resumirse en tres los objetivos del presente 

trabajo: 

1) Elaborar una proyección de población basada en un aná.lisls del 

comportamiento que han tenido los factores demográ.flcos. 

10 Elaborar una proyección de población económicamente activa) 

tomando en cuenta el proceso de urbanización del Arca 

Metropolltana de la Ciudad de México y la posible 

incorporación de México al grupo de paises desarrollados. 



lli) Mostrar el comportamiento de la población económicamente 

activa cuando se consideran distintas hipótesis sobre el 

comportamiento futuro de las tasas de participación. 

En el presente trabajo se ha dedicado especial interés en 

proporcionar la metodologla para poder aplicar un método de proyección. 

aunque en algunos casos no se profundiza mucho en el tema. El primer 

capitulo esta enfocado a ta evaluación y corrección de la Información 

que serviré. como base para las proyecciones, el segundo capitulo muestra 

distintos métodos para realizar proyecciones de población total, para 

posteriormente aplicar el mCtodo de los componentes en el tercer 

capitulo y as! calcular los absolutos de población en cada uno de los 

periodos de la proyección. Los capitulas cuarto y quinto son los 

aná.logos para la proyecci~n de la población económicamente actlva de los 

dos capitulas anteriores, finalmente se presenta un capitulo de 

conclusiones. {A continuación, un anexo en donde se explica un método 

para ajustar curvas loglstlcas a un conjunto de datos). 

DICIEMBRE DE 1991 
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CAPITULO 1 

E>/ ALUACION Y CORRECCION OE LA INFORMACION 

La dellmltaclón geográfica del á.rea metropolltana abarca criterios 

de dlver-sa 1ndole, ésto es, los municipios que se consideran incorpora-

dos a la zona deben poseer ciertas caracterlsticas como la contigUidad 

territorial con la ciudad central o a algú.n municipio incorporado 

anteriormente, ta denstdad de población, la población económicamente 

activa dedicada principalmente a actividades no :\grlcolas, etc. 

Luis Unikel1 define una zona metropolitana como "la extensión 

terrlrorial que incluye a la unidad politico-admisistrativa que contiene 

a la ciudad central, y a las unidades polltico-admlnistrativas contigUas 

a ésta que tienen caractertsticas urbanas, tales como sitios de trabajo 

o lugares de residencia a trabajadores dedicados a actividades no 

agrlcolas que mantienen una Interrelación socloeconómlca directa, 

constante e intensa con la ciudad central y viceversa... Los municipios 

integrantes del O.rea metropolitana de la Ciudad de México se muestran en 

el cuadro l. 

Un punto fundamental en la preparación de las proyecciones de 

población por sexo y grupos de edad por el método de los componentes es 

la determinación de la población base de la proyección. Dicha población 

debe quedar determinada. tomá.ndose preferentemente, el 30 de Junio del 

Unlkel Lul•, Rulz c.. y carza G, U<J1bl. El desarro!lo urbano en 
MexLco. DfagnóstLco e impllcaclones futuras. El coleslo de México. 



ai\o del levantamiento del Censo que proporcionará. los absolutos de la 

población. 

CUADRO 1 

COMPONENTES OEL AREA METROPOLITANA CE LA CIUDAD DE MEXICO 

DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

Alvaro Obregón 
Azcapotzalco 
Benito Juárez 
Coyoacán 
Cuauhtémoc 
Gustavo A. Madero 
Iztacalco 
Ixtapalapa 
Magdalena Contreras 
Miguel Hidalgo 
Milpa Alta 
Tlá.huac 
Tlalpan 
Venustlano Carranza 
Xochlmilco 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO 

Ateneo· 
Atizapá.n de Zaragoza 
Coacalco 
Cuautith1n 
Cuauli~lán Izcalli 
Chalco • 
Chiautla 
Chicoloapan 
Chiconcuac 
Chlmalhuacán 
Ecatepec 
Hulxquilucán 
lxtapaluca 
La Paz 
Naucalpan 
Nezahualcóyotl 

Nlcolá.s e.amero 
Tecámac 
Texcoco 
Tlalnepantla 
Tultitlán 

• Municipios en proceso de transición. 

FUENTE: CONAPO. "Proyecciones de la Población Total y de la Población 
Económicamente Activa: Zonas Metropolitanas de México. Guadala
jara y Monterrey, 1980-2000." 
Perspectivas Demográficas y Socioecon6mlcas. Serles de Estudios 
Prospectivos. México, D.F., 1988. 
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Otro punto importante es que los intervalos dentro del periodo de 

la proyección coincidan con la amplitud del grupo de edad, porque ésto 

faclllta los cálculos de la proyección, debido a que al final del 

Intervalo todos los sobrevivientes de cada grupo de edad habrán pasado 

al siguiente grupo. Por ejemplo~ Intervalos anuales si se va a realizar 

una proyección por edades individuales o quinquenales si la población se 

agrupa en grupos quinquenales de edad. 

En la realización de éste trabajo se tomarán Intervalos qulnque-

nales porque la población se agrupará en grupos quinquenales de edad¡ 

0-4, 5-9, 10-14, ...• 80-84 y 85 y+. 

En el caso de M6xlco la información (poblacl6n) es el resultado de 

los levantamientos censales (contablllzaci6n de las distribuciones por 

sexo y grupos de edad, etc., de las personas que habitan una región), 

esta Información puede presentar algunas irregularidades y/o problemas 

de mala calidad debido principalmente a: 

1.- Mala declaración de la edad. 

a) Tendencia al rejuvenecimiento (declaración de una edad 

menor que la real), entre la población adulta, 

particularmente entre la femenina. 

b) Tendencia a aumentarse la edad entre la población de edad 

avanzada, especialmente después de los SS o 60 a.f\os. 

2.- Omisión de población de grupos de edad. 

3.- Errores de cobertura. 

La evaluación de los resultados de un censo de población 

generalmente se realiza utilizando métodos indirectos. Los métodos 

Indirectos "son en realidad, técnicas que buscan explicitar los errores 

de los datos mediante el estudio de la consistencia interna de la 



información y su contraposición con otros datos de distinto origen, 

muchas veces recogidos en distintos momentos hlst6rlcos. Son métodos que 

se apoyan en estimaciones demográficas, previamente realizadas, y en 

procedimientos estadlstlcos de compatlblllzaclón en el tiempo, y entre 

las diversas estimaciones de la población y las variables determinantes 

de su dinámica". 2 

Entre los procedimientos para evaluar la Información se encuentran 

la construcción de pirámides de población por sexo y edades 

individuales; en este trabajo de considerará. ademé.s la evaluación de la 

Información utilizando el indice de Myers. 

ANALISIS DE LAS PIRAMIDES DE EDAD 

Las pirámides de edad dan una idea a groso modo de la estructura 

por edades de la población y permiten detectar errores en la declaración 

de la edad o la ausencia de declaración asl como una contabilizalclón 

incompleta en ciertas edades, la magnitud de cada rectángulo representa 

el porcentaje de la población que declaró tener una cierta edad, esta 

magnitud depende de tres factores: 1) El total de nacimientos de la 

cohorte correspondiente (o grupo de cohortes en el caso de tener la 

población por grupos de edad): 2) El monto de la reducción por la 

mortalidad; 3) El monto de la migración. Es importante resaltar que las 

pirámides de edad son representaciones de la estructura de la población 

CELA.DE. 1'182. Métodos para Proyecc[ones Demográficas. sanllaco de 
Chile. Pí.c. 16. 
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GRAFICA 1 

PIRAMIOES DE POBLACION P<lR SEXO Y EDADES lt«>IVIOUALES, 1980 

en formo. de histogramas; por lo que la longitud de cada recté.ngulo se 

debe calcular de tal forma que su lll"ca sea proporcional a ta magnitud 

que se requiere representar. 

En las plrA.mldes de edad mostradas en la grfl.flca l se puede 

observar la mala declaracl6n de la edad al tener fstas salientes y 

huecos muy pronunciados: a edades avanzadas las pirámides no son muy 

slm6trlcas debido a la sobrcmortalldad masculina y, sobre todo, se puede 



observar la preferencia en la declaración por las edades terminadas en 

los dlgitos cero y cinco, y el rechazo por la edad terminada en el 

dlglto uno. 

CALCULO OEL INDICE DE MYERS 

El Indice de Myers (h.tyara) evalúa la calidad de la Información, 

además de detectar la concentración de la población en cuanto a la 

preferencia (o rechazo) en la declaración de la edad por aquellas 

terminadas en algún dlglto. 

Cuando se calcula el Indice de Myers se supone que existe una 

tendencia lineal del número real de individuos con edad cumplida 

terminada en el dlglto j (j = 0 11,2,. • ·,9) dentro de la población de 10 

y 20 af'ios de edad y más cumplidos; es decir 1 en cada uno de los diez 

dlgltos se debe encontrar registrado un diez porciento de la poblacl6n. 

"Si se cumplieran las hipótesis, entonces IMyors 0 1 de 

concentrarse en un sólo dlgito la declaración de edad, entonces 

IMyen = 180. Entre O y 180 se definieron los siguintes rangos para 

clasificar a la concentración de la población en cuanto a la preferencia 

de dlgitos. ,.J 

El cálculo del Indice de Myers se realiza de la siguiente manera: 

• 
fMyan = 100 E IMJI 

J•O 

Mina V&ldés, Alejandro. U987J, Elaboracfón y utllldad de la tabla 
abrevlada de mortalidad. Vinculo• Matemillcos No. 63. Facultad da 

Ciencias, UNAM. 
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Rango de 1 l Myers Clasificación 

O a 4 .99 
5 a 14.99 

15 a 29.99 
30 a més 

Con: MJ 

7.J 

PJ 

PJ' 

Baja concentración en algún dlglto 
Mediana concentración en alg(an dlglto 
Alta concentración en algún dlgito 
Muy alta concentración en algOn dlglto 

= 7.J - 0.10 

• 
= { aJPJ + aJ'PJ' ) / E ( aJPJ + aJ'PJ' 

• J•O 
7 

= E PJOl+J J = T;9; Po a E P101 
l•l l•l 

• 7 

= E PlOl•J J = T,9; Po' = E P101 
1•2 1•2 

aJ y aJ' son valores proporcionados por Myers. 

j a¡ a¡' 

o 1 9 
1 2 8 
2 3 7 
3 4 6 
4 5 5 
5 6 4 
6 7 3 
7 8 2 
8 9 1 
9 10 o 

Cal ldad de 
la información 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 

El Indice de Myers se define a partir de la suma de los valores 

absolutos de los Indices Individuales , MJ, para cada dlglto, que 

estiman la atracción o rechazo de cada uno de los dlgltos en la 

declaración de la edad, teniéndose que el dlgito j (j = 0,1,2,• • ·,9) es 

de atracción si MJ > O y de rechazo si MJ < O. 



En el cuadro 2 se muestra el resultado de los Indices MJ para el 

D.F. y los municipios del Estado de México integrantes del Area 

Metropolitana de la Ciudad de México, En este cuadro se puede observar 

que los dlgitos de atracción son el O, 2, S y 8, y los de rechazo son 

los dlgitos 1, 3, 4, 6, 7 y 9; siendo el O el dlglto que mayor atracción 

tuvo y el 1 el de mayor rechazo. El Indice de Myers resultante tiene un 

valor de 7.27 para el Distrito Federal y 7.67 para los municipios del 

Estado de México Integrantes del Arca Metropolitana de la Ciudad de 

México, como ambos se encuentran dentro del rango comprendido por 

S y 14. 99 se tiene que la información con la que se trabajar A es de 

buena calidad con una mediana concentración en algún dlglto (en este 

caso es el diglto O porque es el mayor en vaiOr absoluto). 

J 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IMYERS 

CUADRO 2 

INDICES DE A TRACCIDN Y RECHAZO, 1980 

DISTRITO FEDERAL 

0.01915 
-0.02030 
0.00425 

-0.00197 
-0.00465 
0.00498 

-0.00407 
-0.00378 
0.00795 

-0.00158 

7.27 
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MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO 

0.01919 
-0.02263 
0.00544 

-0.00037 
-0.00303 
0.00583 

-0.00358 
-0.00459 
0.00789 

-0.00417 

7.67 



CORRECCION Y PROYECCION AL 30 DE JUNIO DE LA POBLACION CENSAL 

Una vez evaluada Ja Información, se procede a corregirla. 

para ésto se utlllz6 el método de ajuste conocido con el nombre de 

Formula de gra.duacton de un dtecfseLsavo 4. El procedimiento seguido para 

proyectar la población corregida al 30 de junio de 1980 (af\o del 

levantamiento del X Censo genreal de población y vivienda de donde se 

obtuvieron los absolutos de la población) es el siguiente: 

1.- La población perteneciente al grupo considerado bajo el concepto de 

edad no especlfJcada, se distribuyó proporcionalmente a los 

efectivos de población de cada grupo de edad y sexo utlllzando la 

siguiente fórmula: 

P~~x+4 = Px,x•4 ( 1 + p~:NE ) 

donde: 

NE Jndica el total de población bajo el concepto de edad no 

especlflada. 

PT indica la población total registrada. 

Indica la población del grupo de edad x,x+4 Incluyendo no 

especificados. 

2.- Se corrigió la población por grupos de edad utlllzando el método de 

un dieciseisavo. 

Pu = ( -P~~2 + 4P~1 + lOP~E +4P~it -P~~2 ) / 16 

para u = 10-14,15-19, .. .,75-79; los grupos 0-4, 5-9, 80-84 y 85 y+ 

pasan con los valores que tienen las poblaciones Incluyendo no 

especificados porque no se les puede aplicar el método. 

Corona V. Rodolro y Mtn1mJfn z. Alberto. (1'~00). Manual de técnicas 
de evaluación y ajuste de tnfarmact6n estad(stLca. 
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3.- La población total se proyectó al 30 de junio de 1980 utlllzando la 

tasa de crecimiento intercensal r = tPsotP101ut_ 1 

Con: Pm = Población total corregida del ano m, m E ( 1970, 1980 } 

t = Tiempo transcurrido entre las fechas del levantamiento de 

los censos ( t = 10.35 ). 

PT"0 •0..,0• Peo (l+rl" 

donde: 

py3°·06·ª0 es la población total al 30 de junio de 1980. 

n es el tiempo faltante para el 30 de junio de 1980 a partir 

de la fecha del levantamiento del censo { n = 0.07 ), 

4.- Se obtuv6 la población media por grupos de edad y sexo. 

' Px,x+4 "' PT30.0b.BO,Px,x•4 

donde: 
X 
Px,x•4 es la estructura porcentual de la poblaclón por grupos 

de edad y sexo. 

5.- Se calculó el Indice de masculinidad (bt) con la población media. 

IM = ~ para cada grupo de edad. 
¡;• 

donde pM y pi'° representan la pobtacl6n media masculina y femenina 

respectivamente. 

En los cuadros 3 y 4 se muestra la población media (población 

proyectada al 30 de junio del ano censal) y el Indice de masculinidad 

para el Distrito Federal y los municipios del Estado de México 

integrantes del Area Metropolitana de la Ciudad de México. La grAflca 2 

muestra el comportamiento del indice de masculinidad en donde se observa 

una posible omlsl6n de población masculina, o al contrario una sobre-

10 



declaración en la femenina, entre los 5 y los 35 af\os; a edades 

CUADRO 3 

DISTRITO FEDERAL: Población media al 30 de junio de 1980 por sexo y 
grupos de edad e Indice de masculinidad. 

POBLACION MEDIA INIDICE DE 
EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES MASCULINIDAD 

Total 8' 8S2. 064 4'244,889 4' 607. l 7S 0.9213648 

0-4 1'067. 368 S38,739 S28,629 1.0191249 
S-9 1'167,298 S8S,748 S81,SSO l. 0072186 

10-14 1'070,403 S26,S22 543,881 0.9680830 
15-19 1'027,764 491. 915 53S,849 0.9180104 
20-24 964. 770 460,065 504,705 o. 91 l5S22 
25-29 791,447 380,662 410,785 o. 9266696 
30-34 604,276 290, 671 313,605 o. 9268697 
35-39 470,398 224. 151 246,247 0.9102689 
40-44 378. 438 177. 313 201, 125 0.8816059 
4S-49 318,497 145,395 173, 102 0.8399383 
SO-S4 271, SS l 121. 900 149,6SI 0.814S618 
S5-S9 21S,783 96. 712 119,071 0.8122212 
60-64 160,487 70. 075 90,412 0.77S0630 
6S-69 124,090 5 1 J 886 72,204 0.7186028 
70-74 9S,377 38,BS8 S6,Sl9 0.687S210 
75-79 63,69S 24,746 38,949 0.63S3436 
80-84 3S,3S9 12,229 23, 130 O.S287073 
8Sty+ 2S,063 7. 302 17,761 0.41112S4 

avanzadas el descenso de la curva es originado por la sobremortalldad 

masculina (erecto de edad}, otro efecto que Interviene en el 

comportamiento del Indice de masculinidad es el erecto de cohorte que 

esta Influenciado por la sobremortalldad masculina y por la migración. 

Asl en la gráfica 2 se observa que para los municipios del Estado 

de México Integrantes del Area Metropolitana de la Ciudad de México, el 

Indice de masculinidad crece entre los 35 y 40 arios hasta alcanzar un 
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mi\ximo hacia los 45 anos; entre los 35 y SS al'los el indice de 

CUADRO 4 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO ltITEGRANTES DEL AREA METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO: Población media al JO de junio de 1980 por sexo y 

grupos de edad e Indice de masculinidad. 

POBLAC 1 ON MEO 1 A INIDICE DE 
EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES MASCUL 1 N IDAD 

Total 4. 981 1 456 2'463,283 2'518,173 o. 9782024 

0-4 124,184 363,956 360,828 l. 0086689 
5-9 802, 981 403. 015 399,972 l. 0016080 

10-14 688. 730 343,300 345,430 o. 9938337 
15-19 574, 1s1 280,006 294,145 0.9519318 
20-24 485,851 233,349 252,502 0.9241411 
25-29 396,916 191. 909 205. 007 o. 9361094 
30-34 325 1 238 160,567 164,611 o. 9750775 
35-39 266,316 134,226 132,090 1.0161701 
40-44 206, 208 105,263 100,945 1. 0421757 
45-49 154,629 78,545 16,084 1. 0323458 
50-54 114. 284 57,459 56. 825 1.0111510 
55-59 81 ,087 4 o. 469 40,618 o. 9963316 
60-64 55. 290 26,423 28. 861 0.9153358 
65-69 39,481 11,166 21, 715 0.8181441 
10-74 29, 035 12, 686 16, 349 o .1159495 
15-19 18, 192 1,920 10,872 o. 7284168 
80-84 1o1 144 3,925 6,219 0.6311304 
85ty+ 1, 533 2,499 5,034 o. 4964243 

masculinidad es mayor a la unidad debido a que a esas edades, existe una 

gran Inmigración, en su mayorla de hombres, los cuales se establecen en 

la periferia del Arca Metropolitana de la Ciudad de M~xlco para luego 

transladarse a sus empleos {como es el caso de Nezahualc6yotl), o bien 

para trabajar en los lugares establecidos. 
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CAPITULO JI 

METODOS GENERALES DE PROYECCION DE POBLACION 

Existen diversos procedimientos que pueden utilizarse para estimar 

la población futura de una región; aunque ninguno de ellos proporciona 

de manera exacta el monto futuro de la población, tienen como objeto 

estimar con Ja mayor exactitud pasible, tomando en cuenta la información 

disponible, la magnitud y composición de la población que se puede 

esperar existirá en una fecha futura. Entre los principales métodos, 

según la clasificación de las Naciones Unidas, 5 se pueden distinguir 

entre los Métodos Matemáticos, Económicos y el de Componentes 

Demogr.1f!cos. 

METODDS MATEMATICOS 

Estos métodos se llaman asl porque estan basados en ecuaciones que 

relacionan el total de la poblaclOn como función del tiempo. Estas 

funciones se establecen basa.ndose en los datos observados y en las 

hipótesis establecidas sobre el crecimiento de la población en el 

futuro; entre las má.s usuales estan las exponenciales, logarltmlcas y 

loglstlcas. 

Otro tipo de función utilizada es la originada del supuesto de que 

la pobalclón crece geométrlcamente1 teniéndose la relación: 

N•clones Unldu, 1195&), Métodos para preparar proyeccLones de 
población por sexo y edad, Manual 111, Nueva York, pác1. 2-:1. 
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P(t) = PCO)Cl+rl' (1) 

donde P{t) es la población en el tiempo t, P{O) es la población en el 

tiempo O y r es la tasa de crecimiento. 6 Generalmente esta función es 

utilizada para realizar proyecciones en perlados cortos. 

La caracterlstlca de los métodos matemá.tlcos estriba en que los 

ca.lculos se aplican al total de la población y no a los componentes que 

la conforman (mortalidad, fecundidad y migración) que pueden afectar el 

comportamiento de la población. Para poder aplicar estos métodos, se 

debe suponer que la población sigue un ritmo regular de crecimiento. 

METOOOS ECONOMICOS 

Estos métodos son empleados pl"incipalmente cuando algunos factores 

económicos, como el establecimiento de una nueva industria cuya 

Importancia sea predominante en el desarrollo de la economta de la 

reglón {esta situación favorece a la inmigración mientras que la 

ausencia de dichas Industrias a la emigración) o la construcción de 

unidades habltaclonales, serán los determinantes fundamentales del 

comportamiento demográfico de una reglón. Estos procedimientos consisten 

en evaluar el Impacto que tendrán dichos factores sobre el total de la 

población. 

E•t& función se utlll:r.& cuando se proyecta la poblaclcin a un• fecha 
determinada. 
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METDDD DE LOS COMPONENTES DEMOGRAFICOS 

Whelpton 1 presentó lo que él llamó el método de los componentes de 

proyecclón de población, en el cual una distrlbucl6n por edad en grupos 

de edad se encuentra "sobreviviendo" a lo largo de lineas de cohortes, y 

los nacimientos menos las muertes de la primera Infancia estan sumados a 

cada ciclo de proyección. Más tarde, esta misma proyección fue 

formalizada por Leslie8
, haciendo ésta con tal delalle, que el proceso 

ha venido a ser llamado con su nombre. 

El objetivo de este procedimiento, a diferencia de los dos 

anteriores que sólo estiman el volOmen total de la población, es 

calcular el número esperado de personas por grupos de edad y sexo; 

probablemente este procedimiento es el más utilizado para proyectar por 

separado el número de hombres y mujeres de una reglón. 

La ventaja de este método sobre los anteriores es que éste 

considera los fenómenos demográficos que lnrluyen directamente en el 

comportamiento de la población (mortalidad, fecundidad y migración}. 

El método de los componentes sólo es aplicable cuando la reglón en 

estudio cuenta con estadlstlcas o datos surtclentes de la experiencia en 

el pasado. 

Whclpton, Pncat IC., t9::Jb, An empfrlcal method of calculaUng 
future populatlon. Journal or lhc Amerlcal Statlltlcal A11oelallon 
:n. ra, •. 451-4?::J. 

Lealla, P.H., 1945. On the use of matrices In certaln populatlon 
mathematlcs. En Blom&trlca (London) ::i::i. PÁC•· 183-212. 
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CAPITULO 111 

PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL CON BASE AL METOOD DE LOS COMPONENTES 

Para estimar la población por sexo y grupos quinquenales de edad es 

necesario trabajar con las cohortes que integran cada grupo de edad y 

con los erectos que tienen en esas cohortes los fenómenos demográficos. 

Debido a que actualmente, el gobierno estableció una polltlca de 

descentralización, no es posible considerar dentro de la proyección los 

movimientos migratorios que pudieran surgir dentro del periodo 

establecido para la misma, porque no se pueden predecir las tendencias 

de los movimientos migratorios ocasionados por dicha polltlca. Por ello 

se estudiará. el método de los componentes 9 para una población cerrada. 

Todas las proyecciones de población requieren el cAlculo de Jos 

sobrevivientes. En algunos casos, sin embargo, la proyección total 

reduce a éste cálculo, porque las ce.hartes de Interés estan con vida 

el momento base. Un ejemplo puede ser la proyección de la población 

econ6mlcamente activa en un periodo no mayor de 15 anos. 

Para poder determinar los sobrevivientes de las generaciones ya 

existentes en el momento base se deben efectuar dos pasos: 

1) Determinar los niveles y tendencias que tendrá la mortalidad en los 

Wh•lplon, P••cal JC. 1qJ6. An emptrtcal method of calculatLng 
future populatfon. Journal or lhe Amerlc•n Stall•llC•I Auoclatlon 
:JI, Pies. 4S7-47J. 
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años futuros dentro del periodo de la proyección. 

2) Escoger un método para realizar los cálculos. 

La manera más usual para resolver el primer punto es tratar de 

continuar el comportamiento pasado de los indices de mortalidad de la 

población en estudio. Sl por algún motlvo no es fácil obtener el 

comportamiento pasado de los lndlces de mortalidad,. se puede utilizar la 

experiencia (comportamiento) observada en algún pals que tenga aproxima

damente las mismas caracterlstlcas de la reglón en estudio. 

Respecto al segundo punto, para proyectar la población con edad 

entre los x y x+4 anos exactos es necesario conocer la probablltdad de 

que éstos sobrevivan 5 años¡ es decir, la probabilidad de que se 

encuentren con vida entre los x+S y x+9 af'los del ai\o t+S. Para encontrar 

dicha probabilidad un diagrama de Lexls ayudará: 

Sea t! el número de personas con vida a edad exacta x en el af\o 

t. 

sL~ el número promedio de personas {de una tabla de 

mortalldad) con vida entre la edades exactas x y x+S en 

el af\o t. 

x+S 1~+5 

sL~ 

X 
1~ 

t+S 
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Bajo el supuesto de uniformidad en. las_ defunciones: 

su = S•lx - i·dx,x•4 

= ~Clx + lx•S) 

= S·JX --~Clx - lx•S) 
2 

La probabilidad buscada esta dada por: 

St sL!!t sx=--
sL! 

(!) 

porque en el numerador se encuentran las personas que en eJ afio t+S 

tendrán entre x+S y x+9 anos de edad y en el denominador las personas 

que tienen en el ano t x y x+4 afias de edad, lo cual coincide con la 

definición de probabJUdad clásica. 

Como las tablas de mortalJdad se construyen para un momento 

determinado, se puede suponer que Ja mortalidad se mantiene constante 

durante todo el periodo, teniéndose asJ sL~!i = sL~•S y con esto: 

sS~ = sL~•S 
sL~ 

(2) 

El producto de ésta probabilidad por la población Inicial del grupo 

considerado (x,x+4), da como resultado la población sobreviviente de 

edades entre x+s y x+9 a.tics exactos en el ano t+S. Asl se tiene: 

V X = 0,5, . .,80 (3) 

donde 

sP!!~ Representa Ja población del grupo x+S,x+9 en el ano t+S. 

sP! Representa Ja población del grup.o x,x+4 en el al'!.o t. 

Bajo el supuesto de que no existen movimientos migratorios, la 

expresión (3) representa la población que se tendrá en el ano t+S con 

edades entre x+S y x+9 anos. Para poder calcular la serle sst se 
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necesitan conocer los valores de la serie SL•, estos valores se 

encuentran en las tablas de mortalidad, por lo que, primero se debe 

proyectar el nivel de la mortalidad para poder construir las tablas de 

los ai\os considerados para la proyección. 

Con los cá.lculos anteriores se ha proyectado la población que se 

encontraba con vida al momento inicial de la proyección, pero falta el 

cá.lculo de los nacimientos de cada periodo, que dará.n lugar a la 

población de O a 4 anos de edad, sobrevivientes al final de cada periodo 

proyectado. 

Existen varias formas de proyectar los nacimientos, los cuales son 

necesarios para poder aplicar et método de los componentes, Shryock y 

Slegei10 mencionan tres tipos de procedimientos, el de las tasas de 

fecundidad por edades del periodo, el de fecundidad por cohortes y un 

tercero que toma en cuenta la nupcialldad, la paridez y el intervalo 

lntergenésico. De éstos el más utilizado es el procedimiento de las 

tasas de fecundidad por edades y se basa· en supuestos del comportamiento 

futuro de las tasas de fecundidad por edades para el periodo de la 

proyección. Como se está real izando la proyección por intervalos 

quinquenales, es necesario conocer las tasas de fecundidad que 

representen la fecundidad de cada Intervalo para poder aplicarlas a la 

población media femenina y asl poder obtener el mlmero promedio de 

nacimientos. 

10 Shryoch, H. y Slecel, J. 1976. The Methods and MaterLats of 
Demography. Academlc Pren. Nueva York. Pác. 445, 
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Al Igual que la mortalidad, la fecundidad generalmente se proyecta 

en dos etapas. Primero se proyecta el nivel general de ésta, expresado 

en términos de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) o de la Tasa Bruta de 

Reproducción (TBR), y luego la estructura porcentual de las tasas de 

fecundidad por edades. Para proyectar la fecundidad general, usualmente 

se trata de continuar el comportamiento observado en el pasado referente 

a la población estudio; alternativamente si no se cuenta con buenos 

Indicadores de la fecundidad, puede utilizarse la experiencia observada 

en algún pals con aproximadamente las mismas caracterlstlcas de Ja 

región en estudio. 

El número medio de nacimientos del periodo t, t+S se encuentra 

sumando el número· medio de nacimientos de las madres con edad entre los 

x y x+4 afias cumplidos para x = IS, 20, 25, ... , 45. Para facilltar el 

aná.Usls observese el siguiente diagrama de Lexis: 

Sea 5f~ Las tasas especificas de fecundidad supuestas para el 

periodo t, t+S. 

sPFi La población femenina entre los x y x+4 af\os cumplidos 

correspondientes al afio t. 

sNi El número medio de nacimientos de las mujeres entre los 

x y x+4 aftos de edad cumplidos en el afta t. 

x+S 

5PFi sf~ 

X t+S 
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En el intervalo comprendido entre los al\os t y t+S la fecundidad 

está. representada por sfi, que es el factor por el cual se debe 

multiplicar la población media femenina del Intervalo para obtener los 

nacimientos, una forma de encontrar la pobalción media femenina, que es 

quizá. la má.s sencilla, es obtener el promedio de la población femenina 

en los al\os t y t+S obteniéndose con esto: 

sNi = S•sf~ 5PFi + 5PFi+S 
2 

(4) 

en la expresión (4) se multiplica por 5 porque se estan considerando 

intervalos quinquenales; si no se multiplica por 5, sólo se estarlan 

considerando los nacimientos de sólo al\o y no de todo el intervalo. 

Posteriormente se suman para todas las edades dentro del periodo 

reproductivo de la mujer, los nacimientos medios por grupos de edad para 

obtener los nacimientos del intervalo. 

Nt = 5.i:\ri sPFi ; sPFi+S 
x.,15 

(5) 

En este momento se tiene resuelto el problema de estimar el número 

medio de nacimientos de cada intervalo del periodo de la proyección, 

pero ¿ Se obtuvieron los nacimientos totales, femeninos o masculinos ? 

La respuesta a esta pregunta la da la forma en que se calcularon las 

tasas especificas de fecundidad; si son las tasas totales, entonces se 

obtendrá.o los nacimientos totales y para encontrar los nacimientos 

femeninos y masculinos, sólo se debe suponer un Indice de masculinidad 

al nacimiento y multiplicarlo por los nacimientos totales. La 

experlcncla ha mostrado que el lndlce de masculinidad no varia mucho de 

1.05. el cual genera una proporción de niñas al nacimiento de 0.4878 que 

es el factor por el que se multipHcarán los nacimientos totales para 
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obtener los nacimientos femeninos: los nacimientos masculinos se 

obtienen por complemento. Pero si las tasas especificas de fecundidad 

son las tasas femeninas, entonces la ecuación (5) dará. como resultado 

el nú.mero medio de nacimientos femeninos: suponiendo nuevamente un 

Indice de masculinidad al nacimiento se obtienen los nacimientos 

mascullnos, si el Indice es 1.05, los nacimientos femeninos se 

multiplican por (l - 0.4878) I 0.4878 para obtener los nacimientos 

masculinos. 

Finalmente estos nacimientos se utilizan para estimar la población 

del grupo de edad 0-4 arios que estará. con vida en el ano t+S {final del 

intervalo) aplicándoles un factor de sobrevlvencla. Suponiendo que los 

nacimientos se distribuyen uniformemente en los 5 anos, la proporción de 

sobrevivientes de los nacimientos ocurridos en el Intervalo esta dada 

por: 11 

• sLo 
b = 5710 (6) 

Asl la población sobreviviente entre los O y los 4 anos de edad en 

el ario t+S esta dado por: 

(7) 

11 Campo•orteca, Serclo. Métodos de proyeccLón de poblaclón. CDNAPO. 
P1c. 15, 
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PROYECCION DE LA MORTALIDAD 

El estudio de la mortalidad, en especial las tasas de mortallad 

(nmx), en periodos prolongados ha mostrado que éstas presentan rasgos 

caracterlstlcos que se observan en todas las poblaciones. La bOsqueda de 

métodos sencillos para describir las relaciones de la mortalidad entre 

distintos paises o entre distintos periodos en un mismo pals fueron 

propiciados por Ja semejanza de los patrones de mortalidad, 

Los paises en vla de desarrollo generalmente carecen de un sistema 

que proporcione información confiable y actualizada del registro de la 

mortalJdad, lo que hace que al tratar de aplicar las medidas 

convencionales de este fenómeno (tasa bruta de mortalidad, tasas 

especificas de mortalidad, tasa de mortalidad Infantil, tasa de 

mortalldad tipificada y esperanza de vida al nacimiento), el resultado 

sea una lmágen diferente de la realidad. Asl mismo se imposlblllta la 

construcción de tablas de mortalidad, y con esto, todo estudio 

demográ.fico basado en éstas. Otro problema caracterlstlco es que en caso 

de disponer de información acerca de la mortalidad, ésta se encuentra 

Incompleta o adolece del problema de mala declaración. 

Para hacer estudios acerca del nivel y el comportamiento de la 

mortalidad en estos paises, se han Ideado patrones modelo de mortalidad 

(mejor conocidos como tablas modelo de mortalidad), disef'lados para 

proporcionar un comportamiento completo y adecuado del fenómeno con la 

menor Información posible. 
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Los modelos no pretenden proporcionar con exactitud el nivel y 

comportamiento por edad de la mortalidad, sino poner al alcance 

estfmaclones confiables. Los objetivos de las tablas modelo son: 

ll Servir como estándar, es decir, como referencia para comparar con 

Ja experiencia de mortalidad que se esta manejando. 

2) Usarlas para completar el conocimiento incompleto que ha veces se 

tlene de la situación de mortalidad de una población. 

La aplicación má.s notable de las tablas modelo de mortalidad ha 

sido en el suavizamlento, ajuste y apUcación de los datos limitados y 

defectuosos provenientes de los paises en desarrollo. 

Entre los principales patrones modelo de mortalidad se encuentran: 

a} Las tablas de las Naciones Unidas 0955), construidas a partlr de 

regresiones parabólicas. 

b) Gabriel y Rohen (1959), vieron un error en el ajuste hecho por las 

Naclones Unidas, por lo cual establecieron un nuevo modelo 

utilizando regreslón llneal simple. 

e) Coale y Oemeny (1966), descubrieron que existe má.s de un patrón 

tlpico del fenómeno, en base a esto decidieron construir cuatro 

serles de tablas {modelo Norte, Sur, Este y Oeste). 

Todos estos modelos estan basados en regresión en base a un sólo 

parámetro (nqx). La obra teórica de Lederman y Breas (1959) proporcionó 

una valiosa orlnetación sobre el número de parámetros requeridos para 

que un sistema modelo de mortalidad diera una representación cercana de 

las mediciones conocidas. Los estudios de Lederman sugieren que las 

mortalidades por edad en diferentes poblaciones podrJan estar aproxl-
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madamente relacionadas entre sl mediante una función que contelene no 

más de dos parámetros desconocidos. 

Existe otro grupo de tablas modelo que esta basado en un patrón de 

la función de la mortalidad para todas las edades, un modelo de este 

tipo de tablas fue creadó por Willlam Brass a través de lo que él llamó 

SISTEMA LOGIT012. Este sistema consiste básicamente en una transformación 

de una función de probabilidad a un sistema lineal. Asl, el sistema 

propuesto por Brass permite trabajar con cualquier funcl6n de la tabla 

de vida que represente una probabilidad, con la condición de que la ralz 

de dicha función sea la unidad. 

Brass se basó en el método propuesto por Kermack, McKendrick y 

McKlnlay13 para crear el Sistema Loglto: que es una ampllaclón de la 

relación de Kermack, McKendrlck y McKlnlay. El método de Kermack, 

McKendrlck y McKlnlay parte de las tasas especlflcas de mortalidad por 

sexo y edad de generaciones sucesivas (subpoblaclones de personas 

nacidas en un mismo periodo) y está. basado en la siguiente observación: 

Al examinar las tendencias de la mortalidad de una población, en la 

mayor parte del rango de los cambios proporcionales en las tasas 

especificas de mortalidad a lo largo de un perlado limitado no difieren 

mucho con la edad. La relación de Kermack. McKendrlck y McKlnlay en 

términos de las tasas espedflcas de mortalidad queda como sigue: 

1 2 mx = c•mx (4) 

12. BraH w., i 1na, Sobre la escala de ta mortaUdad. CELADE. Sanua1o 
de Chile. 

l:J ICerm•ck, w.O., McKendrlck, A. G, y McKlnlay, P, L., 11134, 
Rates tn Great BrUatn and Sweden, en Lancet. 
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en donde los superlndlces 1 y 2 se refieren a dos tablas de mortalidad 

en distintos periodos y e es una constante. 

Brass sustituyó en la ecuación (4) las tasas especificas de 

mortalidad por las tasas Instantáneas de mortalidad, por ser más 

sencillo el trabajo analltlco con estas últimas, por lo que la relación 

anterior toma la siguiente forma: 

l z µic = c•µx (5) 

Brass pensó que si se mantenla una relación entre las tablas de marta-

lidad de una población a lo largo de un periodo prolongado, es razonable 

que también describa los patrones de mortalidad de poblaciones en 

distintas etapas de desarrollo. 

Tomando la ecuación {5) se tiene: 

µ! = e·µ~ • .2.. • !..1! = c.2.. · !..1~ c. ~Ln(I!) = c!...dxLn{l~) 
l~ dx l~ dx 

como consecuencia de esto. Brass propuso una ecuación en té:rminos de 

Ln 1;!x: derivando para obtener la tasa Instantánea de mortalidad se 

tiene que la relación supuesta entre dos tablas de mortalidad queda 14
: 

l z 
~=e·~ 
1-li 1-li 

(6) 

"En las edades tardias cuando las lx son pequel"las y 1-lx se acerca 

a uno, la ecuación (6) es aproximadamente como antes. Cuando lx se 

acerca a uno en las edades tempranas, los factores 1 y - 1 - tenderán 
1-1! 1-li 

IX 

lxl-llcJ - U-lxH~ • ~ 
Uxl2 1-lx 

14 ~Ln~·-'-dx lx ~ 
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a anular la diferencia- entre µ~ y µ~. En las edades medias, cuando las 

ht no estan cerca de uno o de cero el efecto será menor.".15 

Resolviendo la ecuación diferencial (6) se tiene: 

Ln l-l! = c•Ln l-l~ + k (7) 
l~ l~ 

si se multiplica la función Ln 17 ! x por ~ se obtiene la función 

denominada logito de 1-lx, que generalmente se denota por Y(x) 

- Y(x) = ~ Ln 17 ! x -. por lo tanto la ecuación (7) queda: 

Y 1
(x) = "+ ~·Y2(x) (8) 

donde ex. = ik y f3 = c. 

Como logitoUxl = -logltoU-lx), resulta el mismo sistema ya sea 

que se piense en términos de las proporciones de los que mueren antes o 

después de la edad x. 

( 
l ¡ l (1-lxl-l l 1-lx J loglto(lx) = '2 Ln r::T;; = i Ln -¡-;- = z Ln ¡;- = -logltoCl-lx) 

Para comparar las mortalidades de diferentes poblaciones se debe 

elegir una tabla de mortalidad que sirva de patrón estándar; la elección 

de dicha tabla depende de los objetivos y la información disponible para 

rea1lzar el estudio. Brass propone que para un estudio de los cambios de 

la mortalidad a través del_ tiempo en una población, la mejor base serla 

una de las tablas de mortalidad en estudio. Cuando se quieren recons-

trulr las medidas de la mortalldad de una reglón en desarrollo, el 

está.ndar debe ser algún tipo de promedio. 

15 BraH, W., 1~11, ... op. ctt., ple. 5. 
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INTERPRETACION DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA LOGITO 

Si los logitos esté\ndares estan slmbollzados por y•(x), en donde x 

es la edad, la ecuaci6n (8) que relaciona otras secuencias de mortalidad 

con esta función es: 

Y(xl = a + ~·Y'(x) 

con a. y fJ constantes. 

1 1-1: 
Dado que v•tx) = z Ln ¡: .. 

l-t: = 1 " 1: = .!. , Esto ocurre a i: 2 

(9) 

Ln l-t: = O 
1: 

la edad x • hasta la cual sobreviven -

la mitad de los nacimientos y por lo tanto se tiene que Y(x) = a, por lo 

que el parámetro a. se puede considerar como el "nivel" de la mortalidad. 

Sl « = O, entonces el nivel de la mortalidad es el mismo en la 

población en estudio y en la está.ndar tenlendose que Y(xl = {3·Y•(x), por 

lo que 13 puede ser llamada "pendiente" de la mortalidad y está. asociado 

con un patrón de la mortaHdad por edades como se verá. má.s adelante. 

La ecuación (9) puede ser escrita de la siguiente manera: 

Y(x) - Y'(x) = a + (~-l)Y'(x) (lO) 

de esta ecuación se observa que si a. = O y f3 = 1, entonces la mortalidad 

en la población observada es la misma que en la estándar. 

El aná.llsls se vuelve má.s sencmo si se fija un parámetro y se 

varia el otro, teniendose los siguientes casos: 
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a) 11=1 

Como fJ = 1 de la ecuación {10) .- se tiene Y(x) - y•(x) = a, por 

lo que lx y 1: ·tienen sleinpre ·la misma diferencia de principio a 

fin. 

ll Si ex< O .. Y(xl < v"<xl !. Ln 1-lx < .!. Ln 1-1: 
2 lx 2 1: 

1-lx ' 1-1: 1: · < lx, · tenlendose que en la población en -- .e 
lx 1: 

estudio, la -mortalidad es menor que en la está.ndar. 

Y(x) > y•(x) .!. Ln !.::!! > !. Ln l-t: 
2 lx 2 ¡:_ 

- :¡.:.1x_--,: .. :) 1-1: 

lx . .1: 1: > lx, tenlendose que en la población en 

estudio la mortalldad es mayor que en la está.ndar. 

b) 11 ( 1 

ll Yª(x) <O 1: ( .!. 
2 

ll•Y'(x) > Y'(x) .. Y(xl = ex + ll•Y'(x) > a + Y'(x) 

Y(x) - Y'(x) > a 

11) Y'(x) > O 

ll•Yª(x) < Y'(xl 

Ylxl - y'(x) < a 

Y(x) = u + ll·Y'!xl < u + Yª(xl 

Por lo tanto por debajo de la edad hasta la cual sobreviven ta 

mitad de los nacimientos (z tal que i; = i> la mortalidad en la 

población en estudio es menor que en la estándar y a partir de esta 

edad la mortalidad es mayor que en la estándar. 

el 11 > 1 

ll Y'(x) <O 

ll·Y'(x) < Y'(xl 

Y(x) - Y'(xl < a 

11) Y'lxl > o 1: > .!. 
2 

Y(xl = a + /l•Y'(x) <a+ Y'!xl 
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.. ¡l•Y'(x) > Y'(xl 

Y(x) - y'(x) > " 

Y(x) = " + ¡l•Y'(x] > " + Y'(xl 

Por lo tanto por debajo de la edad hasta la cual sobreviven la 

mitad _de los nacimientos (z tal que 1: "" i> la mortalidad en la 

población en estudio es mayor que en la estándar y a partir de esta 

edad la mortalidad es menor que en la estándar. 

EVOLUCION DEL NIVEL DE LA MORTALIDAD EN MEXICO, 1900-1980 

Un fenómeno caracterlstlco de nuestro tiempo a nivel mundial es la 

baja sostenida en los niveles de la mortalidad. En los paises 

denominados desarrollados este fenómeno se ha producido como producto de 

su pr-opio desarrollo económico y social, en los paises subdesarrollados 

el fenómeno se ha producido por el aran de los gobiernos de los mismos 

de mejorar las condiciones sanitarias de su población Importando y 

adoptando los métodos que han usado los paises adelantados para curar y 

prevenir las enfermedades y con ello la mortalidad. 

Siendo la mortalidad uno de los componentes bé.slcos del crecimiento 

de la población, es Importante para la adopción de hipótesis acerca de 

su futuro comporamlento, analizar cómo ha evolucionado hasta el 

momento. Dos medidas de la mortalidad, la Tasa Bruta de Morta1Jdad (TBM) 

y la Esperanza de vida al nacimiento c0eo), permiten estudiar el 

comportamiento del fenómeno. 

Un Indice que nunca falta en los estudios sobre mortalidad es ta 

tasa bruta de mortalldad que sirve para determinar el nivel de la misma. 
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Se define como el cociente del total de defunciones ocurridas durante un 

determinado periodo; entre la población total a la mitad de dicho 

periodo. Generalmente este periodo es de un ano calendario y se 

consideran como defunciones ocurridas las que se registran durante el 

mismo. 

La tasa bruta de mortalidad, a pesar de estar influenciada por la 

estructura por edad de la población, es un indicador aproximado de la 

evoluclOn general de la mortalidad aunque no el má.s apropiado. 

Un indicador de las condiciones de la mortalidad que no está. 

afectado por la estructura por edades de la pobalcJOn y que si se 

considera por sexo también se libera de esa influencia, es la esperanza 

de vida al nacimiento, que Indica el número de af'ios que en promedio 

vivirá cada uno de los integrantes de una generación de nacidos vivos si 

estuvieran sujetos a las condiciones de mortalidad Imperantes en un 

momento determinado. 

La tasa bruta de mortalidad muestra una disminución muy importante 

del nivel de la mortalidad en este siglo pasando de 33,6 defunciones por 

cada mil habitantes en 1900 a 6.3 defunciones por cada mil habitantes en 

1980 teniendo una disminución del 81.257.. en dicho periodo {ver cuadro 5 

y gr<lrlca 3). 

Los perlados en los que el descenso ha sido má.s rápido también se 

muestran en el cuadro 5, teniéndose que de 1940 a 1950 se obtiene una 

ganancia de 8.2 anos y de 1950 a 1960 de 9.2 anos. 
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CUADRO 5 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: TASA BRUTA DE MORTALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA 
. . AL NACIMIENTO, 1900-1980 

·ARO·· TBM' º•• GANANCIA MEDIA ANUAL 

1900 33.6· 
1910 ,33;3 
1921 ·2s.5 
1930' 26,6. 36.9 
1940 : .23.4 41.S 0.46 
1950 16.1 49.7 0.82 
1960 11.5 58.9 0.92 
1970 16.1 61.9 0.30 
1980 6.3 66.1 0.42 

• T~sa _por mJJ. 

FUENTE: Secretaria de Programación y Presupuesto. Datos básicos sobre 
la poblaclón de México 1980-2000. México D.F. 1981 Pág. 7. 

GRAFICA 3 
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Este mismo comportamiento se observa para el Distrito Federa\ y el 

Estado de México; en donde se tlene una ganancia de 5.6 y 9.5 af\os para 

hombres, de 6. 6 y 11.1 para mujeres en los mismos perlados en el Estado 

de México. Para el Distrito Federal se observa una ganancia de 10.9 y 

7.47 para hombres durante 1940-1950 y 1950-1960 respectivamente, las 

mujeres obtuvieron 11.8 y 6.5 af\os de ganancia {ver cuadro 6). La 

ganancia total en af\os fue de 2.'.). 5 para hombres y de 2.3. 7 para mujeres 

en el Distrito Federal, para el Estado de México se obtuvo un incremento 

de 22.8 ai\os para hombres y de 2.8.8 af\os para mujeres. 

CUADRO 6 

ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO POR SEXO PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Y EL ESTADO DE MEX\CO, 1940-1980 

Al'JO 

1940 
1950 
1950 
1970 
1980 

Al'lO 

1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

HOMBRES 

41.14 
52.05 
59.52 
60.69 
64.65 

HOMBRES 

39.84 
45.47 
54.97 
60.37 
62.62 

DISTRITO FEDERAL 

GANACIA MEDIA MUJERES GANANCIA MEDIA 

46.70 
1.09 58.54 1.18 
0.75 65,02 0.65 
0.01 65.79 0.01 
0.04 70.42 o.os 

ESTADO DE MEXICO 

GANACIA MEDIA MUJERES GANANCIA MEDIA 

41.55 
0.06 48.13 0.07 
0.10 59.19 0.11 
o.os 66.43 0.07 
0.02 70.35 0.04 

FUENTE: Corona Rodolfo, Jlménez René, Mlnujln Alberto. Tablas 
abrevtadas de mortatldad para las enttdades Jederattvas y el 
total de la República, 1940, 1950, 1960, 1970 y 1980. 

En el Distrito Federal la esperanza de vida al nacimiento tuvo un 

incremento medio de 23.6 ai\os, 2..2. af\os menos que en el Estado de México 

donde aumentó 25.8 ai\os. Este considerable aumento puede ser explicado 
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por el crecimiento económico que tuvo el pals. sobre todo en el periodo 

1940-1960, el acceso cada vez mayor a los servicios médicos de todos Jos 

sectores de la población, campanas sistemáticas llevadas a cabo en 

contra de determinadas enfermedades y además los avances en la medicina 

preventiva y curativa16
• Este aumento muestra un comportamiento de tipo 

loglstlco en donde primero la curva crece rapidamente 0940-1960) y 

despui:s disminuye la intensidad de crecimiento (1960-1980}. por Jo que 

se puede esperar que en le futuro Ja esperanza de vida contimle 

aumentando con un ritmo cada vez menor (ver gráficas 4 y 5). 
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La función loglstlca empleada para proyectar la esperanza de vida 

al nacimiento tiene la siguiente forma: 

0eo(t)=~ 
l + e••bl 

(11) 

en donde Pmax es el valor m(lxlmo que puede tomar la esperanza de vida 

(aslntota superior) y a y b son los parámetros que la deflnen y que 

pueden ser estimados utilizando regresión lineal simple, en el cuadro 7 

se muestran los valores estimados de los parámetros. 

GRAFICA 5 

EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN EL ESTACO DE MEXICO 
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En 1984 los paises desarrollados contaban con una esperanza de vida 

al nacimiento de 73 arios17, entendiéndose por paises desarrollados a 

Estados Unidos, Canadá, Europa, U.R.S.S., Japón, Australia Y Nueva 

Zelandia. Como se espera que México se convierta en un pals 

desarrollado, es de esperar que alcance una esperanza de vida similar a 

la que tienen dichos paises, la evldenca muestra que la esperanza de 

vida al nacimiento es mayor para las mujeres que para los hombres (ver 

cuadro 6) hecho por el cual se considera que en el ario 2020 la esperanza 

de vida al nacimiento sea de 70 arios para los hombres y de 73 afias para 

las mujeres. 

CUADRO 7 

AJUSTE DE UNA FUNCION LOGISTICA f(T) = PMAX / ( 1 + EXP(a+bt) ) 
PARA LA ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

Pmax 

70 
73 

Pmax 

70 
73 

DISTRITO FEDERAL 

a b 

-0.48755 -o. 50848 
-0.66Z04 -O. 6Z777 

ESTADO DE MEXICO 

a b 

-0.24556 -O. 49383 
-0.06648 -O. 76542 

0.981866 
0.9777Z7 

0.99Zl67 
0.989937 

0.964062 
0.955951 

0.984397 
0.979976 

r representa el coeficiente de correlación; su valor, cercano a 
la unidad, muestra que la función ajustada refleja en gran medida 
la evolución de la esperanza de vida al nacimiento. 

El aumento de la esperanza de vida es la consecuencia de la 

dlsminuciOn de la mortalidad, el comportamlneto loglstico de la 

11 Oepartaml!nto de E•tudloa Soclales. ¡qa1. Méxlco Socla! 1987, 
BANAMtlC. Pác. 30. 
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esperanza de vida es a su vez heredado de la evolución de la mortalidad, 

por lo que se tiene que el nivel de la mortalidad debe seguir este mismo 

comportamiento, procurando que ésta se distribuya uniformemente en todas 

las edades. El cuadro 8 muestra el nivel de la mortalJdad y el patrón de 

Ja mortalldad por edades que se observaron. 

CUADRO 8 

NIVEL Y PA TRON POR EDAOES OE LA MORTALIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN 
EL ESTADO OE MEXICO, 1940-1980 

DISTRITO FEDERAL 

NIVEL DE LA MORTALIDAD PATRON POR EDADES 

Ai;IO NOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

I940 1. 04 0.66 1. 59 !. 29 
I950 0.54 o. 18 I. 42 (. I 4 
1960 o. 23 -o.os 1. 35 (. 19 
1970 o. 14 -o. 12 1. 25 !. 10 
1980 -o. 04 -0.36 1. 20 (. 01 

ESTADO DE MEXICO 

NIVEL DE LA MORTALIDAD PATRON POR EDADES 

Ai;IO NOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

1940 0.79 0.69 1. 18 1.10 
1950 0.63 o. 49 1.18 (. 08 
1960 0.29 o. 1 o 1 .12 !. 01 
1970 0.11 -o. 16 1. 15 0.99 
1980 o .04 -O.JI 1.18 (. 01 

NOTA: Se utillzaron las tablas de la pauta latinoamericana y del 
estándar mexicano femenino. 

Del estudio anterior puede concluirse que la evolución futura de Ja 

mortalidad continuará. el descenso que se ha venido observando, pero, con 

Incrementos cada vez menores hasta llegar a un !Imite que tendrá. que 

fijarse. Como ya se observó, esta evolución está. fuertemente determinada 

por un comportamineto del tipo loglstko; considerando los valores 

obtenidos en el cuadro e y disminuyendo en el mismo porcentaje que 
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CUADRO 9 

PATRONES ESTANCARES PARA APLICAR EL SISTEMA LOGITO 

PAUTA ESTANCAR 
X LATINOAMERICANA FEMENINO 
1 -1.30511 -1.38084 
5 -1.07893 -1. 21374 

10 -1.03358 -1.17265 
15 -1.00793 -1. 14893 
20 -0.97575 -1.11504 
25 -0.92945 -1.06724 
30 -0.87383 -1. 01557 
35 -o. 81172 -0.96198 
40 -0.74310 -o. 89942 
45 -o. 66803 -o. 82525 
50 -0.58496 -o. 73395 
55 -o. 48992 -0.62228 
60 -0.37414 -0.48324 
65 -o. 23827 -o. 31698 
70 -0.07118 -0.11443 
75 o. 145697 o. 127567 
80 0.450146 0.418445 
85 0.950859 0.788291 

FUENTE: Virgillo Partida. 1980. Patrones modelo de mortalidad 
para México. Tesis de Maestro en Oemografla. C.E.E.D. 
El Colegio de México, Pág. 84. 

aumentó la esperanza de vida al nacimiento, se obtiene para el alfo 2020 

un nivel de mortalidad de -O.OS y -0.39 para hombres y mujeres 

respectivamente en el Distrito Federal, mientras que para el Estado de 

México este nivel alcanzó 0.03 para hombres y -0.33 para mujeres. Como 

se desea que la mortalidad se distribuya uniformemente en todas las 

edades, entonces el patrón de Ja mortalidad debe permanecer cercano a la 

unidad. 

Para proyectar el nivel de la mortalidad se ajustó una curva 

loglstlca de Ja forma: 

(12) 
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CUADRO 9 

PATRONES ESTANCARES PARA APLICAR EL SISTEMA LOGITO 

PAUTA ESTANCAR 
X LATI NOAMER l CANA FEMENINO 

1 -1.30511 -1.38084 
5 -1.07893 -1.21374 

10 -1. 03358 -1. 17265 
15 -1.00793 -1. 14893 
20 -0.97575 -1.11504 
25 -0.92945 -1.06724 
30 -o. 87383 -1.01557 
35 -o. 81172 -0.96198 

. 40 -0.74310 -0.89942 
45 -o. 66803 -0.82525 
so -0.58496 -o. 73395 
55 -o. 48992 -o. 62228 
60 -0.37414 -o. 48324 
65 -0.23827 -0.31698 
70 -0.07118 -0.11443 
75 o. 145697 o. 127567 
80 0.450146 0.418445 
85 0.950859 0.788291 

FUENTE: Vlrglllo Partida. 1980. Patrones modelo de mortalidad 
para México. Tesis de Maestro en Demografla. C. E. E. D. 
El Colegio de México, Pág. 84. 

aumentó la esperanza de vida al nacimiento, se obtiene para el afio 2020 

un nivel de mortalidad de -O.OS y -0.39 para hombres y mujeres 

respectivamente en el Distrito Federal, mientras que para el Estado de 

México este nivel alcanzó 0.03 para hombres y -0.33 para mujeres. Como 

se desea que la mortalidad se distribuya uniformemente en todas las 

edades, e_ntonces el patrón de la mortalidad debe permanecer cercano a la 

unidad. 

Para proyectar el nivel de la mortalidad se ajustó una curva 

loglstlca de la forma: 

(12) 
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en el cuadro 10 y en las gráficas 6-13 se puede ver el comportamiento 

seguido por el nivel y patrón de la mortalidad. 

CUADRO 10 

ESTIMACION DEL NIVEL Y PATRON DE LA MORTALIDAD PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y EL ESTADO DE MEXICO, 1980-2020 

DISTRITO FEDERAL 

NIVEL DE LA MORTALIDAD PATRON POR EDADES 

A/;lO NOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

1980 -0.0418 -0.3350 1. 1975 l. 0743 
1990 -0.0442 -o. 3 689 1. 1448 1. 0519 
2000 -0.0483 -0.3820 1. 0920 1. 0296 
2010 -0.0495 -0.3870 1. 0392 1. 0072 
2020 -0.0499 -0.3889 o. 9865 0.9849 

ESTADO DE MEXICO 

NIVEL DE LA MORTALIDAD PATRON POR EDADES 

A/;lO NOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

1980 0.0470 -0.2940 1. 0940 1. 0024 
1990 0.0349 -0.3188 1. 0710 1.0020 
2000 0.0314 -0.3265 1 . 0480 l. 0016 
2010 0.0304 -o. 3 289 1. 0250 1.0012 
2020 0.0301 -0.3297 1. 0020 1. 0008 

CUADRO 11 

AJUSTE DE UNA fUNCION LOGISTICA f(T) = PMAX / ( 1 + EXP(a+bt) ) 
PARA EL NIVEL DE LA MORTALIDAD 

DISTRITO FEDERAL 

Pmax a b r 2 

HO~ffiRES -o.os 0.38111 -1.25667 0.993819 0.880197 
MUJERES -0.39 0.50705 -o. 97757 0.957444 0.916699 

ESTADO DE MEXICO 

Pmax b r 2 

HOMBRES 0.03 0.48001 -1.24479 0.971108 0.943050 
MUJERES -0.33 0.87094 -1. 17771 0.965712 0.932599 
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CUADRO 12 

DISTRITO FEDERAL: FUNCION DE SUPERVIVENCIA 1985-2020 

9 8 5 

HOMBRES MUJERES 

0.983847 0.983733 
0.995833 0.996176 
0.995981 0.996635 
o. 993840 o. 995095 
o. 991766 o. 993050 
0.990281 0.991066 
o. 987894 o. 988803 
0.983714 0.985956 
0.976941 0.982160 
0.966020 o. 976494 
0.947932 0.966790 
0.919361 0.951755 
0.873962 0.927467 
0.805247 0.882967 
o. 7 11829 o. 797032 
0.592087 0.627517 
0.335546 0.326171 

2 o o o 

HOMBRES MUJERES 

0.981686 O, 983725 
0.995449 0.996235 
0.995639 0.996695 
o. 993356 o. 995194 
0.991185 0.993209 
0.989684 0.991300 
0.987276 0.989137 
0.983068 0.986432 
0.976336 0.982841 
0.965659 0.977495 
o. 948320 o. 968363 
0.921517 0.954271 
0.879719 0.931573 
o. 817043 o. 889924 
0.731415 0.808779 
0.618758 0.644637 
0.349392 0.336094 

9 9 o 
HOMBRES MUJERES 

O. 983218 O. 983864 
o. 995722 o. 996227 
0.995883 0.996682 
O, 993702 O. 995168 
0,991603 0.993159 
o. 990116 o. 991215 
O. 987728 O, 989002 
O. 983550 O. 986223 
O, 976808 O, 982523 
o. 965994 o, 977003 
O. 948196 O. 967556 
o. 920274 o. 952929 
0.876155 O, 929305 
O. 809534 O. 885950 
O, 718722 O, 801835 
0.601211 0.634125 
O. 340280 O. 329923 

2 o o 5 

HOMBRES MUJERES 

0.980834 0.983546 
0.995300 0.9%215 
O. 995506 O. 996680 
0.993168 0.995177 
o. 990958 o. 993191 
o. 989450 o. 991288 
O, 987029 O, 989138 
O. 982804 O, 986453 
0.976072 0.982896 
o. 965456 o. 977608 
O. 948333 O. 968585 
O. 922065 O. 954689 
0.881381 0,932353 
o. 820616 o. 891406 
0.737562 0.811571 
o. 627450 o. 649210 
o. 353862 o. 338836 
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9 9 5 

HOMBRES MUJERES 

o. 982487 o. 983844 
O. 995591 O. 996242 
o. 995766 o' 996698 
o. 993537 o. 995195 
o. 991404 o. 993203 
0.989911 0.991282 
o. 987514 o. 989101 
o. 983324 o. 986365 
O. 976591 O. 982729 
0.965852 0.977310 
o. 948294 o. 968043 
O, 920948 O. 953715 
o. 878015 o. 930599 
o. 8 13395 o. 888164 
O. 725182 O. 805608 
0.610051 0,639679 
0.344879 0.333155 

2 o o 

HOMBRES MUJERES 

O. 979936 O. 983329 
0,995147 o, 996187 
0.995369 0,996658 
o. 992976 o. 995149 
o. 990727 o. 9~3159 
0.989211 0.991258 
o. 986780 o. 989116 
0.982537 0.986447 
o. 975808 o. 982917 
o. 965256 o. 977677 
O. 948351 O. 968746 
o. 922616 o' 955023 
0.883034 0.933013 
o. 824156 o. 892716 
0.743666 0.814125 
0.636159 0.653546 
o. 358299 o. 341452 
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CUADRO 12 

(CONCLUSION) 

2. o s 

HOMBRES MUJERES 

0.978997 0.983083 
0.994991 0.9961S3 
0.99S231 0.996632 
0.992782. 0.995114 
0.990494 0.993118 
0.988973 0.991217 
0.986S33 0.989080 
o. 982276 o. 98642.3 
o. 97SSS4 o. 982916 
0.96S071 0.977717 
0.948393 0.968869 
0.923196 0.9SS303 
0.884710 0.933S98 
0.827701 0.893913 
0.749767 0.816S2.2 
0.644916 0.6S7728 
0.362713 0.343982 

CUADRO 13 

2. o 2. o 

HOMBRES MUJERES 

0.978028 0.982828 
0.994836 0.996117 
0.99S094 0.996604 
0.992S90 0.99S078 
0.9902.66 0.993074 
0.988741 0.991172 
0.986294 0.989040 
0.982028 0.986394 
o. 97S320 o. 982909 
0.964917 0.9777SO 
0.948477 0.968980 
0.923826 0.9SSS6S 
0.886434 0.9341S2 
0.83127S 0.89S060 
0.7SS878 0.818840 
0.6S372.l 0.661827 
0.367098 0.3464S4 

ESTADO DE MEXICO: FUNCION DE SUPERVIVENCIA 1985-2020 

9 8 s 
HOMBRES MUJERES 

0.978010 0.98052.8 
0.994582. 0.995569 
0.994818 0.996122 
0.99212.1 0.994377 
0.989571 0.992083 
0.987830 0.989902 
0.98S042 0.987457 
0.980181 0.98442.4 
0.972459 0.980433 
0.960339 0.974539 
0.940947 0.964555 
0.911581 o. 949367 
0.867033 0.92.5370 
0.802314 0.882250 
0.716916 0.800437 
0.607497 0.639268 
0.34S624 0.334963 

9 o 
HOMBRES MUJERES 

o. 977741 o. 9808S4 
o. 994S47 o. 99S642 
o. 994789 o. 996186 
o. 99208S o. 994469 
o. 989S34 o. 992211 
o. 987801 o. 990064 
o. 98S026 o. 9876S6 
o. 980189 o. 984668 
o. 972518 o. 98073S 
o. 960501 o. 97492.2 
o. 94132.1 o. 96S070 
o. 912.344 o. 9S0067 
o. 8684S9 o. 92632.2 
o. 804707 o. 883S67 
0.720415 0.802.189 
0.611903 0.641167 
o. 34 7801 o. 33S86S 

44 

9 9 s 
HOMBRES MUJERES 

0.977382. 0.967179 
0.994491 0.992.630 
0.994741 0.993S73 
0.992019 0.99072.0 
0.9894S8 0.987000 
o. 987728 o. 983S26 
0.9849S7 0.979702 
o. 980128 o. 97S040 
0.972484 0.969023 
0.960537 0.960310 
0.941518 0.94S901 
0.91286S 0.924805 
0.869567 o. 893323 
o. 806720 o. 840481 
0.723527 0.749246 
o. 615999 o. 588984 
0.349856 0.311986 



X 

o 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
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HOMBRES 

o o 

CUADRO 13 

(CONCLUSION) 

2 o o 5 

MUJERES HOMBRES MUJERES 

2 o o 

HOMBRES MUJERES 

0.976979 0,981123 0.976541 0.981175 
0.994355 0.995715 
o. 994621 o. 996249 
0.991853 0.994561 
o. 989262 o. 992340 
o. 987531 o. 990228 
o. 984759 o. 987858 
0.979931 0.984916 
0.972315 0.981041 
0.960469 0.975313 
0.941716 0.965599 
o. 913638 o. 950790 
0.871429 0.927318 
0.810314 0.884962 
o. 729309 o. 804078 
0.623850 0.643281 
o. 353819 o. 336889 

0.976087 0.981198 
o. 994282 o. 995721 
0.994557 0.996254 
0.991762 0.994568 
0.989154 0.992350 
o. 987422 o. 990241 
0.984649 0.987874 
0.979818 0.984936 
0.972212 0.981067 
o. 960409 o. 975347 
o. 941780 o. 965645 
0.913975 0.950855 
0.872292 0.927410 
0.812024 0.885096 
0.732109 0.804271 
0.627715 0.643516 
0.355767 0.337010 

0.994427 0.995703 
0.994684 0.996239 
0.991940 0.994545 
0.989366 0.992319 
0.987636 0.990200 
0.984866 0.987824 
0.980040 0.984874 
0.972414 0.980989 
0.960522 0.975246 
0.941643 0.965507 
0.913287 0.950664 
0.870546 0.927143 
0.808576 0.884713 
0.726479 0.803734 
0.619970 0.642882 
0.351859 0.336691 

X 

o 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

2 o 5 

HOMBRES MUJERES 

0.975617 0.981210 
0.994207 0.995724 
0.994490 0.996257 
0.991669 0.994572 
0.989044 0.992356 
0.987311 0.990249 
0.984535 0.987884 
0.979701 0.984949 
0.972104 0.981083 
o. 960344 o. 97 5368 
0.941836 0.965674 
0.914300 0.950897 
0.873136 0.927471 
0.813708 0.885188 
o. 734881 o. 804407 
0.631566 0.643689 
0.357703 0.337102 

45 

2 o 2 o 

HOMBRES MUJERES 

0.975136 0.981215 
0.994130 0.995726 
0.994423 0.996258 
0.991575 0.994574 
o. 988932 o. 992360 
0.987198 0.990253 
0.984420 0.987889 
0.979583 0,984956 
0.971996 0.981092 
0.960279 0.975380 
0.941892 0.965692 
0.914624 0.950924 
o. 873976 o. 927511 
0.815383 0.885251 
0.737643 0.804504 
0.635418 0,643821 
0.359631 0.337174 



El cuadro 11 muestra que la evolución del patrón de la mortalidad 

esta bien explicado por el ajuste de una curva loglstlca; el valor del 

coeficiente del correlación (r) que esta cercano a la unidad permite 

confirmar la observación. 

Finalmente en los cuadros 12 y 13 se muestra la función de 

sobrevivencla por sexo y gupos de edad a ser aplicados a los absolutos 

de población para cada uno de los periodos de la proyección. El 

cuadro 14 contiene los coeficientes para multiplicar a los nacimientos 

ocurridos durante cada uno de los periodos de la proyección y asl poder 

obtener la población sobreviviente de O a 4 ai\os de edad. 

CUADRO 14 

DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MEXICO FACTORES DE SOBREVIVENCIA 
PARA ESTIMAR LA POBl>.CION DEL GRUPO DE EDAD 0-4 

D 1 STRITO FEDERAL ESTADO DE MEXICO 

A~O NOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

1985 0.95817 0.96638 0.95103 0.96256 
1990 0.95943 0.9695Z 0.95535 0.96493 
1995 0.9599Z 0.972ZI 0.95865 0.96643 
2000 0.95979 o. 97450 o. 96116 0.96730 
zoos 0.95916 0.97644 0.96308 0.96771 
2010 o. 95811 0.97809 o. 96454 0.96779 
Z015 0.95671 o. 97948 o. 96566 0.96763 
zazo 0.95499 o. 98065 0.96650 0.96728 
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PROYECCION DE LA FECUNDIDAD 

Varios autores afirman que la fecundidad es una de las variables 

má.s dlftclles de predecir y que su comportamiento tiene un papel muy 

Importante en la determlnacl6n del crecimiento y estructura de la 

poblaclón18
• Durand19 al referirse a la tendencia de la fecundidad en los 

paises en desarrollo dice: "En aquellos paises en desarrollo donde hay 

evidencia de que una tendencia al descenso de la fecundidad tiene lugar, 

las proyecciones estan generalmente basadas en la expectativa de que 

esta tendencia continuará en el futuro, de conformidad con la teorla de 

la transición demográfica y con la experiencia histórica. La pregunta 

más Importante que considerar en estos casos es, ¿ A qué velocidad 

continuará el descenso durante el periodo de la proyección y hasta qué 

niveles caerá. la fecundidad ?. El problema es más dificil donde aún no 

hay evidencia de descenso, la pregunta crucial en este caso es, ¿ Tendrá. 

lugar un descenso durante el periodo de proyección 1 y si asl es, 

¿ Cuá.ndo comenzara 7 Aún má.s dlflcll es el caso de paises donde la 

fecundidad ya ha comenzado a descender lentamente; en este caso hay 

pocas gulas teóricas o emplrlcas sobre espectativas acerca de las 

tendencias futuras." 

18 YeanH Sple1elman M. 09721. Intoducclón a la Demografía rondo de 

Cultura Económica. Pi¡. 27J. 
Prenat R. (1967). El Análtsts Demográf(co. rondo de Cullun 

Econ6mlca, PÁ¡, 379. 
Naciones Unid... C1979J, Prospects o/ populatfon: Metodology and 
Assumptlons. ST/ES.VSER.A/67. Nuova York. Pá¡s. 100 y 208. 

19 Naciones Unid••· Prospects of Populatton ... op. cit., p&c:. 208. 
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Ahora el problema de la formulación de hipótesis se puede 

considerar como la necesidad de responder las preguntas antes 

mencionadas. Un procedimiento utlllzado para dar la respuesta, y con 

esto formular las hipótesis de la tendencia futura de la fecundidad, 

esta basado en la intuición demográ.flca. utilizando la experiencia 

observada, o bien estimada, de los niveles y tendencias de la fecundidad 

reciente y pasada. 

La tasa global de fecundidad (TGF) es una medida resumen de la 

fecundidad, que representa el mímero promedio de hijos que cada mujer 

tendrla dentro de su periodo reproductivo, usualmente considerado entre 

los 15 y los 49 afias, si no muriera. Según las hipótesis establecidas, 

se proyecta la TGF e Independientemente la estructura por edades (tasas 

especificas de fecundidad) tratando de que exista coherencia con el 

nivel de la TGF; una manera de proyectar la estructura por edades de la 

fecundidad es utlllzar un procedimiento basado en la función deo Gompertz 

llneallzada mediante una transformo.ción Iogarltmlca conocido con el 

nombre de SISTEMA BILOGIT0
20

, ésta misma idea es la utlllzada por Willlam 

Brass para desarrollar su Sistema Logito. 

El MODELO DEL DOBLE LOGARITMO DE LA FUNCION DE GOMPERTZ 
(SISTEMA BILOGITOl 

Muchos autores han planteado la poslbllldad de representar la 
X 

fecundidad actual acumulada ( F(x) = E fx ) o la parldez media Cnú.mero 
16 

medio de hijos por mujer a una edad determinada) a través de la función 

20 Ch•cklel, Juan. 11982). Proyección de la /ecundtdad. ctu.DE. 
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de Gompertz. Se han desarrollado, incluso, métodos de estimación de la 

tasa global de fecundidad basados en esta función 21
• 

El modelo propuesto por Brass, es má.s fácil de manejar que los 

propuestos anteriormente, lo que se refleja en un mayor respeto por los 

datos observados y en la Importancia del juicio critico del demógrafo 

para estudiar la coherencia de los resultados, lo que constituye una 

constante en todas las técnicas desarrolladas por él. 

La representación de la fecundidad acumulada mediante la función de 

Gompertz serla la siguiente: 

(1) 

donde : 

x -Es la variable edad. 

F(xl -Es la fecundidad acumulada hasta la edad x. 

TGF -Tasa Global de Fecundidad, que es el valor de F(x) para 

la edad ltmlte superior del periodo reproductlvo. 

AyB -Pará.metros positivos y menores que uno. 

La distribución relativa acumulada adopta, entonces, la siguiente forma: 

~= Aºx 
TGF 

Aplicando logaritmo natural, se tiene: 

Ln ( ~¿~) l • B'Ln(A) 

(2) 

Dado que los miembros de la Igualdad son negativos, se multlp1lca 

por (-1) y se aplica nuevamente logaritmo natural: 

21 era .. , w. Cuatro lecciones. CELADE, Serle D, No. 111, Se1lón 111. 
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Ln[ -Ln [ ~¿~) ) ] = xLn(B) + Ln ( -Ln (A) (3) 

lo que constituye una recta de la forma: 

(4) 

en donde: 

Vlxl = Ln [ -Ln [ ~ ) ] 

110 = Ln ( -Ln!Al 

11
0 

= Ln(B) 

Considérese ahora una dlstrlbuclón estándar (modelo) r• ( x>. en ese 
TGF• 

1 

caso: 

(5) 

en donde 

v'txl = Ln [ -Ln [ ~:~~) ) ] 

SI V(xl y v•(x) se comportan llnealmente con respecto a la edad x, 

también habrá una relación lineal entre ellos, ya que de (5) se obtiene: 

x = ~. v•cx> - ¡.;. 
que sustituyendo en (4), conduce a: 

VCxl = a.o - a. ~ + ;; v•cxl 

y llamando: 

Jlo a.=ª• - ª' 'if; y 

se tiene: 

Vlxl = 11 + Jl V'(x) 
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INTERPRETACION DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA BILOGITO 

Dada la relaclón encontrada en la ecuación (6), la experiencia ha 

demostrado que el paré.metro a está asociado con la edad media a la 

fecundidad y representa la diferencia entre la distrlbuclón esté.ndar y 

la observada, mientras que f3 esta má.s ligado con la dispersión de las 

tasas de fecundidad por edades, indicando sl se trata de una reglón de 

alta o baja fecundidad. 

El análisis se vuelve má.s sencillo si se flja un paré.metro y se 

varta el otro, teniéndose los siguientes casos: 

a) ~ = 1 

l) Sl a. < O .. V(·x) < V1(x), lo que Indica que la edad media a 

la fecundidad en la distribución observada es menor que en la 

dlstrlbuclón está.ndar 

ll) Si ex > O ot V(x} > V1(x), lo que Indica que la edad media a 

la fecundidad en la dlstrlbuci6n observada es mayor que en la 

distribución estándar 

b) a. a O 

1) Sl 13 < l .. se tiene una menor concentración de las tasas con 

respecto a la estAndar. 

U) SI t3 > l .. se tiene una mayor concentracl6n de las tasas con 

respecto a la está.ndar. 

Por lo tanto se puede decir que: 

a. < O .. edad media de la fecundidad menor que la esttmdar. 

a. > O ... edad media de la fecundidad mayor que la estándar. 

13 < l ,. menor concentración de las tasas de fecundidad por edades 

que en la esté.ndar y se trata de una reglón de alta 

fecundidad. 
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fJ > 1 .. mayor concentración de las tasas de fecundidad por edades 

que en la esttmdar y se trata de una reglón de baja 

fecundidad. 

y por consiguiente, si la fecundidad considerada es má..s baja que la 

estándar se espera tener et < o y fJ > 1, si se trata de un nivel má..s 

elevado entonces se espera ex > O y f3 < l. 

EVOLUCION DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD EN MEXICO 

Dado que la fe-cundidad es una de las variables má.s Importantes en 

la dlná.mlca del crecimiento de la población, a niveles bajos de 

mortalidad y de migración es la variable que determina el creclmlento, 

se utlllzará.n tres Indicadores de la fecundidad, tasa bruta de natalidad 

(TBN), tasas espectficas de fecundidad (5fx) tasa bruta de 

reproducción (R'), que permiten estudiar el comportamiento del fenómeno. 

La forma má.s simple de medir la fecundidad es a través de la 

tasa bruta de natalidad que no es otra cosa que el cociente que resulta 

de dividir el total de nacimientos en un af\o dado entre la población 

media del mismo. 

En el cuadro 15 y la grá..fica 14 se muestra la evolución de la tasa 

bruta de natalidad, en donde se observa para 1900 un promedio a nivel 

nacional de 32.3 nacimientos por cada mil habitantes manteniéndose 

aproximadamente en ese nivel hasta 1921, después aumentó 

considerablemente hasta 49.4 en 1930 y de 1940 a 1970 la tasa permaneció 

"casi" constante a un nivel aproximado de 45 nacimientos por mil, para 

descender flnalmen.te a 34.4 en 1980. 
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La tendencia general de la tasa bruta de natalidad es por lo tanto 

de la siguiente manera, a nivel nacional hay estabilidad de 1900 a 1921. 

un aumento a niveles elevados en 1930 para permanecer "estable" hasta 

1960 y el Inicio de un posible descenso a partir de ese a.no; mientras 

que en el Distrito Federal y en el Estado de México el comportamiento de 

la tasa es de manera decreciente a partir de 1960. 

CUADRO 15 

TASA BRUTA DE NATALIDAD= 1900-1980 

Aflo MEXICO 

1900 32.3 
1910 32.0 
1921 31. 6 
1930 49.4 
1940 44.5 
1950 45.6 
1960 46.1 
1970 44.2 
1980 34.4 

DISTRITO 
FEDERAL 

38.5 
43.6 
43.4 
33.0 

ESTADO DE 
MEXICO 

47.5 
47.9 
37.8 
26.7 

• Tasa por mll. 

FUENTE:Para México, Secretarla de programación y 
presupuesto. Datos baslcos sobre la 
poblaclon de Mextco 1981J-2000. México D.F. 
1981. Pág. 7. 

Por O:ltlmo es cOnvenlente sen.alar que para 1970 y 1980 las taSas 

del Estado de México son bastante Inferiores en comparación con el 

promedio nacional lo cual puede ser producto de la estructura por edad 

de la población. 

Las tasas especificas de fecundidad relacionan los nacJmlentos 

ocurridos en un periodo determinado, generalmente de un ano, con las 

mujeres en edad de procrear, teniéndose asl una mejor caracterlzacl6n 
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del fenómeno ya que muestran el mímero promedio. de , hijos : por:· mujer 

dentro de cada grupo de edad. Las tasas especificas . de fecundidad· se 

calculan a partir de la siguiente relación: 

donde 

1 

EN~ 
5fx = !.!:.!...._ 

3•sPFx 
(7) 

N= es el mlmero de nacimientos ocurridos en el periodo. 

provenientes de mujeres con edades comprendidas entre los 

x y x+4 ai\os. 

sPFx es la población femenina a mitad del periodo con edades 

comprendidas entre los x y x+4 aftas. 

GRAFICA 14 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: TASA BRUTA OE NATALIDAD, 1900-1980 

Fuente: Cuadro 15. 

En la expresión (7) se consideran los nacimientos de los ai\os 

adyacentes por ser eventos registrados y no ocurridos. 
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En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de Ja 

estructura por edad de Ja fecundidad, se puede decir entonces que dlcha 

estructura se ha modificado un poco tenl~ndose para el Distrito Federal 

que el grupo de edad de mayor fecundidad es el 25-29, siguiendo los 

grupos 20-34 y 30-34 con excepción del afto 1970 en donde ~stos dos 

grupos se intercambian; el Estado de M~xlco presenta um comportamiento 

distinto, hasta 1970 los gupos de edad de mayor fecundidad son el 25-29, 

20-24 y 30-34 en ese·'t>rden, mientras que para 1980 el grupo de mayor 

CUADRO 16 

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Y EL ESTADO DE MEXICO, 1950-1980 

DISTRITO FEDERAL 

EDAD 1950 1960 1970 1980 

15-19 0.066767 0.061369 0.060207 0.065903 
20-24 0.202843 0.248285 0.242763 0.181716 
25-29 0.227963 o. 28061 6 0.296659 0.185808 
30-34 0.172960 o. 245720 0.248569 0.139127 
35-39 0.114344 0.162991 0.167470 0.093268 
40-45 0.068861 o. 020089 0.024765 0.016850 

ESTADO DE MEXICO 

EDAD 1950 1960 1970 1980 

15-19 0.127394 o. 118601 0.083120 0.074479 
20-24 o. 297742 0.319967 0.242428 0.185344 
25-29 0.323647 0.335144 0.261201 0.171817 
30-34 0.255936 o. 291846 0.219598 0.127392 
35-39 0.201917 0.236036 0.177823 0.097013 
40-45 0.083855 o. 025216 0.039058 0.021986 

fecundidad es reemplazado por el 20-24 lo cual Indica que las mujeres 

tienen a sus hijos a edades tempranas. Este mismo comprtamiento se 

observa en la gráfica 15. 
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La tasa bruta de reproducción representa la medida de cómo una 

generación de mujeres es reemplazada por la que Je sigue, suponiendo que 

la fecundidad permanezca constante y que la mortalidad de las mujeres 

sea nula hasta el final del periodo fértil de una mujer, considerado 

entre los 15 y los 49 aftos. La tasa bruta de reproducción es calculada a 

partir de la siguiente relación: 

Nr 45 

R' = ¡;¡ 5 E sfx 
x=IS 

(8) 

en donde N' son los nacimientos femeninos y N los nacimientos del 

periodo en cuestión más los de los dos adyacentes. 

N' Generalmente se considera que le cociente N es Igual a una cantidad 

que se aproxima a 0.4878, indicando que de cada 205 nacimientos, 100 son 

nli'l.as; por lo que la ecuación (8) queda: 

45 

R' = (0,4878)•5 ¡: sfx = 0.4878•TGF' 
x=15 

(9) 

En el cuadro 17 se puede ver el comportamiento seguido por Ja tasa 

bruta de reproducción en el Distrito Federal y en el Estado de México, 

como ya se habla mencionado antes el nivel de la fecundidad crece en un 

principio y se nota un posible descenso a partir de 1970, mismo 

comportamiento seguido por la tasa bruta de reproducción. El descenso en 

el nivel de la fecundidad es explicado por el desarrollo económico y 

social que existe actualmente en el Area Metropolitana. 
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GRAFICA 15 

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Y EL ESTADO DE MEXICO, 1950-1980 
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Fuente: Cuadro 13. 
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CUADRO 17 

TASA BRUTA DE REPROOUCCION PARA El DISTRITO FEDERAL 
Y EL ESTACO DE MEXICO, 1950-1980 

DISTRITO FEDERAL 
EST AllO DE HEX 1 CO 

1950 

2.08 
J.15 

1960 

2.49 
J.24 

1970 

2.54 
2.50 

1980 

t. 67 
t. 65 

Para estudiar mejor el comportamiento del descenso de la fecundidad 

en el Area Hetropoll tana de la Ciudad de Hbxlco, fue necesario obtener 

las tasas brutas de reproducción para cada uno de los af'i.os comprendidos 

entre 1970 y 1985, donde es más clara la evoluc16n de la tasa. En 1970 

se tenla una tasa de 2. 54 para el Distrito Federal y de 2. 50 para el 

Estado de Héxlco pasando en 1985 a 1.38 y 1.61 repectlvamente; es 

importante notar que la tasa creció a partir de 1983 en el Estado de 

México, hecho originado por la lrunlgraclón hacia las orillas del Area 

Hctropol 1 lana. 

Los niveles observados en 1960 son demasiado altos y considerando 

además que el proceso de urbanlzaci6n llevado a cabo en las zonas 

rurales del Area Metropolitana trae consigo una dlsminuci6n de la 

fecundidad, es posible plantear que para el ano 2020 la tasa bruta de 

reproducción alcance un valor de 1. 2 tanto para el Distrl to Federal como 

para el Estado de Héxlco, no es acertado pensar que se pueda alcanzar un 

nivel Inferior a éste porque s6lo los paises desarrollados presentan 

niveles inferiores (pero siempre mayores que la unidad) y se han 

mantenido asi durante varios periodos. 

58 



Considerar un -descenso lineal - de la tasa -bruta de. reprodUcclón no 

es lo más probable que p~eda espei-ai-se·. - -este é:omPortanli:Émto · e~tá .. mejor 

determinado por· una curva logistiCa como puede. obs~ryarse _en ·,el 

cuadÍ-o 18 y en las gráficas· 16 y 17. 

CUADRO 18 

AJUSTE DE UNA FUNCION LOGISTICA F(T) = PMAX / ( 1 + EXP(a+bL) ) 
A LA EVOLUCION DE LA TASA BRUTA DE REPROOUCCION 

DISTRITO FEDERAL 
ESTADO DE HEXICO 

Pmax 

l. 2 
1. 2 

a 

-0.20687 
-o. 20666 

b 

-1. 82635 
-1. 98589 

. 
r 

o. 969886 
o. 950023 

0.940872 
o. 902544 

r representa el cocflclente de correlac16n; su valor, cercano a 
la unidad, muestra que la func16n ajustada refleja en gran medida 
la evolución de la esperanza de vlda al nacimiento. 

GRAFICA 16 

EVOLUCION DE LA TASA BRUTA DE REPRODUCCIDN EN EL DISTRITO FEDERAL 
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GRAFICA 17 

EVOLUCION DE LA TASA BRUTA DE REPRODUCCION EN EL EST ADD DE MEXICO 
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La disminución de la tasa bruta de reproducción es la consecuencia 

de la edad media a la fecundidad (promedio de al\os que deben transcurrir 

antes de que una mujer tenga su primer hijo nacido vivo), el 

comportamiento logtstlco es a su vez heredado de la evoluc16n de la edad 

media a la fecundidad, por lo que el comportamiento de ésta debe ser 

similar al de la tasa bruta de reproducción, procurando que sea 

uniforme. 

Por lo tanto se puede concluir que la evolución futura de la 

fecundidad continuará en descenso pero con Incrementos cada vez menores, 

hasta llegar a un llmlte que habr~ de fijarse, como ya se hizo notar, 

esta evolución esta fuertemente determinada por un comportamiento de 

tipo loglstlco; considerando los valores que se alcanzan en l985 y 
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disminuyendo en el mismo porcentaje que disminuyó la tasa bruta de 

reproducción se espera que para el año 2020 el nivel de la fecundidad 

sea de -0.20 para el Distrito Federal y de -0.35 para el Estado de 

México. Como se desea que la fecundidad se distribuya uniformemente en 

todas las edades del periodo reproductivo, entonces la dispersión debe 

permanecer cercana a la unidad. En le cuadro 19 y en las gráficas 18-25 

se puede observar el comportamiento seguido por el nivel de la 

fecundidad y la dispersión. 

CUADRO 19 

ESTIMACION DEL NIVEL Y DISPERSION DE LA FECUNDIDAD PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y EL ESTADO DE MEXICO, 1980-2020 

NIVEL DE LA FECUNDIDAD DISPERSION POR EDADES 

DISTRITO ESTADO DE DISTRITO ESTADO DE 
Aflo FEDERAL MEXICO FEDERAL MEXICO 

1980 -o. 1250 -0.2187 0.9917 1.0275 
1990 -0.1948 -0.3419 0.9927 1. 0313 
2000 -0.2013 -0.34'/9 0.9938 1. 0352 
2010 -0.2019 -0.3482 0.9949 1. 0390 
2020 -0.2019 -0.3482 0.9959 1. 0430 

Finalmente se muestra en los cuadros 20 y 21 la proyección de los 

nacimientos por sexo, para cada periodo y en los cuadros 22, 23, 24 y 25 

los resultados de la proyección (población total por sexo y grupos de 

edad y la población económicamente activa por sexo y grupos de edad). 
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EVOLUCION DEL NIVEL Y DISPERSIDN DE LA FECUNDIDAD 

DlSlllJTO FEDERAL 
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CUADRO 20 

DISTRITO FEDERAL: NACIMIENTOS POR EDAD DE LA MADRE 1985-2020 

NACIMIEITTOS FEMENINOS 

198S 1990 199S 2000 

TOTAL 608,880 618,305 633,690 643, 170 

15-19 95,225 92, 790 87 ,560 85, 735 
20-24 194. 770 183,790 183,070 175, 735 
25-29 159,930 163,025 161,020 164, 150 
30-34 89,735 100,865 l 08, 730 110, 220 
35-39 45 ,490 52,045 62, 170 68,875 
40-44 17 ,405 19, 170 23, 365 28, 705 
45-49 6,325 6,620 7, 775 9, 750 

2005 2010 2015 2020 

TOTAL 651 ,680 664,310 678,655 693, 425 

15-19 90,265 91,915 93,630 94, 845 
20-24 173, 725 183,840 187 '750 191,645 
25-29 159, 220 158,090 167,605 171,300 
30-34 113 ,595 110,660 110,040 116, 740 
35-39 70,605 73,075 71,285 70, 905 
40-44 32, 160 33, 105 34,310 33,475 
45-49 12, 110 13,625 14,035 14, 545 

NACIMIENTOS MASCULINOS 

1985 1990 1995 2000 

TOTAL 639. 336 649,232 665, 388 675. 342 

15-19 99,988 97,431 91,490 90,024 
20-24 204,512 192,983 192,227 184, 525 
25-29 167 '930 171, 180 169,074 172,361 
30-34 94,224 105,910 114, 169 l IS, 733 
35-39 47,765 54,648 65 ,280 72, 320 
40-44 18,276 20,129 24 ,534 30, 141 
45-49 6,641 6, 951 8,164 10,238 

2005 2010 2015 2020 

TOTAL 684 '278 697,540 712,601 728, 111 

15-19 94,780 96,513 98,313 99, 589 
20-24 182,415 193,036 197, 141 201,231 
25-29 167' 184 165, 998 175 '989 179. 869 
30-34 119,277 116, 195 115,544 122,548 
35-39 74, 137 76, 730 74,851 74. 452 
40-44 33,769 34, 761 36,026 35, 149 
45-49 12,716 14,307 14, 737 15,273 
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CUADRO 21 

EST ADD DE MEXICD: NACIMIENTOS POR EDAD DE LA MADRE 1985-2020 

NAC 1 MIENTOS FEMENINOS 

1985 1990 1995 2000 

TOTAL 319,265 349,460 384,175 400, 945 

15-19 67, 175 74,690 73,210 62,635 
20-24 106. 390 114,850 128,950 128,525 
25-29 75,675 81,990 92,000 105, 365 
30-34 40,510 44,975 51,270 58, 790 
35-39 20, 145 22, 340 26, 230 30, 590 
40-44 7. 170 8,075 9,485 11,400 
45-49 2,200 2,540 3,030 3,640 

2005 2010 2015 2020 

TOTAL 398,500 395, 020 401, 870 414,725 

15-19 59,615 65,355 70,230 71,310 
20-24 11 l ,410 106,825 117, 795 127, 235 
25-29 106, 120 92,275 88,595 97' 745 
30-34 68' 035 68, 660 59, 705 57. 280 
35-39 35,460 41,095 41,450 36,000 
40-44 13. 440 15,595 18,060 18, 185 
45-49 4,420 5, 125 6,035 6,970 

NACIMIENTOS MASCULINOS 

1985 1990 1995 2000 

TOTAL 335. 235 366, 940 403,392 421,000 

15-19 70. 535 78, 426 76,872 65, 768 
20-24 111. 712 120, 595 135,400 134, 954 
25-29 79,460 86,091 96,602 110,635 
30-34 42. 536 47. 225 53, 835 61, 731 
35-39 21, 153 23, 475 27,542 32, 120 
40-44 7. 529 8, 479 9,959 11,970 
45-49 2,310 2,667 3, 182 3,822 

2005 2010 2015 2020 

TOTAL 418,433 414,779 421,971 435,470 

15-19 62, 597 68, 624 73,743 74, 877 
20-24 116. 983 112, 168 123, 187 133,599 
25-29 111 ,428 96,891 93,027 102, 634 
30-34 71, 438 72,094 62,691 60, 145 
35-39 37. 234 43, 151 43,523 37,801 
40-44 14, 112 16,375 18,963 19,095 
45-49 4 ,641 5, 476 6,337 7,319 
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CUADRO 22 

AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
POBLACION FEMENINA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 1980-2020 

EDAD 1980 l98S 1990 1995 2000 

TOTAL 7,125,348 7,847 ,576 8,604,892 9,356,645 10, 132, 236 

0-4 889, 457 893,391 933,830 983,697 l,009,972 
5-9 981, 522 873,832 878,051 913, 124 966, 721 

10-14 889,311 977. 527 870,328 873,663 909,513 
15-19 829,994 886, 142 974,086 866,354 870, 640 
20-24 757, 207 825,712 881,620 967,631 861. 964 
25-29 615, 792 751,701 819,786 873,506 960,710 
30-34 478,276 610,052 744, 809 810,389 865,535 
35-39 378,337 472, 700 603,070 734,360 801,212 
40-44 302,070 372,822 465. 935 592, 577 724,018 
45-49 249, 186 296,507 366,074 455, 693 582,047 
50-54 206,476 243, 180 289, 482 355,601 445 ,089 
55-59 159,689 199,492 235, 106 278, 094 344,001 
60-64 119,279 151,888 189,945 222, 155 265. 048 
65-69 93,919 110,567 141,035 174,822 206, 661 
70-74 72, 868 82,912 97. 894 123,559 155, 336 
75-79 49,821 58, 133 66,488 77,533 99, 781 
80-84 29,349 31,391 36, 955 41, 752 49,950 
85 y+ 22, 795 9,627 10,398 12, 135 14,038 

EDAD zoos 2010 2015 2020 

TOTAL 10,873, 732 11,575, 765 12,242, 834 12,874,817 

0-4 1,016,274 1,025,213 l,045,547 1,071,887 
5-9 992,435 998,510 1,007, 154 1,026' 967 

10-14 962,880 988, 474 994, 507 1,003,097 
15-19 906,354 959, 517 985,003 990,999 
20-24 866,258 901, 770 954, 634 979,965 
25-29 855, 799 860,093 895,320 947,766 
30-34 951,927 847 '967 852, 254 887' 123 
35-39 855, 705 941, 088 838, 299 842, 578 
40-44 789,925 843, 609 927 '749 826, 408 
45-49 711, 191 775,917 828, 601 911,211 
50-54 568,S74 694. 768 757. 988 809,409 
55-59 430,655 550, 224 672,408 733' 601 
60-64 327 ,953 410,677 524, 835 641,503 
65-69 246,682 305' 355 382, 556 489, 135 
70-74 183,824 219,604 272,051 341, 147 
75-79 125, 758 149, 121 178,449 221,443 
80-84 64,635 81,857 97 ,468 117,071 
85 y• 16,903 22,001 28,011 33,507 
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CUADRO 23 

AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
POBLACION MASCULINA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 1980-2020 

EDAD 1980 1985 1990 1995 2000 

TOTAL 6,708, 172 7,469,466 8,253, 720 9,058, 735 9,853,099 

0-4 902,695 926,849 970, 799 1,024,576 1,053, 764 
5-9 988, 763 885,990 909, 549 952,008 1,003,992 

10-14 869,822 984,140 881, 782 905, 197 947, 326 
15-19 771 ,921 865,927 979,650 877 ,686 900, 953 
20-24 693,414 766,685 859, 922 972,714 871,357 
25-29 572,571 687, 193 759, 673 851,871 963,421 
30-34 451,238 566,536 679,867 751,409 842,397 
35-39 358,377 .445,317 559,071 670, 795 741, 194 
40-44 282,576 352,067 437,461 549, 151 658, 75.7 
45-49 223, 940 275,588 343,337 426,584 535, 438 

•50-54 179,359 215,885 265,654 330, 933 411, 160 
55-59 137, 181 169,619 204. 183 251,252 313,010 
60-64 96,498 125,804 155, 667 187 ,468 230, 771 
65-69 69, 652 84, 153 109,940 136,261 164 ,325 
70-74 51,544 56,035 68,014 89,211 110,968 
75-79 32, 666 36, 755 40,298 49,292 65, 123 
80-84 16, 154 19,463 22, 194 24. 645 30,516 
85 y+ 9,801 5,460 6,659 7,682 8,627 

EDAD 2005 2010 2015 2020 

TOTAL 10,608,494 11,319,611 11,991,088 12,622,873 

. 0-4 1,061, 998 1,072, 882 1,095,605 1, 124. 603 
5-9 l,031,831 1,039, 139 1,048,996 1,070,354 

10-14 998,917 l,026, 482 l,033,626 l,043,304 
15-19 942, 768 993, 986 1,021,296 1,028,293 
20-24 894,393 935, 734 986,396 1,013,332 
25-29 862,886 885,619 926,352 976,301 
30-34 952,506 852, 959 875,351 915,410 
35-39 830,719 939,090 840, 790 862, 795 
40-44 727,680 815,327 921,466 824,858 
45-49 642, 167 709,134 794,294 897 ,485 
50-54 516,055 618,818 683, 161 764, 987 
55-59 388,959 488, 278 585,535 646, 352 
60-64 287 ,640 357,681 449,344 539, 151 
65-69 202,556 252,860 315,001 396, 480 
70-74 134,267 166,044 208,002 260, 123 
75-79 81,560 99,321 123,604 155,855 
80-84 40,794 51,671 63,607 79,998 
85 y+ 10,798 14,586 18,662 23, 192 
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CUADRO 24 

AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
POBLACION ECDNOMICAMENTE ACTIVA FEMENINA 1980-2020 

EDAD 1980 1985 1990 1995 2000 

TOTAL l,629,361 2,005,285 2,412,646 2,788,651 3,135 ,850 

12-14 40, 880 40,240 30, 807 25,399 21,049 
15-19 251,488 291.873 346,531 331,056 355, 656 
20-24 345, 286 408,315 469,903 553,001 525, 798 
25-29 270, 333 344,091 390,628 432,604 493. 805 
30-34 194, 180 254,392 318,778 355,761 389,491 
35-39 147. 930 191,680 253,289 319,079 359. 744 
40-44 ll~.370 145,913 191 ,383 254,882 325, 446 
45-49 86. 966 109,485 142, 586 186, 720 250, 280 
50-54 65,246 81,526 102,621 132,906 174,920 
55-59 45,032 59,498 73,941 91, 980 119,368 
60-64 28,031 35,865 45 ,064 52, 956 63, 479 
65-69 18,220 20,082 23,870 27 ,425 29. 863 
70-74 11,877 12,323 13, 142 14,812 16,388 
75 y+ 11, 522 10,002 10, 103 10,070 10,563 

EDAD 2005 2010 2015 2020 

TOTAL 3,484,595 3,846. 485 4,193, 177 4,490,860 

12-14 16, 757 11. 524 5,805 o 
15-19 394,151 442. 577 480,312 509,373 
20-24 561,768 619,516 692,587 748, 693 
25-29 455, 927 474 ,341 510,556 558, 234 
30-34 438,838 400,240 411,639 438,239 
35-39 396,619 449. 840 412,862 427, 187 
40-44 370,376 411. 892 470, 949 435,517 
45-49 320,214 355,069 406, 636 465, 629 
50-54 234,395 299. 792 341, 663 380, 422 
55-59 156,435 208. 810 266, 105 302, 244 
60-64 78,914 99,281 127,469 156,527 
65-69 32,593 36, 566 41,077 46 ,468 
70-74 16, 751 16, 855 16,969 16,375 
75 y+ 10,857 10, 182 8,548 5,952 
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CUADRO 25 

AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA MASCULINA 1980-2020 

EDAD 1980 1985 1990 1995 2000 

TOTAL 3,245. 435 3,883, 181 4,579, 769 5,241,275 5,845, 692 

12-14 47. 303 48,164 37,091 31,296 26, 137 
15-19 355 ,084 410, 125 477,334 439,611 463, 540 
20-24 557. 505 621, 111 701, 911 799, 936 721,919 
25-29 541,080 649, 741 718,651 806,296 912,360 
30-34 439, 055 551. 948 663,210 733, 939 823 ,864 
35-39 349, 776 435,353 547. 470 657 ,966 728,223 
40-44 275, 229 343,529 427,618 537. 756 646,241 
45-49 215, 878 266,321 332,608 414,266 521, 249 
50-54 168,239 203,337 251, 242 314,262 392,041 
55-59 122, 640 152,530 184, 684 228,577 286, 404 
60-64 76,330 100, 077 124,534 150,818 186, 694 
65-69 46, 876 52,259 62,556 70,447 76,411 
70-74 27. 988 27 ,569 29, 994 34, 792 37,618 
75 y+ 22, 452 21, 117 20, 866 21,313 22, 991 

EDAD 2005 2010 2015 2020 

TOTAL 20,733,401 22,096, 857 15,166 ,371 7,770,493 

12-14 20, 726 14,262 7, 190 o 
15-19 497 ,899 538, 492 567 ,202 585,099 
20-24 746,483 786,718 835,354 864,372 
25-29 817,584 839,567 878,645 926, 510 
30-34 932, 742 836,326 859,376 899,848 
35-39 817 ,531 925, 708 830,175 853,304 
40-44 715,128 802, 689 908,796 814,960 
45-49 626, 675 693, 710 778,905 882,228 
50-54 494,058 594,839 659,336 741,272 
55-59 357. 940 451,901 544,987 604, 985 
60-64 233, 995 292,583 369,585 445, 878 
65-69 83,656 91,282 97,335 101,895 
70-74 38,669 39,352 38,688 35, l 17 
75 y+ 23,951 23,057 20,304 15,025 
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CAPITU.O IV 

l'.ETOOOS WERALES DE PROYECCI~ DE LA POl3LACION ECCT\IOMICMENTE ACTIVA 

Son varios los llélodos dlsponlbles para proyectar la poblac16n 

econóalcaaente activa (PEA). pero lodos requieren de dos lnsuaos 

relativos a ésta: la estructura por sexo y edad que presentan tanto la 

poblac16n actual co.110 la estimada para el al\o de proyeccl6n de la PEA, y 

las tasas de parllclpacl6n econ6alca por sexo y edad. Ambos insumos 

deben estar referidos a la fecha de la cual partlri\ dicha proyección. 

Una vez obtenidas las Tasas Partlclpaclón Econ611lca por sexo y edad a 

fechas futuras, de acuerdo con cualquiera de los ~todos. se procede a 

apllcarles a las proyecciones de la población correspondiente a cada 

grupo de edad y sexo en los alias considerados. para obtener la PEA. 

A contlnuactón se describen breveaente los diferentes aétodos de 

proyección de las Tasas de Actlvldad Econ6•lca (TAEL 

EXTRAPOLACION POR COHORTE 

Para poder aplicar este ,Método, se debe suponer que la variación 

de la tasa de actividad de un grupo por sexo y edad determinada durante 

el periodo de proyección es Igual que la varlac16n observada durante un 

periodo anterior en la tasa de actividad de unas cohorte de las mlsus 

caracterlstlcas. La fórmula es la siguiente: 

u t a!: a]ll:.,.axo·-
al8 

en donde xo representa el grupo de edad que precede al grupo de edad x y 

a! / a!8 es la relación por cohorte de las tasas de actlvldad. 
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EXTRAPOLACION DIRECTA 

Las TAE se extrapolan lineal.mente .de --acue·~o · a· las tendencias 

observadas en el pasado. 

Una de las desventajas de éste método es que se pueden obtener 

resultados absurdos. si la tendencia es creciente en un futuro se pueden 

tener tasas con cifras superiores al 1007.. 

Para solucionar este inconveniente, se plantea un método que 

pondera las tasas de actividad utilizando el siguiente coeficiente de 

corrección: 

en donde .6:·\ se puede calcular por los siguientes métodos: 

a: ~~·\t = axt (~) 
to to to 

ax ax • ux 

en donde: 

ax representa la tasa de actividad de las personas de edad x. 

ux representa la tasa de Inactividad de las personas de edad x. 

to comienzo del periodo base. 

t1 final del periodo de proyección. 

es el comienzo del periodo de proyección o el final del 

periodo base. 
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EXTRAPOLACION INDIRECTA 

Estos métodos se utilizan cuando se extrapoJan las tasas de 

Jnactlvldad por sexo y edad cui) aplicando la siguiente fórmula: 

~ = 100 - a:·u~ 

donde 
l ux 

a=-
'º ux 

( 
Relación entre las tasas de Jnactlvldad de las) 
personas de edad x en los periodos t y to. 

En este caso también se puede usar el coeficiente de corrección 

mencionado anteriormente. 

METODO COMPLEMENTARIO 

Este método supone, para cada sexo, Ja existencia de un vinculo o 

relación entre la tasa de actividad del grupo de edad central y Ja tasa 

de actlvJdad de cada uno de los otros grupos de edad. El central será 

aquel cuya tasa de actividad sea más estable en el tiempo. 

Este método se basa fundamentalmente en la hipótesis de que Ja tasa 

de actividad del grupo de edad central presentará variaciones en el 

futuro. Se supone. además, que el comportamiento (aumento o disminución) 

de las relaciones entre las tasas de actividad económica observado 

durante el periodo pasado se mantendrá. durante Ja etapa de proyección. 

Una vez elegido el valor de la tasa del grupo de edad central, se 

multiplica el valor que presenta la relación de cada grupo de edad al 

principio del perlodo de proyección por su correspondiente aumento o 

disminución al fJnal del mismo, con lo cual se logran proyectar las 

relaciones entre las tasas de actividad del ano objetivo. 22 

22 CONA.Po. fl'i188). Perspectlvas Demográficas y socfoecon6mfcas. 
Máxlco. Con.eJo Nacional de Población. Pác•· 8·10. 
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METOOOS DE CDRRELACIDN 

Estos métodos se utlllzan cuando no se cuenta con datos 

estadlsticos sobre la evolución pasada de las tasas de actividad que 

indiquen la existencia de tendencias coherentes o bien cuando se 

dispone de ella, pero Jos datos no son estrictamente comparables por 

alguna deficiencia en su calidad, por cambio de concepto u otras 

razones. 

En estos casos, la ONU y algunos organismos especializados han 

empleado, para realizar proyecciones de fuerza de trabajo, el método de 

correlación, que relaciona las tasas de actividad con algunas 

caracterlstlcas económicas, sociales y demogrMJcas del pals. El mismo 

se sustenta en Ja hipótesis básica de que existe una estrecha relación 

entre el nivel de industrialización de un pals y las tasas de actividad 

de su población por sexo y edad. Se ha reconocido que el grado de indus

trialización puede ser representado puede ser representado por la 

población económicamente activa ocupada en actividades no agrlcolas. 

METDDD MATRICIAL 

Este método permite combinar el efecto de diversos factores que 

pueden Influir en la evolución de determinada población. Su utllldad 

depende, desde luego, del grado de apego a Ja realidad de las hipótesis 

relativas a los diversos factores que influyen en el comportamiento 

económico de la población. 
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Los elementos básJcos que emplea el método son: la probabilidad de 

entrada y sallda en la actividad o inactividad ecoómlca; la probabilidad 

de migración rural-urbana, si la proyección distingue poblaciones 

activas urbanas y rurales; la probabilidad de sobrevivencia en las 

zonas urbanas y en la rurales; y la probabilldad de cambios en la 

natalldad, debido a que es necesario calcular los nacimientos durante el 

periodo de proyección porque el método calcula la evolución tanto de la 

población activa como de la inactiva. 23 

23 COHAPO. U988). Perspectivas Demográflcas • • • op. cit. pi9• t3. 
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CAPITULO V 

PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

La población economlcamente activa {PEA) es un indicador 

fundamental para el análisis de la estructura económica y social de un 

pats. El comportamiento que ésta tenga es consecuencia de factores 

económicos, polttlcos y demográficos, porque afectan la oferta y la 

demanda de la mano de obra. 

Se entiende por población economlcamente activa, a la población de 

12 an.os y má.s que durante la semana anterior al levantamiento censal 

estaba ocupada (tenla algún trabajo, aunque por el momento no lo 

desempeñara por rozones de permisos, huelgas, vacaciones, incapacidad, 

mal tiempo o que se encontrara en espera de continuar con labores 

agricolas estacionales} o estaba desocupada y buscaba trabajo.
24 

Para poder proyectar la población economicamente acttva, es 

nece5'.arlo contar con un análisis global del aspecto económico, 

relacionado con la demanda de la población económicamente actlva, asl 

como del aspecto demográ.fico que cstfl má.s relaclonado con la población 

demandante de empleo. Debido a que el enfoque del presente trabajo es 

puramente demográfico, sólo se considerara el aspecto demográ.fico para 

24 lnsUtulo N•c!onal de [st.adfstlca, Geocraffa lnrormátlca. (l't8b), 

X Censo general de poblactón y v[vlenda, 1980. i;lesumen ¡eneral, 
Méxtco D.r. 
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ver la Importancia que bte tiene sobre el comportamiento rUturo de la 

poblaclOn economlcamente activa. 

METODO DE PROYECCION E HIPOTESIS 

La proyección de ta población economlcamente activa utiliza como 

Insumos escenclalmente dos elementos, la proyección de la poblaclOn 

total y la proyección de las tasas espectrJcas de participación (TEPJ. 

En los capitulas anteriores se considero el problema de proyectar la 

población total, por Jo tanto sólo resta estudiar el comportamiento 

futuro de las tasas de participación que no son más que el coelente de 

la población economlcamente activa entre la población total por grupos 

de edad y sexo. 

(1) 

La elección del m6todo de proyección de las tasas de partlclpaclOn, 

esta en función de la Información disponible; por la forma en que se 

definió el concepto de población economlcament~ activa para capturar la 

JnformacIOn del X Censo general de población y vivienda no es posible 

establecer serles de tiempo de los valores de tas tasas especificas de 

participación por sexo y grupo do edad. Al comparar las definiciones do 

población economlcamente activa de los censos de 1970 y 1980 se deduce 

que en el attlmo se pueden considerar como activas a un ndmero mayor de 

personas, el concepto no restringe el ndmero de horas trabajadas a 

aquellos que laboran con algO.n famlllor sin recibir pago, ni restringe 

el tiempo trabajado de Jos trabajadores remunerados. 
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Del anterior análisis se puede ver que no es posible establecer 

series de tiempo, por lo que se tomó como punto de partida para realizar 

Ja proyección, ónlcamente la información de Ja población econ6mlcamente 

activa del Censo de población de 1980 y se proyectaron las tasas 

especificas de participación mediante una Interpolación lineal entre las 

observadas en 1980 y otras a alcanzarse en el afio 2020. 

La elección de las tasas de participación estuvo basada en el 

supuesto que se ha venido manejando a lo largo de este trabajo, en un 

futuro México puede convertirse en un pals desarrollado, por Jo tanto, 

puede llegar a tener estructuras de participación similares a las de un 

pals desarrollado aunque las causas de dicha estructura no sean las 

mismas en ambos paises. 

Después de un análisis en donde se consideró la estructura por edad 

de las tasas especificas de participación de hombres y muj~rcs se eligió 

a Suiza por presentar una distribución por edad semejante a la de la 

zona metropolitana de la Ciudad de México como se observa en el 

cuadro 26. 

Además de esta hipótesis se consideraron constantes durante todo el 

periodo de proyección las tasas de participación económica para observar 

el Impacto que tienen los fenómenos demográficos sobre la PEA. 

Suponiendo que el sector productivo absorverá. siempre la misma 

proporción de la población demandante de empleo. Las gráficas 22 y 23 

muestran el comportamiento de las tasas especificas de participación. 
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CUADRO 26 

TASAS DE PARTICIPACION DE EL AREA METRl(POLITANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO Y SUIZA 

HOMBRES 

AMCM 1 

12-14 9.3 
15-19 46.0 
20-24 80.4 
25-29 94.5 
30-34 97.3 
35-39 97.6 
40-44 97.4 
45-49 96.4 
50-54 93.8 
55-59 89.4 
60-64 79. 1 
65-69 67.3 
70-74 54.3 
75 y+ 38.3 

1 Tasas por cien. 
2 30-JUN-1980. 
3 2-DIC-1980. 

SUIZA2 

56.9 
85.3 
94.9 
98.3 
98.9 
98.8 
98.3 
96.9 
93.6 
82.7 
25. 7 
13.5 
5.8 

MUJERES 

AMCM 1 SUIZA2 

7.8 
30.3 51. 4 
45.6 76.4 
43.9 58.9 
40.6 49.4 
39. 1 50.7 
37.2 52. 7 
34.9 51. 1 
31. 6 47.0 
28.2 41. 2 
23.5 24.4 
19. 4 9.5 
16. 3 4.8 
11. 3 l. 6 

F'UENTE: Para Suiza. Naciones Unidas. 1985. Demographic Year 
Book. 

La proyección de la población economlcamente activa se obtiene de 

aplicar las tasas de participación u los absolutos de población 

demandante por sexo y edad. se entiende por poblnclón demandante a 

aquella que puede formar parte de la población economlcamente activa; es 

decir, Ja población comprendida entre los 12 y los 75 aftas. 

Por la forma en que se encuentra agrupada la pobalclón (grupos 

quinquenales), es necesario encontrar la pobalcJón con edades cumplidas 

de J2, 13 y 14 an.os, en otras palabras es necesario descomponer (abrir) 

el grupo de edad 10-14 en edades lndivfduales para posteriormente 

obtener la población demandante del grupo 12-14. 
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GRAFICA 22 

AREA METROPOLITANA OE LA CIUOAO OE MEXICO 
TASAS DE PARTICIPACION MASCULINA INICIAL Y META 
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FUENTE: Cuadro 26. 

Existen diferentes maneras de abrir Jos grupos de edad. una de 

ellas es mediante lnterpolacfón lineal; sin embargo, por el análisis 

realizado en el Capitulo 1, no es del todo correcto suponer Unealldad 

en el crecimiento de la población (la gente tiende a aproximar su edad 

al múltiplo de 5 más cercano) y por lo tanto existen cambios bruscos en 

los puntos donde dos curvas de interpolación se encuentran. Para atacar 

este problema se puede utilizar la Interpolación osculatoria que trata 

de que exista una unión suave entre la interpolación dada para un rango 

de datos y la interpolación realizada para el siguiente. 
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GRAFICA 23 

TESIS 
DE U 

AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
TASAS DE PARTICIPACION fEMENINA INICIAL Y META 
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FUENTE: Cuadro 26. 

De entre la variedad de posibles ecuaciones que abarca la 

Jnterpolaclón osculatorJa. las más usadas son las fórmulas de 

Karup-Klng. Sprague's y Beer's25• Para tener una Jdea más general sobre 

la Interpolación osculatorla se pude consultar la obra de Shyrock y 

Slegel y Ja blbllografla a la 9ue ~sta hace referencia. Las fórmulas de 

la Interpolación osculatorla tienen la ventaja de que pueden ser 

expresadas en t~rmfnos de coeficientes que son aplicados a los datos. 

25 Shryoclt •nd s1e1el. U948J. The Methods and Materlals of Demography 
p._, 543. 
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En este trabajo sólo se hará referencia a los coeficientes 

necesarios para poder abrir el grupo de edad 10-14, dichos coeficientes 

se encuentran en le panel central para subdividir grupos quinquenales, 

es necesario a su vez contar con los datos de los grupos adyacentes al 

grupo de edad de Interés, en este caso se utilizan los grupos de edad 

5-9, 10-14 y 15-19 teniéndose asl: 

P
12 

= -0.024·P
5

_
9 

+ 0.248·P
10

_
14 

- 0.024·P
15

_
19 

P
13 

=- -0.032•P 
5
_
9 

+ 0.224·P
10

_
14 

+ O.OOS•P
15

_
19 

P = -0.016·P + 0.152·P + 0.064·P 
14 5-9 10-14 15-19 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

En 1980 la poblac16n total del Area Metropolitana de la Ciudad de 

México era de 13. 8 millones de habitantes, de los cuales 6. 7 millones 

corresponden al sexo masculino y 7.1 al femenino. esto es, la población 

estaba compuesta por el 48. 6Y. de hombres y el 51. 4Y. de mujeres. Para el 

afio 2020 se espera que estas cifras alcancen los valores de 12. 6 y 12. 9 

millones hombres y mujeres respectivamente, teniéndose como consecuencia 

que la poblac16n estará compuesta por el 49.4X de hombres y el 50.6X de 

mujeres. 

Por otro lado en 1980 el Arca Hetropoll tana contaba con 4. 9 

millones de poblacl6n econ6mlca1nente activa la cual estaba compuesta por 

3. 2 millones de población económicamente activa masculina y l. 7 millones 

correspondientes a la femenina, obteniéndose as~ una tasa bruta de 

participación de 35. SX indicando que sólo este porcentaje de población 

mantiene al resto. Bajo el supuesto de conservar el nivel de empleo 

observado en 1980 a lo largo de la proyección, se espera para el 

af\o 2020 que la población econ6mlcamente activa alcance los valores de 

7. 9 y 3. 3 millones para hombres y mujeres respectivamente, con estos 

valores la tasa bruta de participación alcanza el 43. 9Y.. 

Si se consideran las tasas especificas de particlpac16n variables, 

el monto de la población económicamente activa que se obtendrá en el 

af\o 2020 será de 12. 3 millones correspondiendo un 63. 4Y. a la población 
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económicamente activa masculina y un 46.6Y. a la femenina: a su vez la 

tasa bruta de participación alcanzará un valor de 48. 2Y.. logrando que 

aproximadamente la ml tad de la población mantenga al resto. 

El crecimiento total de la población del Area Metropolitana, de 

1980 al afio 2020, es del 8SY. y para la población económicamente activa 

es de 129Y. bajo el supuesto de que las tasas de participación 

permanezcan constantes, mientras que para las tasas de participación 

variables el incremento es del 161Y.. 

La razón por la que el incremento de la población econ6m1camente 

activa es mayor que el de la población total es originado en un 

principio por el aumento de la población demandandante de empleo en el 

Aera Metropolitana de la Ciudad de México y además por el incremento que 

tienen las tasas especificas de participación femeninas entre los 20 y 

los 50 aftos, lo que trae como consecuencia que un mayor número de 

mujeres se incorpore al mercado de trabajo. 

Este incremento no es igual en la población masculina y en la 

femenina, existen diferencias muy marcadas para cada uno de los sexos: 

el incremento en la población mascullna es del 88Y. mientras que en la 

femenina es del 82Y.. La población económicamente activa masculina sufre 

un incremento del 147Y. bajo el supuesto de que las tasas de 

participación premanezcan constantes y del 144Y. si se consideran 

variables; la población económicamente activa femenina aumenta 94Y. y 

165Y. para la hipótesis de tasas de participación constantes y variables 

respectivamente. 
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El considerar las dos hipótesis para la proyección de las tasas 

especificas de partlclpaclón, permite observar el efecto que tienen los 

factores demográficos sobre el comportamiento de la poblae16n 

económicamente activa. Las tasas especificas de participación variables 

para la población mascullna tienden a disminuir en los grupos de edad 

extremos ( 12-19 y SO y+), mientras que en los grupos de edad centrales 

(20-50) permanecen casi constantes. Por su parte las tasas especificas 

de partlclpac16n femeninas son decrecientes en los grupos de edad 

extremos C 12-19 y SO y+) pero aumentan en los grupos centrales. 

Consecuentemente la importancia en la evolución global de la población 

económicamente activa se encuentra en la población femenina y 

especialmente en los grupos de edad edad centrales. 

En ambos sexos, las tasas de participación descienden en el grupo 

de edad 12-19 debido escencialmente a la necesidad de contar con una 

mayor prepataci6n escolar, generando asi un aplazamiento de la edad para 

incorporarse al trabajo; el aumento de la población económicamente 

activa esta fuertemente determinado por el incremento en los grupos de 

edad centrales, la causa de ésto es que las personas nacidas en la época 

de fecundidad alta (aproximadamente de 1965 a 1975) forman part~ de la 

población demandante. 

Entre 1980 y el afio 2020 la población económicamente activa 

aumentará 7. 4 mlllones de los cuales 6. 3 millones son debido a la 

Influencia de los cambios en los factores demográficos y 1. 1 millones 

por la variación de las tasas especificas de fecundidad. Al analizar 

este comportamiento por sexo se tiene un Incremento de 4. 7 millones de 

personas en la población econ6mlcamente activa masculina, siendo 4.6 
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millones consecuencia de los factores demográficos y el resto por cambio 

en las tasas de participación. Para la poblaclOn económicamente activa 

femenina el Incremento de 2.8 ml11ones es debido en 1.6 millones y 1.2 

millones a la variación de las tasas de participación. En general se 

observa que el 857. de la evoluclOn de la población económicamente activa 

es consecuencia de los cambios en los factores demográficos. 

GRAFICA 24 

AREA '-ETROPOLIT ANA DE LA CIOOAD DE MEXICO 
PIRAMIDES DE POOLACION TOTAL Y ECONOMICMENTE ACTIVA 1980 Y 2020 

1980 2020 
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ITlllIJ TOTAL PEA [J) 

84 



La gré.flca 24 permite observar la evolución por grupos de edad 

tanto de la población total como de la población económicamente activa 

en el Area Hetropoll tana de la Ciudad de México, en ésta se puede ver 

que el porcentaje de población de edad avanzada que se encuentra dentro 

de la población económicamente activa es aún alto, esta caracteristlca 

es consecuencia del envejecimiento de la población, que debe seguir 

trabajando para sostenerse o mantener a su familia; por lo que, la única 

solución para disminuir el porcentaje de participación de la población 

de edad avanzada es creando un sistema de seguridad social para retiro y 

jubllacl6n. 

finalmente cabe seftalar que para que se pueda satisfacer la demanda 

de trabajo en el Area Metropolitana de la Ciudad de México es necesario 

crear 7. 4 millones de empleos en un periodo de 40 aftos, lo que 

lmpllcaria generar 185, 000 plazas de trabajo por af\o. 
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A N E X O 



AJUSTE DE UNA FUNCION LOGISTICA 

Como la función loglstlca escogida es una función llneallzabJe, los 

parámetros a y b se pueden estimar utilizando regresión llneal simple 

(hecho por el cual se consideran sólo dos parámetros). 

Yt = ~P_m_ax_~ 
+ e••bXt (

Pmax ) _. a+bX1 = ln --y-¡- - 1 

obteniéndose 

con: 

n 
I:Z1(X1 - Xl 

b = -·:-·----
El X1 - xl' 
l•I 

a= Z - b•X 

(
Pmax J Zt=Ln~-1 

Yt = Valores observados. 

(1) 

(Zl 

Para que las relaciones anteriores tengan sentido, se debe cumplir 

que 

P~~x - 1 > o u Pmax > Y1 V 1 = i-:; (3) 

En el caso de que los datos tengan un comportaminto loglstlco 

creciente, los pará.metros se pueden estimar directamente utilizando las 

relaciones (1) y (2), pero si el comoportamiento de los datos es 

decreciente, ta relación (J) no se cumple porque Pmax < YI V 1 = i:;; 
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Para solucionar este problema, los datos (Yl) - se transforman para 

obtener un comportamiento loglstlco crcciCnte. 

Sea M ª IY•I 
Wt = 2M - YI V l = i:;; 

P~ax = 2M - Pmax 

( 
T ) COn estos nuevos valores se obtiene ZI = Ln p~~x - 1 

para poder estimar los parámetros utilizando las relaciones {1) y (2), 

teniéndose finalmente: 

L(t) = P~ax - C 

1 + e-a-bt 

con e = pJ;u: - 2Y1 
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