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Presentaci6n. 

El trabajo desarrollado busca ser una contribución al vasto 
sistema problemático representado por los estudios de la 
sociedad; en este caso, particularmente el de los procesos 
migratorios. 
Abordar el estudio de los procesos migratorios, 
necesariamente implica conocer su estructura y lógica 
internas; pero también la manera en que estos procesos 
pertenecientes a la dimensión demográfica de la sociedad, se 
han articulado a otras dimensiones de la misma: la económica, 
la politica y la cultural; desde luego, no como estructuras 
en funcionamiento aisladas, sino en sus múltiples 
articulaciones y determinaciones. 
Realizar la investigación bajo esta perspectiva no es 
sencillo, ni podrá ser el resultado de una sola 
investigaci6n; un largo y sinuoso camino se habrá de recorrer 
antes de que se pueda afirmar que se han logrado 
aproximaciones pertinentes al objeto de estudio desde la 
6ptica antes expuesta; sin embargo, pareciera necesario que 
los· que realizan investigación cientifica en el área de las 
ciencias socio económicas, tengan la voluntad de acción 
indispensable para estar dispuestos a crear el conocimiento 
que tanta falta hace a nuestras sociedades en proceso de 
desarrollo, corno un elemento de primera importancia 
coadyuvante en dicho proceso; dejando de ser Asi el 
investigador un mero repetidor del conocimiento creado y 
acumulado en las sociedades desarrolladas; para, al emplearlo 
creativamente, ocupar el lugar que le corresponde en la 
sociedad; como creador de conocimiento y como elemento 
critico capaz de sentar las bases cognoscitivas de nuevas 
vias o alternativas en la solución de las problemáticas 
estudiadas. 
La propuesta anterior ha sido el camino que ha guiado la 
investigaci6n que ahora se presenta, desde luego las buenas 
intenciones no son garantía de buenos resultados, sin embargo 
estas generalmente están asociadas a los segundos. 
En el Capitulo Primero: Trabajo, Espacio y Estado. Se hacen 
una serie de reflexiones sobre el objeto de conocimiento: los 
procesos migratorios; tratando de establecer la esencia de 
estos: su contenido social; para ello se parte de analizar su 
forma aparente de manifestarse: el acto mecánico de migrar en 
un espacio fisico; hasta mostrar su esencia, definiendo a la 
movilidad migratoria como una relación social históricamente 
determinada y estableciendo por ültimo el lugar de la 
movilidad migratoria en las estructuras económicas, politicas 
y sociales. 
El capitulo Segundo: La Estructura Productiva en el Estado de 
México. se hace una exposición histórica del modelo de 
desarrollo que ha caracterizado a la sociedad mexicana en 
décadas recientes, en función de sus efectos en el fenómeno 
estudiado; exponiendo, de la misma manera, las 
particularidades del modelo de desarrollo dél estado de 
México y su manifestación f isica en el espacio social. 
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En el capitulo Tercero: El Desarrollo Socio-Territorial del 
Estado de México. Se estudia el proceso de desarrollo 
desigual y combinado que particulariza a la entidad, a través 
de sus diversas manifestaciones: la contradicción campo
ciudad, los procesos de descampesinización y concentración 
urbana; para después pasar a analizar el sistema urbano, la 
distribución territorial de la población, el empleo, el 
ingreso y la pobreza. 
El Capitulo Cuarto: La Movilidad Migratoria en el Estado de 
México. Trata de la manifestación concreta del fenómeno 
estudiado en la entidad; se hace un análisis histórico del 
mismo observando el proceso en los niveles estatal y 
municipal; para después relacionar este con la estructura 
productiva, el empleo y la pobreza. Algunas Caracteristicas 
de la Población Migrante. se establecen las principales 
caracteristicas socio económicas de la población que realiza 
el acto de migrar; además de algunos efectos socio-económicos 
de las migraciones en los diferentes espacios socio
geográf icos y de la incidencia que tienen ·éstas en las 
diferentes dimensiones de la sociedad. 
En las Consideraciones finales, se presentan algunas 
reflexiones en torno a la problemática estudiada en el Estado 
de México. 
Quiero dar las gracias al Colegio Mexiquense, institución en 
donde inicie el desarrollo del presente trabajo y a la 
Universidad Autónoma del Estado de México cuyo apoyo laboral, 
económico y de infraestructura hizo posible su culminación; 
un último comentario es para agradecer el apoyo operativo 
brindado por la Economista Yolanda Arriaga Huertas y el 
Geógrafo Juan Ramón Vil legas Cuevas; además de los 
comentarios siempre amistosos y particularmente importantes 
para el desarrollo del presente trabajo del Doctor en 
Desarrollo Juan Jase Ramlrez Bonilla investigador del Colegio 
de México. 
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I. Trabajo, Espacio y Estado. 

Consideraciones Iniciales. 

Es siempre importante presentar los resultados de una 
investigación avalada por un organismo; justificando con ella 
la formulación y ejecución de las politicas vigentes del 
Estado; todo ello conforme a una cierta tradición técnico 
cient!f ica largamente aceptada por estudiosos y expertos de 
acuerdo a los planteamientos convencionales que existen de lo 
que debe ser el planeamiento urbano y regional. Tal 
exposición se integra de los siguientes puntos: , . 
a) Identificación y delimitación del objeto de conoc1m1ento 
denominado: la cuestión migratoria. 
b) Relación historiográfica, de preferencia siguiendo un 
orden cronológico, de los diferentes procesos migratorios que 
la investigación ha permitido descubrir. 
e) Evaluación de sus efectos respectivos, sea a partir de los 
objetivos o valores que han sustentado explicita o 
impl1citamente, sea a la luz de los objetivos o valores que 
el investigador, técnico o el organismo contratante juzguen 
legítimos: progreso, desarrollo, calidad de vida o equilibrio 
espacial, entre otros. 
d) Proposición de pol1ticas alternativas más adecuadas, lo 
que confiere valor al producto, esto es su contribución para 
solucionar la problemática. 
Tal pretensión tiene sus ra1ces en una pretendida objetividad 
científica o neutralidad valora ti va; que reconoce el 
investigador o técnico como la posibilidad de conocer, de 
hecho, los procesos que somete a examen, y como consecuencia 
lógica la posibilidad de proponer, ante la problemática 
estudiada, soluciones de hecho, ciertamente mejores que las 
disponibles para los problemas propuestos. Ella se sustenta 
también en una relación más inmediata que forma y estimula en 
los investigadores esta actitud; la relación entre el 
investigador y el cliente que demanda y financia la 
investigación; de esta forma se proyecta la figura 
marcadamente contractual del interlocutor para quien el 
resultado de la investigación esta destinada, real o 
imaginariamente. 
Se decidió contrariar esta tradición o por los menos 
intentar enfrentar y superar los limites que ella supone e 
impone. Mucho habria que decir sobre las dificultades que se 
presentan para confrontar esta opción y que se relacionan 
tanto a limitaciones de tipo metodológicas, com6 a 
referencias de orden teórico, emp1rico y ciertamente 
ideológico. 
Bajo esta perspectiva parece pertinente destacar, en estas 
consideraciones iniciales, exclusivamente aquellos problemas 
que aparecen como más relevantes para la comprensión del 
estudio realizado. 
En primer lugar, cabría sefialar que no se espera, ni se busca 
sustituir la pretensión tradicional de neutralidad valorativa 
técnica y científica del conocimiento por un nuevo tipo 



cualquiera de neutralidad, igualmente ficticia; al final de 
cuentas, ello significar1a afirmar ingenuamente que la 
neutralidad que falta a otros estudios, fue finalmente aqui 
alcanzada. De lo que se trata, es más una reflexión critica 
sobre el formato usual de los informes de investigación que 
no conducen al mundo de la ciencia sin compromisos. 
En otros términos, es cuando menos legitima y necesario 
responder o par lo menos establecer pistas que permitan 
obtener respuestas aproximativas a algunas preguntas de 
naturaleza diversa relacionadas con la problemática de la 
investigación. 
a) ¿Qué es la cuestión migratoria?. 
b) ¿Cuál es su lugar entre las diferentes dimensiones que 
integran la sociedad: económica, politica, social, cultural y 
demogr§.fica?. 
Desde luego, no es fácil dar respuesta a las preguntas 
planteadas, dado que significa indagar hasta que punto la 
migración o la cuestión migratoria constituya por si misma un 
objeto de estudio o de conocimiento; hasta que punto es un 
producto resultante de la génesis, desarrollo y 
transformación interactuante de las distintas dimensiones 
mencionadas; y hasta que punto, la cuestión migratoria incide 
en los desarrollos de estas. 
Es necesario, antes de otra cosa, dejar claro que las 
reflexiones que se vierten aqu1 de ninguna forma pretenden 
sustituir, negar o invalidar el inmenso trabajo intelectual 
desarrollado por una gran cantidad de investigadores y que 
tampoco se trata de agotar la discusión, en realidad lo ünico 
que se busca es contribuir a la discusión de la problemática 
tratada. 
Dar respuesta a las preguntas planteadas significa, en un 
primer momento, establecer hasta que punto la migración o la 
cuestión migratoria son objeto de políticas y hasta que punto 
son también, tal vez principalmente, el producto de 
politicas; objeto de políticas poblacionales y producto de 
las po11ticas económicas implementadas por el estado. 
Al objeto de las politicas se le atribuye de manera corriente 
una existencia, objetiva, empíricamente constatable, es 
decir, es el plano de las cosas y hechos; el mundo de la 
subjetividad, es decir, el plano de la fantasía, el 
pensamiento y los sueños, no es propósito de una política 
propiamente dicha, cuando menos no de manera explicita; si 
bien ambos niveles existenciales conforman la realidad. 
El planteamiento de las políticas püblicas del estado se 
realiza en dos momentos: 
a) Un proceso de aprehensión intelectual de las dimensiones, 
causas y consecuencias de un hecho o fenómeno que constituye 
su objeto de conocimiento. 
b) La formulación e implementación de instrumentos y 
prá.cticas capaces de modificar el objeto de estudio, 
transformando su forma de existencia, minimizando y 
eliminando sus aspectos considerados como indeseables. 
Un examen atento de lo antes expuesto, permite vislumbrar que 
las cosas no pasan exactamente de la manera como aparecen a 
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primera vista, de manera inmediata. En efecto, el objeto de 
las pol1ticas migratorias, no esta constituido únicamente por 
el fenómeno en si mismo: las migraciones, cuya definición de 
por si implicaria no pocas dificultades; sino que también se 
constituye a partir de un mundo de subjetividades sociales 
existentes acerca del fenómeno. 
Como es obvio, la reflexión que aqui se esboza incide sobre 
la propia estructura del discurso de estas pol1ticas; la cual 
se construye sobre la siguiente dualidad: 
OBJETIVIDAD/FENOMENO ------------------ SUBJETIVIDAD/POLITICA 
Un ejemplo de ello es el siguiente: 
MIGRACION-------------------------------POLITICAS MIGRATORIAS 
Ahora bien, bajo este formato subyace una relación de otra 
naturaleza, a saber: 
CUESTION POLITICA A SER TRATADA--PRACTICA POLITICA DEL ESTADO 
Como se verifica, la polltica en su acepción común no se 
contrapone más a lo empirico; es más, lo empirico siempre 
tiene un contenido poli tico, no anicamente corno fenómeno, 
sino también en la forma determinada de recortar lo real, el 
sistema problemático-hipotético con el cual se aborda su 
estudio y en fin investigandolo. 
Retomando el ejemplo anterior, se podria afirmar que no es 
para enfrentar o resolver la problemática migracional que se 
hace necesaria una política migratoria; mils bien, se hace 
necesaria la polltica para generar y orientar los procesos 
migratorios; que esto se haya oscurecido es el resultado de 
un proceso en que la cuestión migratoria es naturalizada; 
esto es, aparece ante los aj os del investigador como un 
atributo inmanente a la naturaleza del hombre. Si bien el 
discurso dominante dice que la cuestión migratoria esta 
presente no corno un fenómeno social, sino como un proceso 
propio de la naturaleza del hombre; y que adquiere un 
carácter político, en donde el papel de las políticas 
migracionales son la solución a la problemática. 
Lo que aqui se afirma es que la cuestión migratoria, definida 
históricamente, no pertenece al mundo de la naturaleza, es 
decir, no constituye una cuestión natural; sino que es parte 
del mundo de lo social, y presenta un contenido politice 
importante, puesto que es una forma de organización real de 
la poblaci6n en donde es posible identificar políticas 
significativas y los puntos que le son criticas, en los que 
el estado busca incidir. Si esto es verdad entonces, las 
investigación sabre la cuestión migracional deberá hallarse 
totalmente inmersa no soló en el discurso politice ideológico 
del estado, sino fundamentalmente en el marco del modelo de 
desarrollo de la sociedad, generado a partir de las politicas 
económicas del estado. 
Esta aparante dualidad del objeto de conocimiento en objeto 
real-practica política es un encubrimiento de otra dualidad 
en que ambos polos son parte de la esfera de acción del 
estado a través de la implementación de las politicas 
públicas. 
Al cuestionar la naturaleza y objetividad del objeto de 
conocimiento explicito: las politicas migratorias, de ninguna 
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forma se esta accediendo al conocimiento revestido de 
neutralidad cientffica; más bien de lo que se trata es de 
reconstruir un campo de investigación y reflexión que permita 
colocar al objeto de conocimiento no soló bajo la perspectiva 
de estudiarlo en su aspecto propiamente empfrico: el acto de 
migrar, sino de estudiarlo en su doble perspectiva: en su 
constatabilidad empirica, y en sus componentes explicativos a 
partir de los determinantes y condicionantes del fenómeno 
estudiado, sin dejar de lado desde luego el conocimiento 
acumulado sobre la problemática estudiada. 
Se buscara entonces ampliar el estudio más allá de los 
procesos concretos, moviendose en todo momento bajo la 
preocupación de irradiar comprensión justamente bajo aquello 
que queda encubierto por la complejidad del objeto de 
estudio. Particularmente en lo relacionado al contenido 
politico del proceso; no de las politicas migracionales que 
generalmente tratan de incidir sobre procesos del pasado, 
abordando parcialmente la problemática en su forma aparente y 
no en sus determinantes y condicionantes estructurales; sino 
también y esto es la cuestión central para la comprensión del 
fenómeno estudiado, de las pollticas económicas, herramientas 
del estado para la construcción de la sociedad futura, que 
inciden en el momento actual para generar transformaciones en 
todas las dimensiones de la sociedad. 
Como consecuencia de lo antes planteado, es necesario 
advertir que la linea adoptada de construcción y 
reconstrucción del objeto de conocimiento: la cuestión 
migratoria, ünicamente puede constituirse en diversas etapas, 
a través del desenvolvimiento de la investigación; de tal 
forma que la fase analítica y de reconstrucción pretende ser 
uno de los productos de la investigación misma, pues no es 
posible realizar esta sino como resultado de la reflexión 
profunda sobre la realidad concreta en la que se desarrollan 
e inciden los procesos migratorios; ello desde una 
perspectiva de totalidad, analizando su estructura y 
funcionamiento; las faces, etapas y sucesiones que presenta 
en su proceso de desarrollo; las diversas superposiciones e 
interrelaciones de los diferentes elementos componentes del 
fenómeno; y las contradicciones entre los diferentes polos 
que integran cada una de ellas, generando sus 
transformaciones y eventual desarrollo. 
Esta metodología en tanto c:zue no ünicamente es el resultado 
mecánico de la aplicación de información previamente 
adquirida por el investigador; sino que también es formada 
por el investigador, encierra en si misma dificultades que 
sumadas a las innumerables limitaciones teóricas y a las 
limitaciones de la información empírica disponible que van 
emergiendo, explica el carácter no siempre sistemático de la 
exposición, las innumerables hipótesis contenidas no siempre 
adecuadamente trabajadas, las simples intuiciones y pistas 
solamente mencionadas, as! como la gran cantidad de 
información que ha quedado señalada sin ser desarrollada 
suficientemente en su análisis. 
Todas estas razones hacen que el informe final de 
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investigación que aqui se presenta sea el resultado de un 
esfuerzo apenas en su fase exploratoria, consagrado antes que 
nada para establecer las bases de futuras investigaciones, 
que al contar con recursos humanos, financieros y materiales 
puedan profundizar y ampliar el estudio de la cuestión 
migratoria; fundamento teórico-metodológico que se 
desenvuelve combinadamente, en su fundamento te6rico
emp1rico; cuyos primeros productos limitados y parciales 
aparecen en esta investigación. 
Otro aspecto importante que se hace necesario señalar es que 
la aprehensión del objeto de conocimiento: La cuestión 
migratoria, en la realidad concreta, es un producto teórico 
relativamente reciente y por ende es posible afirmar que su 
estudio se halla aun en una fase inicial. As1 entonces, en el 
trabajo se puede constatar que a medida que se avanza en el 
conocimiento del abundante y rico material teórico-empírico, 
identificado localizado y analizado, se establece un dialogo 
con el pasado reciente de la sociedad, con implicaciones para 
el presente en función de las politicas del estado; de tal 
manera que los limites de este dialogo no son siempre claros 
y precisos como podría pensarse con desconocimiento de la 
problernética. No obstante, el nivel al que se a llegado en 
los trabajos de investigación desarrollados hasta ahora, 
constituyen una base teórico-empirica importante para la 
sociedad contemporánea, y aunque de ninguna manera puede 
considerarse como concluido el conocimiento de la 
problemática logrado hasta ahora; si puede considerarse como 
una solida base para continuar avanzando en el conocimlento 
de la misma, que como la totalidad del conocimiento de la 
sociedad siempre esta escriblendose a la par de la historia 
que cotidianamente escriben los pueblos apartir de su 
práctica social. 
El texto es entonces el resultado parcial y preliminar de un 
proceso de bGsqueda, localización y registro; análisis y 
síntesis, reflexión y asociación, en un constante ir y venir 
de la teoria a la emp1rica y de la empírica a la teoría; y el 
resultado del cumplimiento de todas estas etapas es el 
documento que aqui se presenta. 
Desde luego, lo anterior no es útil para justificar las 
innumerables omisiones e insuficiencias que existen en el 
mismo; ya que desde el inicio del trabajo nunca se busco 
presentar todo lo dicho por todas las personas, sobre el 
tema; tampoco se busco presentar toda la información 
estadística generado por individuos o instituciones sobre la 
problemática; de igual forma en ningún momento se pretendió 
dar una respuesta única y absoluta a todos los problemas que 
la cuestión migratoria plantea al estado, como resultado de 
la aplicación de su modelo de desarrollo y las politicas 
económicas que le son inherentes. 
En este sentido el objetivo es desde mi perspectiva el 
plantear, sefialar, apuntar u orientar un camino nunca 
totalmente demarcado; sugiriendo diferentes senderos, 
esbozos, atajos y nuevas veredas que den la fantasía, 
ilusoria a veces, de participar en la generación del 
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conocimiento de la sociedad, particularmente en este caso de 
la. cuestión migratoria, de esta manera tal ves este trabajo 
no sea el camino, sino tan solo un punto de partida. 

l. Discurso Sobre la Migración. 

Un primer punto de partida que se presenta en la migración o 
más bien dicho en los discursos teóricos o empiricos sobre la 
migración, es que comienzan exactamente por definir lo que 
comprenden por este tema, aceptando además que una unidad 
politice territorial dada es la que determina la 
identificación del objeto de estudio denominado migración, 
cuando para cada discurso este mismo termino puede designar 
objetos de estudio diferenciados, definir unidades de 
análisis distintas o proponer perspectivas particulares y en 
ocasiones excluyentes para pensar en la realidadª 
Se podria presentar un listado de definiciones siempre 
incompleto, pero no es éste el caso; aunque no deja de ser 
interesante observar la gran variedad que reviste el 
repertorio de definiciones que se encuentran en la literatura 
especializada sobre migración; para lo que se pretende, saber 
su existencia es más que suficiente; su gran variedad 
demuestra el interés social por la problemática, un amplio 
espectro de formas de plantear su estudio y una incesante 
büsqueda de puntos de unión entre los diversos discursos. 
As1 entonces, en apariencia no se puede afirmar la existencia 
de un concepto sociológico único de migración; a primera 
vista lo que aparece es la existencia de una variedad de 
conceptualizaciones teóricas relativas al terna; sin embargo, 
cuando se afirma que no existe un concepto sociológico de 
migración, en realidad lo que se esta planteando es que no se 
tiene a la vista ningún concepto predominante de migración, 
compartido por un número más o menos amplio de estudiosos; en 
consecuencia entonces, para cada nueva investigación, se 
podría optar por un nuevo concepto de migración o adoptar 
alguno de los ya existentes; justamente crear un concepto 
supuestamente nuevo es el procedimiento que generalmente 
siguen los investigadores que participan en el propósito de 
construir una teoría migratoria. 
A pesar de ello, esta diversidad conceptual es aparente dado 
que tras la multiplicidad de discursos sobre la migración 
existe una relativa homogeneidad, en torno a lo que en Oltima 
instancia constituye el objeto de estudio: el cambio de 
residencia de los individuos en un espacio y tiempo 
determinados. 
Por otra parte, la delimitación como en todo objeto de 
conocimiento se realiza en función de la operativización de 
los conceptos; es aqu!, en la diversidad de operativizaciones 
del mismo, en donde se diferencia al trabajo de un 
investigador del realizado por otros. Ahora bien, distinguir 
características nuevas o limitar el fenómeno estudiado a una 
simple operación aritmética cuya delimitación está en función 
del investigador o de las necesidades que le impone un campo 
intelectual, es reducir la cuestión al aspecto operativo del 
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objeto de conocimiento, aspecto importante en si mismo pero 
insuficiente. 
A primera vista, lo anterior aparece como una paradoja; ya 
que cada discurso se muestra extremadamente pretencioso en 
demarcar sus especificidades para operativizar el concepto 
que implica a su obj etc de estudio; de tal forma que la 
migración de un investigador aparece en apariencia como 
distinta a las migraciones de otros¡ esto en si mismo es 
positivo ya que estimula el surgimiento de discusiones y 
corrientes de opinión que se estructuran en torno a 
coincidencias y diferencias; pero más bien de lo que se trata 
en un primer momento es de señalar lo semejante en el 
discurso para de alli pasar a mencionar las particularidades. 
Sin embargo, si la unidad del discurso sobre la cuestión 
migratoria se busca en primera instancia a nivel de la 
operativización del fenómeno, es un hecho cuestionable; ya 
que es a partir de la construcción teórica conceptual que se 
conforma un objeto de conocimiento epistemológicamente 
legitimado; la cuestión migratoria es un campo de 
conocimiento donde se encuentran diferentes posiciones, 
algunas convergentes otras divergentes pero todas ellas 
coexisten en la medida en que en última instancia aparecen 
como complementarias, en tanto que cada una de ellas hace 
énfasis a diferentes aspectos de una misma realidad; es esta 
la causa de que a pesar de que los diferentes discursos 
puedan a primera vista ser contrapuestos, unos con otros, no 
obstante se les reconocerá teniendo un objeto de conocimiento 
común; gracias a ello es que estos discursos se entienden y 
se integran; y aun cuando sean discordantes hablan el mismo 
lenguaje: el del conocimiento cientifico de la realidad 
social, sobre un mismo objeto de estudio la cuestión 
migratoria, si bien su operativizaci6n y consecuentemente su 
delimitación, puede ser en términos prácticos distinta. 
Otra tentativa de respuesta a la búsqueda de la unidad del 
discurso sobre la migración esta fundamentada en el estudio 
de las causas y consecuencias del fenómeno migratorio, en 
función de controlar dichos procesos; en otros términos, lo 
que se sugiere es que la unidad que otorga un cuerpo común a 
los estudios migratorios es el análisis de los determinantes, 
de tal forma que puedan ser confrontadas en un campo único, 
en búsqueda de un consenso en torno a sus contenidos, de tal 
forma que permita trascender la dispersión y vaguedad en el 
que en ocasiones se instala este tipo de estudios. 
Solamente un tratamiento cuidadoso, atento y penetrante del 
discurso existente permitirá identificar, dimensionar, 
calificar y hacer emerger las bases de este extraordinario 
acuerdo que reúna economistas, sociólogos y antropólogos; un 
concenso que en la actualidad parece estar basado en el 
silencio y en la exigencia de que todos se comporten de igual 
manera manifestando su adhesión a algún concepto sobre 
migración o en su defecto presentar un propuesta nueva de tal 
concepto. 
Una critica de la cuestión migratoria debe pues constituirse 
en tal en función de crear un discurso en el cual los hombres 
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realizan su acción e interactGan históricamente; conjugando 
la visión macro, con la visión micro de las dimensiones de la 
sociedad; evitando, los dos extremos~ el panorama macro en 
donde los hombres como seres individuales son ocultados por 
los conceptos macrosociales demas!.ados grandes para ellos, 
desapareciendo los productores de la realidad social de la 
escena o por el contrario atomizados por el mundo 
microecor16mico en donde el efecto de las estructuras 
desaparecen dando paso a un mundo de pensamientos y acciones 
individuales voluntaristas. 

2. Movimiento en el Espacio. 

Un individuo esta situado en un espacio que por variadas 
razones no es regular, homogéneo y uniforme; se trata de un 
espacio heterogéneo que corno un todo esta constituido por una 
infinidad de puntos, estos puntos entre tanto, contrariamente 
con lo que ocurre en los espacios geométricos son 
cualitativamente diferentes, en consecuencia se trata de un 
espacio socio-geográfico. 
Cada uno de estos puntos ofertan, al individuo potencialmente 
desplazable, condiciones materiales, productivas y culturales 
de vida diferenciadas que serán percibidas por los individuos 
de manera más o menos ventajosa; realizando sucesivas 
evaluaciones y aproximaciones el individuo podrá comparar las 
ventajas y desventajas de estos puntos, optado por 
localizarse en aquel que obtendrá un máximo de beneficios y 
tendrá un mínimo de perdidas; bajo la expectativa de lo que 
espera comparativamente en su punto de destino. Estando el 
individuo, corno un hecho dado, localizado necesariamente en 
uno de estos puntos, el individuo no se limitara a comparar 
los innumerables puntos entre si, más bien comparará cada uno 
de los puntos que le son ajenos con el punto en el cual se 
encuentra, todo ello en función de la diversidad de 
condiciones de vida de los individuos y grupos sociales, 
evaluandolas: 
a) condiciones productivas: inserción en la estructura 
productiva e ingreso. 
b) Condiciones materiales: vivienda, alimentación, vestido, 
salud y servicios de infraestructura de la localidad. 
c) Condiciones culturales: educación y actividades 
recreativas. 
El individuo racional deberá localizarse en el punto donde 
alcanza una satisfacción global mayor; de tal forma que 
tendrá que considerar también los costos de desplazamiento 
que envuelve su acto de migrar; tanto los costos económicos, 
como los costos subjetivos; as! entonces antes de tomar el 
individuo la decisión de desplazarse tendrá que realizar una 
evaluación no sólo en términos de costo-beneficio, sino 
también en función de su racionalidad administrativa; esto 
para cada uno de los individuos que integran el flujo 
migratorio, en tanto que el acto de migrar se realiza en 
términos de una decisión individual; por lo que el conjunto 
de individuos que integran el flujo migratorio igualmente se 
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desplazan de un punto a otro en función de las ventajas y 
desventajas relativas; asl entonces, la tendencia de que toda 
una población se concentre en un punto, cristaliza en la 
medida en que las corrientes migratorios eligen éste como 
punto de destino; pero en alqunos puntos ocurre el fenómeno 
inverso, es decir salen de ellos flujos constantes de 
migrantes, esto ocurre en la medida en que en algunas 
localidades no existen las ventajas o las ofertas tienden a 
disminuir anulando toda posibilidad de atracción, pasando a 
tener un efecto negativo en las expectativas de los 
migrantes; de tal forma que las individuos no solo no las 
eligen como lugares de destino, sino que sus propios 
residentes las abandonan, constituyendose esta localidad en 
puntos de expulsión de la población. 
Fruto de las diferencias y particularmente de las ventajas 
compara ti vas entre los puntos, la rniqracián tiene entonces 
como resultado la eliminación de las diferencias de acceso al 
mercado de trabajo y servicios que existen entre los 
individuos ubicados en espacios sociales diferenciados; 
eliminandose estas diferencias a nivel individual en los 
lugares de destino en función del acto migratorio; desde esta 
perspectiva, resultado de la heterogeneidad y de los 
desequilibrios económicos regionales la migración actúa como 
un factor correctivo de los efectos del desequilibrio en las 
condiciones productivas, materiales y culturales de vida en 
los individuos que vi ven en los puntos de menor desarrollo 
relativo; profundizando sin embargo los desequilibrios desde 
una perspectiva social. 
En este tipa de modelo, el individuo dispone de un espacia de 
desplazamiento, dispone de una cantidad de dinero determinado 
y se enfrenta en el momento que ejecuta el acto de migrar con 
una infinidad de puntos corno lugares posibles de destino en 
donde se ofertan diferentes posibilidades de satisfacer sus 
necesidades vitales y sociales; en el momento que ejecuta el 
acto de migrar el individua conoce las limitaciones que le 
ofrece su punto de origen, pero su elección la realiza en 
función de las expectativas para con un punto de destino; de 
tal manera que optara por considerar un conjunto de bienes y 
servicios que estructurado de una forma determinada 
establecerá ventajas y desventajas para el rnigrante en un 
determinado punto del espacio, base de su elección dentro de 
los posibles puntos de destino. 
Baja esta perspectiva de lógica locacional la teoria de la 
migración es la otra cara de la teoría de la localización 
industrial; de un lado se tienen las f irrnas detentaras de 
capital, escogiendo el punto del espdcio en donde espera 
maximizar su ganancia, del otro lado se tiene a los 
individuos vendedores de su fuerza de trabajo escogiendo el 
punto del espacio donde podrían maximizar sus salarios 
directos o indirectos. Bajo esta óptica entonces y bajo una 
visión de conjunto de los movimientos locacionales de las 
empresas y de los individuos es posible afirmar que estos se 
condicionan mutuamente; la decisión de una empresa de 
localizar su planta en un punto del espacio, interfiere 
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necesariamente en la decisión de los individuos de localizar 
su lugar de residencia en un punto determinado del espacio; 
de manera an~loga la decisión de los individuos de localizar 
su lugar de residencia en un punto especifico del espacio 
condicionará la toma de decisiones de las empresas para su 
localización en el punto del espacio social que les presente 
las mejores condiciones de maximización de sus ganancias. 
As! entonces capital y trabajo, poseedores del capital Y 
poseedores de una fuerza de trabajo libre se condicionan en 
un juego de oferta y demanda en el mercado de trabajo; 
cualquier decisión que venga a al ter ar este equilibrio será 
compensada por decisiones reequilibradoras, en función de 
decisiones de localización individuales que se tornan dada su 
magnitud en fenómenos sociales, en este caso la cuestión 
migratoria. Sin embargo, con base en la idea de la migración 
selectiva, se puede afirmar que si bien la migración 
representa un mecanismo equilibrador del mercado de trabajo, 
bajo la óptica individual; desde la perspectiva de la 
heterogeneidad socio-espacial el resultado de las corrientes 
migratorias es una profundización del desequilibrio, 
profundizando las diferencias socio-geográficas, y no el 
reestablecimiento del equilibrio; en general los efectos son 
positivos para las regiones receptoras de migrantes y 
negativos para las expulsoras de población; las localidades y 
regiones en donde la economia se esta expandiendo atraen 
población en flujos crecientes de otras regiones del pais; 
como la migración en general es siempre selectiva, estos 
movimientos poblacionales tienden a favorecer a las 
localidades cuya estructura productiva es dinámica, de 
crecimiento rápido, agudizando la problemática de las 
regiones de atraso relativo. 

3. Individuo, Espacio y Movimiento. 

Los teóricos de la migración, los estudiosos de la cuestión 
migratoria, via la operativización del termino, han omitido 
la discusión acerca del significado del termino migración; 
preocupandose casi exclusivamente acerca de las causas y 
consecuencias del desplazamiento espacial de los individuos y 
de los flujos migratorios a que dan lugar, Asi entonces, se 
analizara la manera en que ha sido postulado y estudiado el 
movimiento migratorio. 
El espacio social es dado con su infinidad de puntos, cada 
uno de estos puntos genera mGltiples factores de expulsión y 
de atracción de manera continua; se tiene entonces un 
individuo migrante o que migra, trabajador, fuerza de 
trabajo; se tiene además, un punto de origen, un punto de 
destino y una fuerza que aplicada al individuo genera el 
movimiento; esta fuerza motriz, causa de migración o factor 
migratorio constituye la causa del movimiento y es denominada 
en el punto de origen factor de expulsión, en tanto que en su 
punto de destino se llama factor de atracción; Asi entonces, 
los factores de expulsión y de atracción juegan en forma 
simultanea. 
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Cada punto en el espacio es generador simul taneamente de un 
cierto número de fuerzas de expulsión y de atracción de 
intensidad variable predominando un tipo de factores; cada 
individuo, sea cual fuere el punto en donde se ubica, esta 
sometido a este conjunto de fuerzas o factores migratorios; 
de tal forma que los movimientos o flujos migratorios, son el 
resultado de la interacción combinada de todas esas fuerzas: 
de atracción y expulsión, sobre todos los individuos 
distribuidos en el espacio. Asl entonces, los factores se 
distribuyen en diferentes puntos del espacio y los 
movimientos migratorios tienen su origen en los diversos 
puntos del espacio; en donde predominan los factores de 
expulsión tiene su origen el movimiento migratorio, y 
concluye en el punto del espacio en donde predominan los 
factores de atracción; todos los factores afectan a todos los 
individuos, en diversa intensidad; en forma directa a la 
fuerza que genera cada uno de los factores y de manera 
inversa en función de la distancia entre el punto de origen 
del factor y la ubicación del individuo en el espacio; pero 
la distancia considerada no se reduce únicamente al espacio 
de tipo geométrico; la intervención de otros elementos, de 
tipo social, particularmente los medios de comunicación e 
información; además de las espacialidades, es decir por la 
visión que tienen los actores sociales de su lugar de origen, 
del espacio, del desplazamiento y de las regiones atractivas. 
Ahora bien, la determinación del volumen de los flujos 
migratorios se hace a partir de los factores socio
económicos, pero también del volumen de población y su 
crecimiento en las diversas regiones del país. 
As1 entonces, los flujos migratorios son el resultado de la 
acción de todas las fuerzas sobre todos los cuerpos, en todos 
los puntos y ellos son la sumatoria del total de movimientos 
individuales. 
un supuesto fundamental de este modelo de migración, 
raramente explicitado es que el individuo que realiza la 
acción de migrar es idéntico tanto al principio, como al 
final de su acción, es decir en el punto de origen y en el 
punto de destino, de la misma manera que en el intervalo 
entre los dos puntos, esto significa que el concepto de 
movimiento empleado en el modelo, es puramente mecanicista. 

4. Movilidad Migratoria, Individuos y Espacios Sociales. 

Asi entonces, el movimiento migratorio, no se reduce a un 
mero desplazamiento mecánico de les cuerpos en el espacio, 
dado que este, simultaneamente transforma al individuo que lo 
realiza y a los puntos en el espacio de donde parte y a donde 
llega; esto evidentemente implica estudiar los procesos 
migratorios bajo otra óptica, de tal forma que sea posible 
conocer las transformaciones sociales por las que pasa el 
individuo en el acto mismo de desplazarse, desde una 
perspectiva económica, sociológica, antropológica y 
psicológica. Bajo esta visión no se esta más delante de un 
espacio geométrico sobre el cual se mueven mecánicamente los 
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individuos, ahora se esta ante individuos sociales que sufren 
transformaciones en el acto mismo de su desplazamiento. Por 
otra parte, en relación al espacio, es importante hacer notar 
que en el modelo mecánico de la migración, no es más que una 
condición de la existencia fisica de los individuos a los 
cuales se contabiliza en los lugares de origen y destino en 
función del espacio geométrico; pero ahora, el espacio es 
parte integrante del objeto de conocimiento para establecer 
el proceso de génesis y estructuración de la heterogeneidad 
espacial y de los determinantes y condicionantes que generan 
la existencia de ciertas caracteristicas socio-económicas que 
son consideradas como sus atributos. Así entonces, la 
condición para que el espacio geométrico sea espacio social o 
socio-geográfico, bajo esta modalidad, se encuentra en la 
movilidad espacial de los individuos como seres sociales, 
trabajadores, fuerza de trabajo; de esta manera, la migración 
no solo es consecuencia de la forma del espacio socio
geográf ico, sino que al mismo tiempo es condición para la 
estructuración de la heterogeneidad socio-espacial. (1) 
El .movimiento, entendido bajo esta forma, es más que un 
simple desplazamiento f isico de los individuos para tornarse 
también en un movimiento, en donde el individuo mismo se 
recrea en sus dimensiones economica, social, politica y 
cultural, transformándose a la vez el espacio, profundizando 
y ampliándose la heterogeneidad espacial; en este sentido los 
flujos migratorios no son simples reflejos de la forma 
capitalista del espacio, sino que también constituyen 
procesos de generación del mismo. 
Bajo esta perspectiva se percibe que el estudio de las causas 
sociales de los flujos migratorios, provoca un deslizamiento 
de la cobertura de las motivaciones individuales del acto de 
migrar que obscurece la necesidad de identificar las 
condiciones estructurales de existencia del movimiento y por 
extensión de los procesos que permiten la reproducción de 
estas condiciones, transformando los movimientos migratorios 
en generadores de individuos y espacios sociales; la noción 
de condiciones productivas, materiales y culturales de 
existencia en oposición a factores y motivación; hace énfasis 
no únicamente en cuales son las causas o las motivaciones del 
acto de migrar, sino que también y fundamentalmente en cuál 
es el origen de estas causas y motivaciones. 
La imposibilidad de abordar la cuestión migratoria bajo otra 
perspectiva ha mantenido enredada la problemática en una 
explicación tautológica: las migraciones son la causa de la 
forma asumida por el espacio, y la forma asumida por el 
espacio es la causa de las migraciones. 
Colocados ahora delante de un espacio que es más que un mero 
tablero en donde los individuos se desplazan entre un punto 
de origen y otro de destino impulsados por factores de 
expulsión y de atracción; y de puntos en el espacio que son 
m~s, que meros puntos de incidencia de fuerzas 
gravitacionales mecánicas; es posible introducir la relación 
dinámica entre individuos y espacio en una transformación 
también dinámica en donde esta se explica por las condiciones 
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productivas, materiales y culturales de vida de los grupos 
sociales. 
Lo anterior, evita concebir al individuo corno consumidor de 
espacio, de puntos en el espacio que únicamente presentan 
ventajas comparativas espacialmente identificables. De la 
misma manera, hace posible pensar el desplazamiento en cuanto 
a movimiento, como un movimiento social, mucho más amplio y 
complejo, producto de los individuos y espacios sociales, 
como también productor de transformaciones en las relaciones 
entre los individuos y los espacios. Asi entonces, la 
migración, si bien es un fenómeno operativamente 
cuantificable y esto es importante, es en última instancia 
una relación social entre los hombres; resultado y productor 
de la heterogeneidad espacial y de las transformaciones 
constantes de la estructura social a la que se integran los 
individuos en grupos y espacios sociales. 

5. Espacio social y Trabajo. 

La critica al modelo migratorio mecanicista del individuo 
aislado y del espacio geométrico, permite fundamentar el 
cuestionamiento a la visión estática y mecanicista de la 
migración. Permite igualmente percibir el proceso a través 
del cual esta visión mecanicista de la problemática elimina 
de su sistema problemático-hipotético la cuestión fundamental 
relativa a las condiciones productivas, materiales y 
culturales de existencia del rnigrante, por lo tanto de las 
condiciones de existencia y de las causas estructurales de 
los flujos migratorios. 
Ahora bien, es importante calificar los espacios e individuos 
sociales como objeto de análisis; identificar los procesos 
dialécticos a través de los cuales los espacios nuevas 
emergen, son producidos o transformados; e identificar los 
procesos a través de los cuales los individuos con base en la 
estructura económica, social, cultural y politica de la 
sociedad se reproducen y transforman. 
Es en este ámbito en donde se encuentra un vastisimo programa 
de investigaciones cuyo objeto de conocimiento: la cuestión 
migratoria, queda fuera del alcance de un proyecto de 
investigación aislado. Esto no obstante que se han dado de 
manera asistemática incursiones en este campo de estudio 
delineado que de alguna manera han ayudado a esclarecer 
algunos aspectos de la naturaleza del objeto de estudio 
propuesto; de hecho la investigación que aquí se presenta: La 
cuestión Migratoria: modelo de desarrollo económico, 
diferenciación espacial y movilidad migracional (Estado de 
México 1950-1985), constituye un pequeña avance y es una 
contribución a este magno estudio. 
Para comenzar es necesario explicar que de lo que se trata es 
del espacio social capitalista en un sentido amplio¡ este 
espacio capitalista se configura en cuanto a 
territorialidades que sustentan, a un mismo tiempo que 
reflejan, funcionan y reproducen prácticas sociales 
históricamente determinadas. Este complejo de espacios socio-
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geográficos no puede ser aprendido mentalmente como las 
nociones de contigilidad y complementariedad o continencia a 
que induce la idea empirista de espacio; nada en común por lo 
tanto con los espacios geográficos en donde cada parte es una 
fracción del espacio total que se define obligatoriamente por 
relaciones unidimensionales, de unos espacios con los otros, 
relaciones cuyo simbolo es una frontera o limite. 
Este espacio capitalista en un sentido amplio debería 
pensarse con las siguientes caracterlsticas, entre otras: a) 
localidades en donde predomina la producción específicamente 
capitalista, laboratorio secreto de producción identificado 
por el escrito que dice: únicamente se admiten negocios, en 
donde se puede ver como el capitalista produce, pero también 
se puede observar de la misma manera su reproducción, en 
donde la fabricación de más valor es el acto sagrado de la 
sociedad moderna y es en fin su objetivo último. 
b) Localidades en donde predomina la circulación de 
mercancías, en donde se realiza la compra y venta de la 
fuerza de trabajo pero además ocurre el proceso de 
realización de la mercanc1a en general. 
c) Localidades en donde predomina la producción no 
especificamente ca pi ta lista, en donde existe una asociación 
entre el productor directo y sus medios de producción. 
d) Localidades en donde predomina el poder y su ejercicio, 
territorio de la soberania del Estado donde se corporizan sus 
aparatos politices, jurídicos, administrativos e ideológicos, 
tanto como su contraparte. 
As! como estas territorialidades o espacios socio-geográficos 
no se relacionan por complementariedades o por estar 
contiguas, tampoco lo hacen por continencia; no existe pues 
sentido alguno en pensar que los espacios socio-geográficos 
son definidos en función de su localización fisica contigua, 
de su complernentariedad o de estar contenidos unos en otros. 
Una preocupación de formalización que generalmente acompaña 
al discurso sobre el espacio se da en el sentido de 
establecer los parámetros de los factores socio-económicos 
que se emplean en las representaciones cartográficas, 
buscando conferir un carácter normativo a dichas 
representaciones; bajo la perspectiva que aqu1 se presenta 
estas representaciones cartográficas no desempeñan ningún 
papel privilegiado en el trabajo de investigación y 
constituyen tan sólo una forma de visualizar gráficamente un 
mundo de relaciones sociales; desde luego no se trata de 
negar la existencia objetiva de una fabrica o las 
posibilidades de identificación del territorio geo-politico 
de un Estado Naciona~; tampoco la existencia material de vias 
de comunicación y puertos, entre otros; de lo que se trata es 
de destacar las relaciones sociales que determinan la 
heterogeneidad espacial, de la misma manera en que son estas 
relaciones sociales las que determinan la heterogeneidad 
social. 
En una fabrica el patrón y su empleado se encuentran, en 
tanto que capitalista con el trabajador asalariado, en su 
papel de factores de la producción; en la esfera del mercado 
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ellos mismos se encuentran confrontados en cuanto a la compra 
y venta de la fuerza de trabajo; en el ámbito del Estado, la 
confrontación se da entre la sociedad política y la sociedad 
civil; en cuanto al espacio socio-geográfico la contradicción 
es entre los urbano y lo rural, la ciudad y el campo. 
Manifestaciones de las relaciones sociales particulares que 
definen a las diferentes territorialidades o espacios socio
geográficos del espacio capitalista· en un sentido amplio, son 
desde luego sus múltiples características expresadas en forma 
empírica, estadísticamente mensurables; y claro el establecer 
órdenes de magnitud de los indicadores que caracterizan a los 
diferentes espacios sociales constituye una parte fundamental 
en el proceso de conocimiento de la sociedad; sin embargo el 
contenido empirico de la investigación sólo es válido en 
función de relaciones sociales de las que dan cuenta o con 
las que se encuentran entrelazadas y de su contenido 
histórico de las mismas. 
Espacio de capital en un sentido amplio es una noción que 
lleva a un complejo de territorialidades que conforman y son 
conformadas por relaciones sociales históricamente 
establecidas y que desde luego tienen una existencia empírica 
sensible. Evidentemente seria necesario profundizar mucho en 
las proposiciones hasta aqui enunciadas; desde ya se sugiere 
pensar en la movilidad social, en las contradicciones del 
espacio de capital y en la fuerza de trabajo, todas ellas 
relaciones sociales propias de la sociedad capitalista; esto 
representa un primer paso en el sentido de: 
a) Dar carta de naturalización a las relaciones sociales en 
que se sustenta el fenómeno de la movilidad territorial. 
b) Superar la limitaciones para abordar el estudio del 
espacio social y el mercado de trabajo corno relaciones 
sociales. 
Lo anterior implica abrir un campo de reflexión en donde el 
movimiento de los individuos o la movilidad territorial es 
tan sólo un tipo de relación social en el conjunto de las 
relaciones sociales; desde una perspectiva histórica de 
génesis y reproducción de las mismas en un proceso 
históricamente determinado. En otros términos lo que se 
sugiere es que la movilidad territorial tiene que ser pensada 
a la luz de dos procesos: del trabajo y del capital y de los 
espacios que la interacción de ambos crea, transforma y 
destruye. 
En este punto es posible dar cuenta J.e la movilización e 
inmovilización de los trabajadores que responden a otras 
lógicas y no ünicamente a simples motivaciones individuales; 
a la lógica del equilibrio y desequilibrio del mercado de 
trabajo, y a la práctica de localización industrial; son 
estas las que fundamentan la movilidad territorial; as! 
entonces, las políticas de organización territorial, 
pol1ticas urbanas, pol1ticas regionales, pol1ticas de 
migración, son discursos y mecanismos que acciona el Estado 
con la perspectiva de controlar el espacio y sus 
desequilibrios resultado de las políticas económicas que 
aplica el mismo; bajo esta óptica las pol1ticas migracionales 
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son en resumidas cuentas prácticas de control del trabajo Y 
del trabajador. (2) 

6. Trabajo y categoria Fuerza de Trabajo. 

Individuo y espacio en movimiento, se producen en función del 
capital; movimiento resultado de la reproducción ampliada de 
las relaciones sociales y la relaciones de producción. Un 
individuo no es un mero móvil que siempre idéntico así mismo 
se desplaza en el espacio y el espacio no es una simple 
dimensión de la existencia del fenómeno, o un simple tablero 
sobre el que circulan los individuos. Producción de nuevos 
individuos y espacios sociales, destrucción de los antiguos 
individuos y espacios sociales; este es el movimiento del 
cual es necesario partir y que define al espacio de capital 
en un sentido amplio, como espacio de subordinación y control 
del trabajo por el capital. 
Es necesario detenerse por ahora en la categoría trabajador; 
se podr1a afirmar en pocas palabras que la fuerza de trabajo 
es un atributo inherente al hombre desde una perspectiva 
antropológica. 
Desde la perspectiva de Marx el capital es una categoría que 
necesariamente conlleva una relación social históricamente 
determinada. Bajo esta misma perspectiva por potencia de 
trabajo o fuerza de trabajo se debe entender al conjunto de 
facultades físicas e intelectuales que existen en el cuerpo 
de un hombre, es decir su personalidad viva y que él debe 
poner en movimiento para producir cosas útiles a la sociedad; 
particularmente en la sociedad contemporánea la fuerza de 
trabajo esta dada única y exclusivamente por la 
transformación de esta en mercancia para ser vendida en el 
mercado; en la medida en que el capitalista disocia al 
productor de la mercancia producida y de sus medios de vida 
obliga al productor a vender su fuerza de trabajo al 
capitalista en el mercado laboral. 
Las condiciones históricas para la existencia del capital 
aparecen en donde el poseedor de los medios de producción y 
subsistencia encuentra a trabajadores libres que venden su 
fuerza de trabajo, es esta la condición esencial y particular 
para la generación de un nuevo mundo, en donde el capital se 
anuncia desde un principio como una nueva era de producción 
social, por lo tanto las condiciones de circulación de 
mercancias y de dinero si bien son fundamentales no 
caracterizan únicamente a esta nueva sociedad. 
La posesión de dinero, de medios de subsistencia, de máquinas 
y otros medios de producción no hacen de un hombre un 
capitalista a no ser que halla el complemento del trabajo 
as~lariado de otro hombre, forzado a venderlo 
voluntariamente; por ende el capital no es una cosa, es una 
relación entre individuos ubicados en una posición diferente 
en la estructura social, relación que se establece a través 
de. la intermediación de las cosas. 
En esta perspectiva, potencia de trabajo o fuerza de trabajo 
además de ser como se ha dicho un conjunto de facultades 
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físicas y mentales que existen en el cuerpo de un hombre, es 
además una mercancia cuyo valor de uso posee la virtud de ser 
fuente de valor, crea valor; es una mercancía que se 
encuentra en el mercado y se realiza en el proceso de 
producción generando un valor superior a su propio precio en 
el mercado. Asi entonces el capital en cuanto a factor de la 
producción humana es una categoria históricamente determinada 
y es en última instancia una relación social de la misma 
manera que lo es la fuerza de trabajo. 
La transformación del dinero en capital exige pues que el 
poseedor de dinero encuentre en el mercado a un trabajador 
libre, bajo una doble perspectiva: de disponer a su libre 
arbitrio de su fuerza de trabajo como una mercancia que le es 
propia y de no tener ninguna otra rnercancia para vender; 
libre de todos los medios de vida y de todas las cosas 
necesarias; por tanto dispuesto a vender su fuerza de trabajo 
en el mercado. Asi mismo la mercancia fuerza de trabajo es la 
única cuyo valor de uso produce, valor creando un valor 
superior al suyo propio en el mercado; la fuerza de trabajo 
es también una rnercancia que confrontada al capital se 
transforma en este último; en cierto sentido es posible 
afirmar que es en la compra de fuerza de trabajo que el 
capital ve realizada histórica y lógicamente su condición de 
existencia. 
Dinero y medios de producción no son por si mismo capital 
solamente en función de la mercanc1a fuerza de trabajo lo 
serán; de la misma manera es posible afirmar que únicamente 
confrontando al capital con el conjunto de facultades fisicas 
y mentales existentes en el cuerpo y en la personalidad viva 
de un individuo es que el trabajo se transforma en fuerza de 
trabajo; de esta manera ambas categorias capital y fuerza de 
trabajo están en el mismo nivel de abstracción; ambas son 
relaciones sociales históricamente determinadas; en donde el 
conjunto de facultades del hombre es una relación social que 
hace que estas tengan un valor de uso para el capital y un 
valor de cambio para el trabajador; es en la fuerza de 
trabajo que se mercantiliza, es en la mercantilización de 
determinadas facultades del ser humano que ella permite la 
emergencia de un nueva relación social denominada fuerza de 
trabajo, dejando de ser trabajo en abstracto para asumir una 
forma histórica y socialmente determinada. Es asi, dado que 
la naturaleza no produce por si misma poseedores de dinero o 
de mercancias por un lado y poseedores de su fuerza de 
trabajo por otro, tal situación no tiene ningún fundamento 
natural; pero tampoco es una relación social inherente a 
todos los periodos de la historia ella es evidentemente el 
resultado del desarrollo histórico y producto de un gran 
número de cambios, de revoluciones económicas y de la 
destrucción de viejas formas de producción social. El 
capitalismo es tal, cuando el trabajo por si mismo se torna 
en la mercancia fuerza de trabajo; disociando Asi 
definitivamente su valor de uso de su valor de cambio. 
Es posible afirmar entonces, que la fuerza de trabajo y el 
capital son categorias del mismo estatuto que se presentan 
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ambas de manera simultánea como: 
a) Una relación social históricamente determinada, los dos 
polos de la contradicción que se complementan como resultado 
de dicha relación social. Estas dos dimensiones son 
simultáneas y también necesarias lógica e históricamente; lo 
que implica la posibilidad de pensar de manera independiente 
en uno de los dos polos, con fines analíticos. 
El equivoco en el que se incurre cuando se asimila 
automáticamente dinero a capital, es igualmente erróneo para 
la perspectiva que identifica a la fuerza de trabajo con el 
trabajo en general. 
b) Capital y fuerza de trabajo son categorías históricas que 
dan cuenta de una relación social históricamente determinada 
y por ende son categorias que tienen especificidades propias 
y que corresponden a la fase de desarrollo de la sociedad 
capitalista; en donde se confrontan capital y fuerza de 
trabajo como una relación social que se establece 
esencialmente entre hombres a través de la mediación de las 
cosas. (3) 

7. Producción de Fuerza de Trabajo y su Movilidad Socio
Espacial. 

La revolución que transforma al trabajo en la mercancía 
fuerza de trabajo surge teniendo como condición básica la 
separación del trabajador de sus medios de vida; sin embargo 
son necesarias otras tres condiciones: 
a) En primer lugar se hace necesario someter al trabajador a 
las normas y reglas que rigen al moda de producción. 
b) En segundo lugar es fundamental reproducir y profundizar 
permanentemente esta separación entre productor y medios de 
vida. 
c) En tercer lugar, es necesario generar las condiciones 
sociales y por lo tanto individuales de la producción 
capitalista y de acumulación de capital, y de la permanente 
reproducción en escala ampliada de estas condiciones en todas 
las dimensiones de la sociedad. 
sin embargo no es suficiente que los productores sean 
obligados por la fuerza a separarse de sus medios de vida; 
con el progreso de la producción capitalista se forma una 
clase cada vez más numerosa de trabajadores que gracias a la 
educación y a la tradición, sufren las exigencias de un 
régimen productivo en donde se encuentran en total 
dependencia del capital; dependencia engendrada y garantizada 
permanentemente por el mecanismo propio de la producción 
capitalista que disocia sistemáticamente al productor de sus 
medios de subsistencia y de sus medios de producción. 
En síntesis se puede establecer que: 
a) La fuerza de trabajo sólo tienen existencia en cuanto a 
mercancía adquirida por el capital en el mercado de trabajo, 
esta categoría implica una relación social y más 
particularmente una relación social de tipo capitalista. 
b) La fuerza de trabajo esta dotada de un valor de uso para 
el capital, valor de uso que es un atributo del trabajador 
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expropiado; pero también esta caracterizada por un valor de 
cambio que es indispensable para que el trabajador adquiera 
sus medios de vida, es decir para la reproducción biológica y 
social del trabajador. 
e) La producción de la fuerza de trabajo no se agota con la 
expropiación de los medios de vida del productor; sino que la 
sociedad genera una serie de mecanismos obligando al 
productor, ahora libre, a colocarse al servicio del capital, 
convirtiéndose en fuerza de trabajo para el capital; de ahi 
el extraordinario impulso dado a la educación para la 
calificación de la fuerza de trabajo, generando ofertas de 
trabajadores dotados de aptitudes y capacidades particulares 
necesarias para la producción. Al mismo tiempo, se 
desvaloriza socialmente a los individuos que se integran al 
ejercito industrial de reserva, portadores de cualidades que 
no son ya útiles al capital; es en este contexto en el que se 
explican las prácticas de inducir y controlar los flujos 
migratorios de los trabajadores. 
En términos reales, una gran variedad de mecanismos acompañan 
al proceso de separación del productor de sus medios de 
producción y por lo tanto de vida; viniendo a completar el 
proceso de subordinación del trabajo al capital y propiciando 
la adaptación de la fuerza de trabajo, en todos sus aspectos, 
a las necesidades de valorización del capital. A estas 
cualidades de la fuerza de trabajo que lo hacen maleable, 
cambiante, calificable, desplazable es que se denomina 
movilidad de la fuerza de trabajo. 
Por lo tanto, la producción de la fuerza de trabajo, no es 
únicamente la separación del productor de sus medios de vida, 
es también la producción de la movilidad antes mencionada; si 
bien la generación de movilidades en la fuerza de trabajo 
arranca con la acumulación primitiva del capital, después se 
aco~paña de las variadas formas históricas de la reproducción 
ampliada del mismo. 
La movilidad de la fuerza de trabajo es Asi, una 
caracter1stica del trabajador sometido al capital y 
consecuentemente actor de las relaciones sociales de 
producción prevalecientes en la sociedad capitalista. Se 
puede decir que el capitalismo incorpora plenamente a la 
fuerza de trabajo a su lógica a partir de que el trabajador 
como grupo social ha adquirido esta movilidad; la movilidad 
de la fuerza de trabajo aparece entonces como una condición 
necesaria, aunque no suficiente en la génesis del capitalismo 
y como un indicador de su desenvolvimiento. 
Es importante sin embargo no confundir la movilidad de la 
fuerza de trabajo con las formas que ella puede asumir: tanto 
más que algunas de estas formas están vinculadas sobre todo 
con la génesis del capitalismo: producción primitiva de 
fuerza de trabajo y formación del mercado de trabajo; en 
tanto que otras se asocian a su desarrollo posterior: 
circulación en el mercado de trabajo constituido. 
Son tres las condiciones de movilidad de la fuerza de trabajo 
que sintetizan las condiciones de existencia del capitalismo: 
a) Producción de fuerza de trabajo: movilidad asociada a la 
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proletarización e ingreso virtual o efectivo al mercado de 
trabajo; este tiene un aspecto biológico asociado con la 
fecundidad y un aspecto social, relacionado con la estructura 
social y la disociación del productor de sus medios de 
producción y subsistencia. 
b) circulación de la fuerza de trabajo: circulación del 
ejército activo de trabajadores o del ejército industrial de 
reserva en el mercado de trabajo; una de las principales 
formas que asume es la movilidad migratoria. 
e) Movilización de la fuerza de trabajo: movilización de la 
fuerza de trabajo resultante de los cambios tecnológicas en 
la organización del proceso productivo, en su intensidad Y 
duración, entre otros. 
Lo que importa señalar por ahora es que la movilidad obedece 
a condiciones históricas y por lo tanto a los cambios del 
proceso de subordinación de la fuerza de trabajo al capital; 
lo mismo en el proceso general de reproducción ampliada del 
capital, que en la reproducción ampliada de sus presupuestos, 
que en las formas propias de movilidad del trabajo; el 
desarrollo del capitalismo, esta confrontando permanentemente 
con diferentes mecanismos, formas y momentos la movilidad de 
las fuerza de trabajo. 
Marx afirmó que la separación radical del productor de sus 
medios de producción y de vida constituye el fundamento de 
las relaciones capitalistas de producción; que esta 
separación prosigue en escala progresiva y ampliada a lo 
largo del desarrollo del mismo; Por lo demás, es posible 
afirmar que la separación primaria entre trabajador y medios 
de producción y de vida es tan solo el inicio del proceso; lo 
demás, es la propia producción y reproducción de la fuerza de 
trabajo y de las modalidades que asume históricamente; y de 
su movilidad que colocada en perspectiva constituye un 
aspecto fundamental en el proceso de subordinación del 
trabajo al capital, que en cuanto principio del sistema se ve 
reiteradamente puesto en práctica, en escala ampliada. 
La tendencia seria entonces a la constitución de una fuerza 
de trabajo libre de cualidades particulares de localización y 
de calificación; es decir, que su movilidad fuese absoluta; 
esta tendencia no se realiza plenamente porque el propio 
sistema genera una serie de mecanismos, contra-tendencias y 
obstáculos siempre renovados; entre otros, ·la innovación 
tecnológica constante y la pauperización creciente de amplios 
grupos de población innecesarios para la producción; pero 
además, es importante mencionar la propia resistencia de los 
trabajadores que buscan incesantemente otras formas de 
identidad que no sea simple y exclusivamente la existencia 
para el capital en cuanto a fuerza de trabajo pura y 
absolutamente movilizable. (4) 

8. Movilidad Migratoria y Cuestión Migratoria. 

Se ha visto cómo algunos discursos sobre la migración colocan 
en el centro de su atención la relación física entre cuerpos 
y espacios dados, en un movimiento mecánico; ahora, es 
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posible realizar otro camino cuyo enfoque sea la relación 
social entre capital y trabajo, y la producción y 
reproducción ampliada de esta relación. 
El contexto de la dimensión espacial se debe introducir para 
ubicar en el territorio los puntos f 1sicos con sus atributos 
socio-económicos especificas que determinan las condiciones 
productivas, materiales y culturales de vida de los grupos 
sociales, en base a su inserción en la estructura productiva; 
esto permitirá la investigación de modalidades y prácticas 
especificas de la movilidad de la fuerza de trabajo; en otras 
palabras es posible interrogarse sobre lo que se llamara 
movilidad nigracional en función de su dimensión socio
terri torial. 
Asi entonces, es relevante desarrollar una reflexión sobre 
este tipo particular de movilidad social; la movilidad 
territorial o migratoria que se raanifiesta en los procesos, 
flujos o corrientes de migrantes, bajo la óptica de la 
dimensión socio-espacial de la movilidad de la fuerza de 
trabajo. 
En primer lugar, porque es producción y reproducción de 
fuerza de trabajo. Pero además, el acto de migrar envuelve 
procesos marcados por la temporalidad del mismo: periodos o 
coyunturas; introduciendo Asi la otra dimensión física del 
fenóraenc: la dimensión temporal; dado que son procesos 
necesariamente espacializados y temporales. 
En segundo lugar, porque la producción y reproducción de las 
relaciones sociales capitalistas, se desarrollan en un 
espacio y en un tiempo definidos, y son origen y producto de 
dinámicas de destrucción, creación y transformación de 
determinados espacios; dinámicas que esencialmente se 
desenvuelven en función de los procesos de acumulación 
capitalista. Destrucción de espacios que se pierden en el 
tiempo, pero tarabién inevitablemente y esto es lo principal, 
la generación de nuevos espacios socio-geográficos. 
Se esta nuevamente colocado frente al espacio capitalista en 
un sentido amplío, en donde sus múltiples manifestaciones 
remiten necesariamente a los siguientes aspectos: 
a) Lugares concretos, empíricamente constatables, con 
perfiles morfológicos materiales y sociales (5) claramente 
delimitados; manifestaciones y formas cristalizadas de 
relaciones sociales que se establecen entre los individuos y 
los grupos sociales de los cuales son actores activos; 
continuamente revolucionadas dichas relaciones sociales 
constituyen la base de la heterogeneidad espacial; estos 
lugares se denominan espacios socio-geográficos. 
b) Formas de percepción del espacio social o socio-geográfico 
por parte de los grupos sociales y los individuos que los 
integran; representaciones subjetivas y muchas veces 
simbólicas del espacio; también incesantemente transformadas, 
las cuales se denominan espacialidades; y constituyen la 
percepción real o imaginaria de los individuos y grupos 
sociales sobre los lugares de origen y destino en su acto 
migratorio; estas representaciones espaciales, como ya se 
indicó se denominaran espacialidades. 
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Producción y destrucción de espacios sociales o socio
geográf icos; creación y transformación de espacialidades, son 
el fundamento objetivo y subjetivo de la movilidad 
territorial de la población y particularmente de la movilidad 
migratoria de la fuerza de trabajo. 
Las relaciones existentes entre los espacios socio
geográf icos y las espacialidades, no son mecánicas ni 
univocas; sin embargo, lo que importa subrayar es que la 
producción, reproducción y movilidad de la fuerza de trabajo 
se encuentra asociada a una compleja articulación de 
mecanismos y efectos que se relacionan tanto con las 
morfologías materiales, como con las morfologias sociales Y 
las espacialidades. (6) 
Los mecanismos, efectos y articulaciones antes señalados, 
ünicamente pueden ser establecidos a partir de estudios 
concretos para cada formación histórico social determinada. 
Estudios que deberán tomar en consideración los espacios 
socio-geográficos y espacialidades particulares que el 
capital crea desde el momento de su emergencia, Asi corno los 
perfiles y prácticas particulares de clase; además de las 
formas propias de surgimiento y dominación de los grupos 
sociales preeminentes en la sociedad. 
Las teorías, en su generalidad y abstracción permiten el 
conocimiento de las leyes del proceso de urbanización y las 
tendencias de acumulación de capital; en este sentido ellas 
pueden fundamentar y validar teóricamente investigaciones que 
serán realizadas para el conocimiento de las formaciones 
económico-sociales concretas, más no sustituirlas. 
Desde este punto de vista se propone realizar en cuanto sea 
posible y relevante una reflexión de la movilidad espacial, 
corno fenómeno particular, que no puede ser disociado de la 
movilidad de la fuerza de trabajo. De esta manera es posible 
también afirmar que no es suficiente disociar al trabajador 
de sus medios de producción y de subsistencia para producir 
automáticamente fuerza de trabajo.; que es imprescindible 
separarlos también del contexto de sus relaciones sociales, 
prácticas sociales, visión del mundo y pautas culturales que 
se hallan también en ese mismo contexto social; de alli que 
los migrantes se incorporen propiamente en sus lugares de 
destino al nuevo contexto social hasta una segunda 
generación, es decir, a través de sus hijos; esto también es 
lo que explica el fenómeno de ruralización que se da en 
algunas ciudades; en donde es probable que las 
características culturales de algunos barrios de la ciudad 
Así corno las pautas de comportamiento de los residentes de 
éstos, sean una sorprendente sobrevivencia de actitudes 
antiguas relacionadas con condiciones materiales de vida 
también del pasado, resultado de un contexto social 
pretérito; y que en función de las nuevas condiciones 
productivas, materiales y culturales de vida, del nuevo 
contexto social en el que se desenvuelven y de los cambios 
generacionales de padres a hijos, tenderán a ir perdiendo 
vigencia a través del tiempo. 
Ahora bien, la enajenación del trabajador de su contexto 
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social, no necesariamente pasa por la movilidad migracional 
del trabajador; es decir, por su desplazamiento de un espacio 
socio-geográfico a otro; dada la continua producción, 
transformación y reproducción de los espacios socio
geográf icos a través del quehacer productivo de los hombres 
en su constante apropiación y transformación de la naturaleza 
y de la sociedad, la perdida del contexto social se presenta 
también por la continua transformación de los espacios 
sociales. 
En este mismo sentido, la generalización de la educación 
primaria y la difusión mediante los medios de comunicación de 
masa de imágenes contribuyen a homogeneizar los espacios 
socio-geográficas; produciendo e incorporando a las prácticas 
sociales nuevas concepciones y representaciones del espacio. 
concepciones corno territorio, estado nacional, estado, 
región, municipio, ciudad, zona metropolitana y rnegalópolis, 
representan verdaderas revoluciones en la mente del productor 
rural y urbano, abriendo su perspectiva hacia un espacio 
mayor, que trasciende al de su propia localidad de 
residencia, redefiniendo su percepción del espacio y la 
sociedad. 
si se entiende la movilidad espacial corno la noción que 
concierne a múltiples y complejas formas de apropiación 
territorial; se puede concebir a la movilidad migratoria corno 
aquella forma que esta asociada al desplazamiento de la 
fuerza de trabajo, como una forma de movilidad de la fuerza 
de trabajo que coexiste con otras formas de movilidad de la 
misma, ya antes expuestas y que ocurren incluso sin 
desplazamiento territorial del t=abajador. 
Asl entonces, lo que aparece corao libre movimiento o 
desplazamiento del hombre libre esta sujeto a dos fuerzas: 
las políticas económicas del estado y la estructura del 
mercado de trabajo; ambas son dos formas de apropiarse de la 
libertad del trabajador y constituyen la dir.iensión espacial 
de la subordinación del trabajo al capital. 
En tanto que los procesos de producción de fuerza de trabajo, 
de su movilidad en general, de la generación y reproducción 
de la movilidad espacial y de la movilidad migratoria 
envuelven y articulan las más di versas formas prácticas de 
las diferentes dimensiones de la sociedad: económica, social, 
política, cultural y demográfica, con diferentes actores y 
grupos sociales; el análisis de un caso concreto debe 
contemplar el entendimiento de estas prácticas sociales de 
distintos grupos y sujetos sociales en los diferentes niveles 
de las estructuras de la sociedad, sus combinaciones, 
contradicciones y conflictos¡ esto desde luego, es algo que 
involucra innumerables dificultades teóricas, metodológicas, 
e informa ti vas, dado que el investigador ciertamente 
encontrara obstáculos insalvables para dar cuenta de toda una 
compleja red de relaciones sociales, morfolog1as materiales, 
morfologías sociales, espacialidades, representaciones y 
simbologías, además de las estrategias y tácticas que 
envuelven la acción histórica de los actores. 
Al advertir los problemas que se presentan en la 
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investigación, Gnicamente se esta llamando la atención sobre 
los riesgos y limites de las reflexiones expuestas Y sobre 
todo, situar el carácter siempre hipotético y aproximativo de 
la b1ísqueda del conocimiento social, que se alimentara de 
resultados siempre parciales y fragmentarios. 
Las formas de movilización migratoria, son en conclusión, 
mecanismos de control del trabajo mediados a través de la 
creación del espacio social y responden a la fase de 
desarrollo de cada formación histórico social concreta. Por 
otro lado son definidos y redefinidos por el nivel asumido 
por las contradicciones y conflictos inherentes a la sociedad 
capitalista. 
En sintesis, se podrla afirmar que la producción de fuerza de 
trabajo, la formación del mercado de trabajo, la 
disciplinarizaci6n del trabajador y la gestión del mercado de 
trabajo son procesos y prácticas dialécticamente articuladas 
en las que la movilidad rnigracional aparecerá corno un 
momento; en ciertas circunstancias constituirá el punto nodal 
del conflicto social; en otras aparecerá corno. un fenómeno 
accesorio, mero corolario de otras dinámicas; pero en ningün 
momento aislada o ausente, dado que la movilidad migratoria 
se presenta como un aspecto esencial del proceso histórico de 
subordinaci6n del trabajo al capital; en tanto que produce, 
reitera, amplia o subordina al trabajador a la 16gica 
espacial del capital; lógica que no es otra cosa que la 
expropiación espacial, a través de la destrucción y 
reconstrucción del espacio capitalista; en busca de un 
limite, siempre aproximado y nunca alcanzado de un capital 
absolutamente fluido y móvil, que tenga en contraparte 
complementaria una fuerza de trabajo también totalmente 
desespacializada, totalmente maleable, absolutamente 
destituí.da de cualquier otro sentido y deber que no fuese la 
totalitaria exigencia de valorización del capital. un capital 
absoluto también porque una fuerza de trabajo que se 
aproximase a este limite seria para siempre completamente 
destituida de cualquier capacidad de resistencia e 
insubordinación; al final de cuentas, la expropiación 
espacial del trabajador es necesariamente un esfuerzo 
permanente, por parte del capital, de eliminación de 
posibilidades de creación de espacios propios de maniobra y 
movimiento para el trabajo. La discusión hasta aqu1 
desarrollada permite establecer algunos marcos para la 
investigación: 
a) La movilidad migratoria es en ültima instancia una 
relación social, que es parte integrante de la génesis de las 
relaciones sociales capitalistas; y su reproducción ampliada 
es componente principal del desarrollo capitalista. 
b) Las formas que asume la movilidad migracional y su 
reproducción responden en gran medida a las par.ticularidades 
propias de las políticas económicas, el mercado de trabajo y 
la heterogeneidad espacial de cada formación económica social 
históricamente determinada. 
c) Estas formaciones, determinan y están determinadas a su 
vez por el modelo de desarrollo económico capitalista que le 
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es propio. 
Como ya fue expuesto anteriormente, el modelo teórico 
construido para tratar la movilidad migratoria dado su nivel 
de abstracción y generalidad adquiere vida únicamente en 
función del estudio de sociedades concretas, históricamente 
determinadas, de esta manera, se justifica el presente 
trabajo de investigación. 
En tanto que es importante tener en perspectiva que la 
movilidad migratoria asume formas particulares para su 
producción y reproducción en función del proceso de génesis, 
desarrollo y transformación históricas, propias de cada 
formación económica social; y en la medida que esta pasa por 
diferentes fases en su desarrollo, propicia y exige 
constantemente nuevas formas, mecanismos y prácticas 
sociales. 

9. El Estado como Creador de lo social. 

El Estado presenta siempre un carácter dual: 
a) De un lado, _.es producto y expresión de las estructuras y 
fuerzas existente~ en el seno de la sociedad, de tal forma 
que su existencia y las actividades que desarrolla, 
corresponden a la existencia y actividad que desarrollan las 
clases sociales, en donde una de estas es dominante y como 
tal controla el aparato del Estado; en la medida en que el 
fundamento último del poder del Estado reside en la 
dominación de una clase sobre el conjunto de la sociedad. 
b: Por otra lado, el Estado a la vez que es producto de la 
sociedad, cuando ésta ha llegado a un cierto grado de 
desarrollo, es productor de ella en sus condiciones más 
generales de existencia de tal forma que reproduce 
estructuras y funciones inherentes al modo de producción en 
que existe, lo cual hace a través de la formulación, 
implementación y aplicación de las políticas públicas, 
particularmente mediante las políticas económicas, mecanismo 
por medio del cual asigna la distribución del excedente 
social producido entre las diferentes clases y estratos que 
constituyen la estructura social. 
El Estado, en la medida en que es producto y productor de la 
sociedad, se encuentra en una posición de autonomía relativa, 
con relación a las clases y grupos que conforman la sociedad; 
de allí que se pretenda como el representante único del 
conjunto de la sociedad y que en parte pueda. aparentemente 
actuar as1; aunque de hecho, se encuentre en estrecha 
interdependencia y subordinación con respecto a la clase 
social dominante. 
Las car<J.cterísticas fundamentales del Estado son: el 
principio territorial de la organización de la población y de 
sus interrelaciones con el poder social, y ••• la existencia 
de un poder público, o sea, de un poder social que no 
coincide directamente con la población" (7) 
El principio territorial consiste, además de la división de 
la población en unidades territoriales, en el sometimiento de 
la población al poder del Estado. 
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El poder público en las sociedades de clases, se caracteriza 
fundamentalmente por los siguientes elementos: la existencia 
de un órgano especifico que se dedica al sometimiento de los 
grupos o individuos disidentes, desde una perspectiva de 
legalidad; la recaudación de los impuestos pagados por el 
conjunto de la población y que le permite al Estado sufragar, 
en parte, los gastos de mantenimiento del aparato estatal. El 
poder del Estado soberano, se presenta como la única 
autoridad de la sociedad, única con poder supremo de decisión 
sobre las cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad. 
En términos generales, las funciones que realiza el Estado 
son de dos tipos: internas, las que realiza al interior del 
territorio, en donde se encuentra asentado; y externas, las 
que realiza al exterior del mismo, en base a las relaciones 
que se establecen con otros estados. Dichas funciones varian, 
tanto cuantitativa, como cualitativamente, según el tipo de 
Estado. 
"El Estado es la parte más importante de la superestructura 
social. Es natural por eso que los rasgos esenciales de 
cualquier Estado estén determinados por la base económica 
sobre la cual se eleva y a la cual sirve. Según el carácter 
de esta base y que clase explotadora ejerce la dirección 
estatal de la sociedad, se distinguen tres tipos 
fundamentales del Estado explotador: el esclavista, el feudal 
y el burgués. Cada tipo de Estado explotador se caracteriza 
por sus tareas y método~ de sometimiento de los trabajadores 
por su organismo peculiar, específico, de violencia" (2) 
El Estado es en última instancia la síntesis de las 
relaciones de clase que se establecen en el seno de una 
sociedad; en la cual, una se alza sobre las demás como clase 
dominante. 
El Estado tiene como finalidad fundamental la de poner el 
interés general de la sociedad, en armonía (material e 
ideológicamente) con sus intereses (como institución social 
relativamente autónoma) y los de la burguesía; de aquí la 
importancia cada vez mayor que juega el aparato de Estado en 
la sociedad. Así entonces, el Estado en la sociedad 
capitalista se encarga, interviniendo directamente, de crear, 
desarrollar y mantener el funcionamiento de la sociedad. 
En términos generales, la clase social que controla el, 
producto social excedente controla la superestructura social¡ 
en este sentido, la burguesia, mantiene un control económico
financiero del aparato de Estado. 
Por otro lado, el aparato de Estado capitalista, posee una 
organización jerárquica, similar a la existente en la 
sociedad capitalista, en donde los estratos superiores de 
dicho aparato son ocupados por individuos pertenecientes a la 
clase burguesa; o se integran a ella debido al poder que 
adquieren; existiendo de esta manera una unión, una sintesis 
entre las grandes empresas y el estrato superior del aparato 
de Estado; ya que, el gran capital deja la administración 
rutinaria a administradores públicos y a políticos 
profesionales, concentrandose en las decisiones de carácter 
estratégico, esenciales para el sistema. 
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Para la determinación de la política económica el Estado crea 
una serie de organismos que la vinculan con las empresas 
privadas posíbilitandole la concertación de acuerdos acerca 
de las medidas a seguir en función de sus intereses generales 
y particulares. 
"En la realidad histórica es evidente que el desarrollo 
capitalista no ha sido nunca un proceso espontáneo ni 
independiente (como ahora pretende hacer creer el 
neoliberalismo). Ha presupuesto e implicado la expansión y el 
fortalecimiento del Estado y sus poderes, la intervención 
creciente y la ampliación continua de sus actividades, la 
asunción de un papel cada vez más determinante en la 
estructuración y en la reproducción del sistema. En este 
proceso, la ampliación cuantitativa de las formas y hábitos 
de la actividad del Estado va acompañada por modificaciones 
cualitativas en su carácter y en su modo de funcionamiento 11 

(9) 
Las características fundamentales del Estado capitalista son: 
a) Territorio. El Estado surge y opera en un ámbito espacial 
especifico, delimitado; dándose una estructura política 
interna, de tal forma que desde una perspectiva formal lo 
interno y lo externo se encuentran separados. 
b) Soberanía. El Estado pretende asumir el poder soberano en 
dicho ámbito territorial (aunque en la época contemporánea 
dicho poder se ve mermado por las contradicciones internas y 
externas que afronta), abarcando a la totalidad de la 
sociedad y tornando las decisiones que afectan al conjunto 
social, tanto en el orden interno, como en sus relaciones con 
otros estados; niega, subordina y elimina todo poder de 
decisión que no emane de él mismo; "··· la soberanía, supone 
la fuente del poder suprer.io en una sociedad. El poder es la 
capacidad de adoptar y ejecutar decisiones que vinculan al 
resto de la población'' (10) 
c) Burocracia. El Estado, se encuentra conformado de una 
administración pública compleja y expresa la racionalización 
de diversos niveles y grados de poder en la sociedad, en él 
se establece una jerarqula determinada, integrando una serie 
de elementos subordinados unos a otros; las relaciones de 
mando y obediencia, se encuentran formalizadas. Además, la 
burocracia como grupo específico de la sociedad, llega a 
tener intereses propios; siendo, sin embargo, el 
mantenimiento del sistema su objetivo fundamental, en la 
medida en que depende de este hecho para su existencia. 
As1 entonces, el Estado, se encuentra constituido por un 
cuerpo de burócratas profesionales con intereses hasta cierto 
punto propios, corporativos; que responderian, a la lógica de 
poder, y no a la de la ganancia, como en el caso de la 
burguesía corno clase, aunque íntimamente interrelacionados, 
compenetrados; y en última instancia, en la medida en que la 
existencia de la burocracia del Estado capitalista, y la de 
la burguesía dependen de la existencia del capitalismo, 
buscaran esencialmente su mantenimiento. 
d) Autonomía Relativa. se basa en varios hechos 
fundamentales: El primero consiste en que el Estado tiene un 
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carácter dual; a la vez que es un producto de la sociedad, 
como cristalización de la estructura y de las fuerzas 
contradictorias que en ella coexisten; es también un 
productor de la sociedad, en la medida en que crea 
instituciones que permiten el adecuado funcionamiento del 
sistema en su conjunto. El segundo consiste en que el Estado 
adquiere su poder de la existencia y dinámica de una clase 
social dominante¡ sin embargo, en la medida en que esta se· 
encuentra conformada por individuos y fracciones, y en que 
las bases de las relaciones sociales son la propiedad privada 
y la competencia capitalistas; el Estado para poder mantener 
las condiciones generales de existencia del modo de 
producción, se ve precisado a defender al sistema, tanto de 
los ataques de las clases dominadas, como de los ataques de 
los capitalistas aislados o de las fracciones de la 
burguesía. 
Así entonces, el Estado se encuentra, aparentemente, separado 
de las clases sociales y de las fracciones que las conforman; 
sin embargo, esto no es más que una forma aparencial del 
funcionamiento del Estado; surgida por un lado, de la 
necesidad de mantener un poder supremo, que cohesione y 
organice al conjunto de la sociedad; por otro, de la 
necesidad de organizar la cohesión y la acción de la 
burguesía en bloque. Ya que aunque la burguesía en su 
conjunto es la clase dominante; la fracción monopólica, es la 
hegemónica al interior de la misma; sin embargo la política 
económica de los monopolios, debe tender a la reproducción 
ampliada del capital social total, de tal forma que el Estado 
vendrá a constituir el partido en el poder de la clase 
dominante. 
Históricamente, el Estado se presenta desde una perspectiva 
formal como el representante general de la sociedad; de una 
manera real, es el representante especifico de los 
capitalistas, como un capitalista colectivo ideal; por encima 
de la sociedad, al margen de la competencia y de la ganancia; 
con cierto grado de autonomía con respecto a las clases y 
fracciones que conforman a la sociedad. sin embargo, del 
hecho de que sea el poder supremo, y de que torne decisiones 
en el ámbito de la sociedad en sus diferentes instancias, se 
plantea que estas decisiones no son neutrales, en la medida 
en que las decisiones que toma benefician a una clase o 
fracción determinada de la sociedad, en la parte del producto 
social excedente de que se apropia. 
Debido a que el surgimiento, el mantenimiento y la 
reproducción del sistema capitalista no se logran a través 
del funcionamiento automático de las diferentes instancias 
que conforman la sociedad y sus articulaciones; le plantea al 
Estado, corno poder superior de la sociedad, una serie de 
funciones que procuren la producción y reproducción de las 
condiciones de existencia de la sociedad capitalista. 
Las funciones principales del Estado son: 
a) Institucionalización. 11Toda sociedad se articula en y por 
medio de instituciones, estas son en esencia modelos de 
relaciones humanas, de distribución y ejercicio de estatus, 
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funciones y roles sobre los que se calcan, se estructuran y 
se formalizan las relaciones concretas de grupos e 
individuos, mediante su formulación o consagración por la 
autoridad estatal que les confiere as! cohesión, estabilidad, 
permanencia, inserción en ordenes y niveles más generales, 
reconocimiento y valorización por otros grupos e individuos. 
Las instituciones que dentro de una estructura social tienen 
funciones, fines y consecuencias similares, constituyen un 
orden institucional; económico, polftico, militar, familiar, 
religioso. La estructura social global aparece integrada por 
instituciones y ordenes institucionales, y por sus 
articulaciones e interaccionesº (11) 
En este sentido, el Estado es la institución que se presenta 
corno causa y resultado de la institucionalización de los 
métodos que regulan la adquisición y el ejercicio del poder; 
causa, en la medida en que el Estado es el poder supremo de 
la sociedad y corno tal puede institucionalizar modelos y 
ordenes en las relaciones sociales; resultado, en la medida 
en que el Estado es la institución resultante del juego de 
diversas fuerzas existentes en el seno de la sociedad. 
sin embargo el Estado, na es aceptado de manera mecánica, 
natural o automática por el conjunto de la sociedad; sino que 
como tal se ve obligado a .::rear y mantener permanentemente 
una legitimidad, un consenso y una legalidad. 
La función básica de la legi tirnidad es ofrecer una 
justificación, una racionalización id~ológica a la existencia 
del Estado, de tal forma que el Estado aparezca corno la 
cristalización de los intereses y necesidades de la 
comunidad, por lo que se le acepta y obedece. 
11 El consenso es el acuerdo general de los grupos e individuos 
constituyentes de una sociedad, sobre la legitimidad de una 
forma de Estado o de un gobierno determinado" (12) 
En la medida en que la sociedad se desenvuelve a partir de 
las contradicciones de clase existentes en su seno, en donde 
se presenta una clase dominante que opr irne y explota a las 
clases y grupos dominados; dicha sociedad se basa 
consecuentemente en la injusticia y en la desigualdad. Pero, 
en la medida en que el Estado se presenta como representante 
de la sociedad en su conjunto, corno la encarnación de los 
intereses y necesidades de los individuos; entonces, el 
Estado necesita legalizar la injusticia y la desigualdad a 
través del derecho. 
Los objetivos fundamentales del derecho son: 
autoinstitucionalización del poder estatal; 
institucionalización y regulación de la instancia 
especificamente social; fijación de las reglas del juego 
social y politice; mantenimiento de la continuidad de la 
imagen que la sociedad tiene de si misma y de su sistema de 
valores; regulación y asignación de recursos y distribución 
de bienes. 
b) Coacción Social. En' la medida en que el interés 
fundamental del Estado es el mantenimiento del sistema; el 
Estado únicamente permite los cambios que le lleven a este 
fin; as1, cualquier disidencia que pueda poner en peligro la 
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continuidad, será asimilada, atenuada, o aniquilada. Los 
objetivos fundamentales de la coacción social son: 
constituirse en la autoridad suprema de la sociedad; 
constituir un sistema de control pol1tico de las clases 
dominadas, principalmente; dar solución (atenuando, ajustando 
o suprimiendo) a las contradicciones existentes entre los 
diversos grupos sociales; establecer formas de compromiso Y 
cooperación e integrar, crear y mantener la unidad nacional. 
e) Educación y Propaganda. El Estado, se encarga en gran 
medida de mantener los niveles de educación necesarios al 
sistema; así como de formar las elites necesarias para 
ejercer la dirección de los procesos; además de la educación 
formal, existe una educación cotidiana, esencial en la 
trasmisión de la concepción del mundo y de los valores 
necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema, 
reproduciendo las relaciones sociales existentes. 
Las finalidades de la educación y propaganda llevadas a cabo 
por el Estado son la socialización e internalización de los 
valores inherentes al modo de producción; la conservación y 
trasmisión de la historia social como factor de cohesión y 
continuidad de la sociedad; la selección y formación de las 
elites intelectuales que requiere el modo de producción para 
su mantenimiento y su desarrollo; la elevación a un 
determinado grado de cultura de la población en general, 
según las requerimientos del modo de producción; conformación 
de una personalidad básica, conformista, del conjunto de 
miembros de la sociedad. 
d) Funciones de organización Colectiva y de Politica 
Económica. Tienen corno objetivo fundamental el tratar de 
lograr las condiciones generales de producción que no pueden 
ser logradas, llevadas a cabo, mediante la inversión de 
individuos o grupos de la clase dominante, debido a lo 
elevado de la inversión o a las elevadas posibilidades de 
pérdidas. La actividad económica del Estado consiste en: 
acción sobre la estructura y el funcionamiento de la economia 
y del sistema social, en su conjunto; regulación de la 
disponibilidad en los bienes necesarios para la producción 
(humanos, financieros o materiales); distribución de los 
bienes, de los servicios y consecuentemente de los ingresos, 
entre los diferentes sectores de la sociedad; reconocimiento 
y satisfacción de las necesidades de las clases y grupos de 
la sociedad. 
e) Integración. La integración en una comunidad (de iguales 
formalmente, ante el mercado; pero de desiguales realmente), 
de las clases dominantes y dominadas, en el sistema de 
producción capitalista; de tal forma que la clase dominante 
pueda seguir siéndolo y la clase dominada acepte su propia 
opresión y explotación, o ni siquiera se de cuenta de ella; y 
posibilitando, que la ideología dominante en la sociedad, sea 
la de la clase dominante. 
f) Relaciones Internacionales. En la medida en que el poder 
estatal, surge a partir de las contradicciones internas en 
una sociedad determinada; pero que al mismo tiempo se 
articula a un sistema de contradicciones externas a la misma, 
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en la relación con otras sociedades; surgen una serie de 
actividades que el Estado desarrolla en las relaciones con 
otros estados y que se encuentran interrelacionadas con las 
funciones antes descritas. 
Las formas de Estado, son los distintos procedimientos que la 
Burguesía o una de sus fracciones, emplea para ejercer y 
organizar su poder politice en una formación económico-social 
determinada, partiendo fundamentalmente del régimen politice 
(métodos de dominación) ; el carácter que el régimen polftico 
presenta, se encuentra determinado fundamentalmente por la 
correlación de fuerzas de las clases en pugna, es decir, 
según su poder y su grado de organización para imponer su 
proyecto histórico-social al conjunto de la sociedad. 
otros elementos secundarios a tornar en cuenta para la 
caracterización de una forma de Estado son: la forma de 
gobierno (monárquica o republicana) y la estructura estatal 
(unitaria o federativa). 
Las principales formas de Estado capitalista son: 
a) Democracia Parlamentaria. En ella hay libertad formal de 
participación política de todos los grupos y clases sociales. 
El parlamento es elegido mediante elecciones generales; y el 
presidente que representa al poder ejecutivo es elegido por 
toda la población, o por el parlamento; existe la libertad 
formal para partidos y sindicatos. El parlamento es el centro 
en donde las contradicciones entre Burguesía-Proletariado, 
enfrentan sus intereses; además de que allí se enfentan entre 
si las diversas fracciones de la burguesía, por el ejercicio 
del control sobre el aparato de Estado. Es la forma de Estado 
que más favorece a la organización del proletariado y de la 
burguesía misrnil. 
b) Fascismo. En su estructuración, el Estado se encuentra 
estrictamente jerarquizado. No hay ningún tipo de elección; 
las relaciones son de autoridad; hay una liquidación, y 
aplastamiento politice-militar de los sindicatos y de los 
partidos politices; negando toda libertad de participación 
política al conjunto total de la población. El fascismo, 
implica 11 ••• el dominio del capital monopolista en la época 
de la crisis general del capitalismo y la fusión del poder de 
la oligarquía financiera con el Estado"; tal forma, que 
afecta incluso a otras fracciones de la burguesía; 
favoreciendo la concentración y la centralización del capital 
monopolista. 
c) Bonapartismo. Se da en periodos excepcionales (crisis, 
estancamiento, transición) se caracteriza por una situación 
de equilibrio inestable en que la clase dominante se 
encuentra incapacitada para imponer su poder político directo 
al conjunto de la sociedad, pero la clase dominada carece del 
poder necesario para imponer su dominio. 
El Estado Bonapartista se sitúa con cierto grado de autonomía 
con respecto a las clases en lucha, de forma tal que puede 
imponer sus propios intereses, que en última instancia son el 
mantenimiento del sistema; pero que se presenta corno 
autónomo, con respecto a las clases sociales que conforman la 
sociedad; llegando incluso a afectar a fracciones de la clase 
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dominante; pero siempre en aras de lograr la estabilidad Y el 
afianzamiento del sistema en su conjunto. 
El Estado capitalista es esencialmente el poder de una clase 
social sobre el conjunto de la sociedad. Fundamentalmente 
conformado en la función de crear y mantener un consenso 
social en torno al proyecto histórico burgués; por medio de 
la dominación ideológica, y de la represión policiaco-militar 
violenta de las clases dominadas. 
La gama extraordinaria de formas de Estado que ha asumido el 
Estado burgués; el desarrollo extraordinario del capitalismo; 
y la importancia de la democracia parlamentaria, y del voto 
universal en el atajamiento de las aspiraciones 
revolucionarias de transformación social, de las clases 
dominadas; hacen necesarios estudios sobre el Estado en el 
capitalismo contemporáneo y sobre las formas que éste 
presenta en cada una de las formaciones sociales. 
As1, entonces, mediante el Estado, los individuos de la clase 
dominante, hacen valer sus intereses; regulando el conflicto 
de las clases y permitiendo que una clase, dominante, se 
apropie de la plusva 11a; a través del sistema de libre 
competencia, en donde los individuos son formalmente 
(juridicamente) iguales, pero realmente desiguales. 

10. Econom1a y Pol1tica. (14) 

El Capitalismo en la época contemporánea, implica la 
producción generalizada de mercanc1as, abarcando todos los 
ámbitos de la vida social, en una escala universal; de aqu1 
la necesidad de la organización y de la planificación 
tecnocrática del conjunto de la sociedad; organización y 
planificación que sin embargo, se realizan de manera 
limitada, debido a la propiedad privada y a la competencia 
capitalista; base de una sociedad envuelta en contradicciones 
insalvables entre la racionalidad tecnocrática y la 
irracionalidad socio-económica global; entre la producción 
social y la apropiación individual del producto. 
Sociedad en la que el poder económico-pol1tico, se encuentra 
cada vez más centralizado e interrelacionado; la racionalidad 
empleada por el aparato de poder para el dominio de la 
sociedad, le permite estar presente en todos los aspectos de 
la vida social, estructurales y superestructurales, 
posibilitandole tener un grado de manipulación muy alto sobre 
los individuos que la integran, asimilando las necesidades 
del sistema a las necesidades de los individuos en un proceso 
de internalización permanente; en fin, creandoles necesidades 
a partir de las necesidades del sistema. 
En la época contemporánea, las ganancias monopolistas basadas 
en las rentas tecnológicas son, las de mayor importancia para 
la obtención de ganancias; as1 entonces, en la etapa actual 
del capitalismo, la obtención de las rentas tecnológicas, 
determina un aceleramiento en la constante innovación 
técnica, basada en la investigación cientifica, tanto 
estatal, como privada, y consecuentemente, en la medida en 
que el intelectual se transforma en un asalariado y la 



35 

ciencia es asimilada por el proceso productivo, en la 
proletarización de los intelectuales. 
Por otra parte, el rápido desarrollo de las máquinas y 
equipos acelera el proceso de deterioro tecnológico de estas 
en la medida en que las constantes innovaciones técnicas las 
hacen obsoletas, menos productivas, en relación a los nuevos 
equipos; lo que obliga al capital monopolista a planificar lo 
m&s exactamente posible la amortización del capital fijo, las 
inversiones, los costos, y las ganancias, en las distintas 
empresas. Es aqui, en donde el Estado en un intento de 
coordinar y organizar en un plano nacional, el funcionamiento 
conjunto de las empresas privadas, cobra una gran 
importancia. Asi entonces, el Estado racionaliza el conjunto 
de la operación de la actividad económica de las empresas; en 
la medida en que la actividad de la empresa privada en lo 
individual es contradictoria con la supervivencia del 
sistema. 
En la sociedad capitalista contemporánea, la democracia 
representativa, el parlamentarismo, se encuentra en una 
crisis profunda. Tal hecho, se manifiesta en la falta de 
influencia de las asambleas y de los partidos politices, en 
su escasa representatividad y poder para ejercer una voluntad 
colectiva sobre los órganos centrales de poder encargados de 
la toma de decisiones importantes, que afectan al conjunto de 
la sociedad. Tendencia que se complementa con el proceso de 
acumulación y centralización del capital que ha dado lugar a 
la formación de grupos capitalistas que por su poder 
economico ocupan un lugar muy importante en la toma de 
decisiones acerca de los proyectos sociales que afectan al 
conjunto de la sociedad. 
Las causas de la decadencia de las instituciones democrático 
representativas en la fase actual del desarrollo capitalista, 
podemos encontrarlas en los siguientes elementos: por un 
lado, en el cambio profundo ocurrido, tanto cuantitativo, 
como cualitativo, en la estructura de las clases sociales; 
por otro, en el control ejercido por el Estado sobre la 
sociedad en todos sus nivel~s, mediante la aplicación de la 
tecnología, corno consecuencia del desarrollo cada vez mayor 
de las fuerzas productivas. Además, la tendencia a la 
concentración de ca pi tal ha actuado reduciendo cada vez en 
mayor grado los grupos en donde se centraliza el poder 
económico, conformando lo que actualmente se llama grupos de 
presión: organizaciones que agrupan a los representantes de 
determinadas clases o fracciones de clase; con la finalidad 
de defender sus intereses. 
De tal forma que, el proceso de concentración y 
centralización del capital lleva consigo, el proceso de 
concentración y centralización del poder politice; en una 
sóla dinámica entrelazada; lo que da como resultado, el 
creciente poder del ejecutivo, a costa de la pérdida de poder 
del legislativo y el judicial ; en el caso de México, dicha 
tendencia se ve reforzada por el triunfo del poder del 
ejecutivo en la primera mitad de este siglo; como culminación 
momentánea de la pugna, entre el poder ejecutivo y el 
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legislativo, que caracteriza al proceso político, durante el 
siglo pasado. Dicho proceso, coincide y es causa de la 
liberalización de algunas leyes que permiten la entrada de 
los grupos de izquierda al parlamento. 
As1 pues, el aumento en el poder de la burguesía Y la 
consolidación de su hegemonía; le permite la extensión del 
sufragio universal y la ampliación de la legislación social; 
con la consecuente implantación del Estado liberal, por medio 
del cual se logra la plena participación, de los individuos 
aislados, en la política y en la sociedad burguesa; cerrando 
el paso a la supresión de la soberanía del Estado y la 
propiedad privada. De tal forma que, la libertad y los 
derechos humanos burgueses se dan a los individuos a cambio 
de su no participación en política. 
Los obreros, campesinos y minarlas socialmente oprimidas, se 
organizan al margen de las contiendas electorales; de tal 
forma que la posibilidad que se abran de acceso al poder 
pol1tico; es el resultado de su propia fuerza y movilización; 
y no la que le presenta el Estado burgués, que siempre estará 
impregnada de una serie de mecanismos legales, más o menos 
represivos, que le permitan mantener el control de los 
movimientos sociales que pugnan por la transformación de la 
sociedad. 
Una de las leyes fundamentales del desarrollo capitalista, es 
la destrucción permanente de la burguesía, por la burguesía 
misma; en aras de una mayor plusvalía; proceso que se da a 
través del proceso concentración-centralización del capital y 
que se agudiza durante las épocas de crisis. El proceso de 
concentración-centralización del capital, da lugar a la 
formación del capitalismo monopolista, que crea cada vez en 
mayor grado un excedente de trabajadores, el ejército 
industrial de reserva; y un excedente de burguesia, él cual 
es destruido en términos de clase, en un proceso permanente 
de proletarización. 
Asi entonces, el proceso de concentración-centralización del 
capital; converge con el proceso de concentraci6n
centralización del poder politice; y el crecimiento del gasto 
estatal. Por lo demás, la centralización de un elevado poder 
económico-politico, en el aparato de Estado, le posibilita 
mantener una relación, relativamente autónoma, con los grupos 
de presión. 
Los altos funcionarios del Estado, constituidos en una 
corporacion: la burocracia; puede mantener una autonomía 
relativa con respecto al poder de la clase dominante, en la 
medida en que ejercen un poder supremo dentro de un 
territorio determinado; encontrándose al mando de la fuerza 
pública; y en ejercicio del poder económico que la 
utilización de los impuestos le proporciona. El aumento de la 
importancia del papel del Estado en la economia a través de 
la elaboración, instrumentación y aplicación de la política 
económica, le permite tener un control relativo, sobre el 
plusproducto social. Además, la burocracia es la que se 
encarga de la planificación y consecuentemente, introduce los 
elementos de politica económica, necesarios para la 
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producción y reproducción permanente del sistema basado en la 
ganancia; beneficiando a la clase dominante, y al interior de 
ella, a su fracción hegemónica; en función de los intereses 
generales del sistema. 
Sin embargo, la tendencia anterior, se ve contrarrestada a 
medida que aumenta la necesidad de gasto del Estado y 
disminuye la posibilidad del mismo, por las dificultades para 
allegarse fondos con la finalidad de intervenir en el proceso 
económico obligando lo por un lado a recurrir al 
financiamiento externo, aumentando enormemente la deuda 
externa; por otro, supeditandolo a los prestamos a corto 
plazo, que la burgues1a nacional le facilita, aumentando la 
deuda interna. Lo que conduce a la crisis fiscal del Estado 
capitalista contemporáneo. 
Por otra parte los grupos de elite dirigentes, tanto de la 
burocracia, como de la burgues1a, tienden a compenetrarse, y 
se encuentran orgánicamente relacionados; el grupo dirigente 
de la burocracia estatal, proviene de la fracción hegemónica 
de la burgues1a, reduciendose el nümero de miembros que la 
conforman, cada vez más, en la medida en que avanza el 
proceso de concentración-centralización, del poder económico
politica. En consecuencia, si a nivel económico, el poder ha 
sufrido un proceso de concentración y centralización; a nivel 
político también se ha dado este proceso, el poder se 
centraliza y concentra cada vez más, en un grupo reducido de 
individuos; conformandose asl, el Estado Capitalista por una 
burocracia profesional; interpenetrada e interrelacionada, en 
sus niveles superiores, a la fracción más dinámica y 
hegemónica de la burguesia, el capital monopolista. Asl, 
burgues1a y Estado, se encuentran orgánicamente 
interrelacionados. 
Económicamente, el Estado como un poder centralizado, 
concentrado, de la sociedad, tiene que realizar una serie de 
actividades con el fin de mantener el orden capitalista 
existente: el establecimiento de normas legales; la emisión 
de moneda; la formación, mantenimiento y expansión del 
mercado interno; además realiza las actividades económicas en 
donde el capital privado no cuenta con los medios suficientes 
para realizarlas, o en donde la ganancia media no existe, o 
no esta asegurada; los gastos de infraestructura; 
encargandose el Estado de centralizar los medios suficientes 
y la socialización de las perdidas; cargando a la comunidad 
los gastos que son necesarios para el mantenimiento y 
desarrollo de las condiciones necesarias para la reproducción 
del capital. 
El ·Estado, asume funciones cada vez más importantes en la 
vida económica, como una forma de evitar posibles conflictos 
entre las clases antagónicas, elevando relativamente el nivel 
de vida de las clases explotadas, permitiendo· su acceso a 
bienes y servicios de consumo; pero, a la vez, garantizando 
la producción y la acumulación de la plusvalia en grados cada 
vez más elevados. Siendo esto posible por los crecientes 
niveles de productividad de la sociedad capitalista. 
El proceso de desarrollo capitalista de la estructura social 
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se manifiesta a través de la proletarización de amplias capas 
de la sociedad, particularmente de los productores rurales; 
proceso que se inicia con la disociación del productor de sus 
medios de vida y producción, en especial de la tierra; dando 
como resultado la creación de trabajadores asalariados; que 
requieren de aumentar la calificación su fuerza de trabajo, 
en tanto que a mayor complejidad del aparato productivo, es 
necesaria una mayor preparación para desempeñar el puesto de 
trabajo; lo anterior da como resultado un aumento en los 
gastos de educación, ciencia y tecnolog1a, Así como en las 
necesidades de infraestructura urbana; siendo el Estado el 
responsable de su realización, Asi como de la socialización 
de sus costos. 
El trabajador asalariado por la venta de su mercancia fuerza 
de trabajo, recibe dos tipos de salario: un salario privado o 
directo que percibe del empresario que lo contrato; y otro 
salario social o indirecto que recibe mediante los subsidios 
al~ consumo de los bienes y servicios que presta a la 
población en general, con los siguientes objetivos: a) 
disminuir las grandes desigualdades sociales, con la 
finalidad de evitar las explosiones sociales; b) crear, 
desarrollar y mantener el mercado interno; y c) otorgar los 
servicios educacti vos necesarios para la calificación de la 
fuerza de trabajo. Esto es asi, en la medida en que el 
capitalista privado no puede calificar mano de obra, por ser 
jur!dicamente libre; es decir, el proletario no pertenece a 
un empresario en particular, sino que pertenece al 
empresariado en su conjunto. Los procesos migratorios rural 
urbanos y de las ciudades medias a las ciudades grandes, se 
explican en gran medida porque el salario directo y el 
salario indirecto generalmente es relativamente superior en 
los grandes centros urbanos, particularmente en las zonas 
metropolitanas por los elevados subsidios del estado. 

11. Politica Económica. 

La ecanomia tiene como objeto de estudio, la actividad de la 
sociedad orientada a la producción, distribución, 
comercialización y consumo de los productos, bienes y 
servicios generados por la actividad productiva de los 
hombres; en donde el ser social, únicamente es comprensible 
en función de estructuras sociales (clases o estratos); 
pol1ticas (estado, partidos o grupos); económicas (sectores y 
ramas) y culturales (orientaciones, pautas e ideolag1as) como 
ente productivo en continuo movimiento e interrelación. 
Bajo esta perspectiva, la complejidad del objeto de 
conocimiento de la Ciencia Económica es obvia, razón por la 
cual ésta se ha dividido en varias ramas de estudio: 
a) Economia Descriptiva, el objetivo de ésta es la 
descripción de la actividad económica en una formación 
económica ·Social históricamente determinada. 
b) Economia Política, es la interpretación teórica da la 
información empírica sobre la actividad económica en una 
determinada realidad histórica concreta. 
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e) Pol1tica Económica, cuyo objeto es proponer los criterios 
de acción o comportamientos dirigidos a afectar de manera 
particular una sociedad determinada. (15) · 
Desde la óptica de la investigación económica esta sigue un 
camino lógico: Describir (Economla Descriptiva); Interpretar 
(Economía Política); y Actuar (Política Económica). Bajo ésta 
perspectiva, se infiere que el sentido del análisis empirico
descriptivo y del estudio teórico-interpretativo, adquieren 
su verdadera significación social en tanto que constituyen la 
base de sustentación de la política económica; sin embargo, 
en la realidad este proceso no es tan simple. 
Así entonces, en términos generales, la política económica se 
puede definir como 11 la intervención deliberada del 
gobierno en la econom!a para alcanzar sus objetivos"; (16) 
" la variación intencional de los medios con el objeto 
obtener ciertos fines" (17); 1111 proponer criterios de 
acción o comportamientos dirigidos a afectar de una manera 
determinada la realidad histórica analizada" (18) " 
Aquella parte de la ciencia económica que estudia las formas 
y efectos de la intervención del Estado, en la vida económica 
con objeto de conseguir determinados fines" (19) 
De acuerdo a estas definiciones, en s!ntesis, la pol!tica 
económica, es la intervención deliberada del Estado a través 
de determinados medios para lograr ciertos objetivos: 
modificar las estructuras de la sociedad: económicas, 
políticas, sociales, culturales y demográficas. Desde este 
punto de vista el papel que juega la política económica es de 
gran importancia en la vida de la sociedad, ya que tiene la 
posibilidad de hacer o dejar de hacer alteraciones en la vida 
económica de la sociedad y con ello en todo su conjunto. 
Según la concepción de la política económica expuesta, se 
puede observar la existencia de varios elementos que 
intervienen en ella: objetivos o fines, medios o instrumentos 
y metas. 
Los términos objetivo o fin por lo general se usan 
indistintamente y se refiere a los objetivos de cambio que se 
plantea el Estado, en la estructura económica de la sociedad. 
"El definir objetivos implica una especificación en términos 
de tiempo, área social, económica y territorial a cubrir y de 
la intensidad que significa la alteración de la realidad 
propuesta". (20) 
Los Objetivos, se pueden clasificar de la siguiente manera: 
a) Corto Plazo: evitar las fluctuaciones de la Economía, 
mediante la estabilización del ciclo económico; buscando el 
aumento de la tasa de ganancia y la creación de empleo. 
b) Largo Plazo: darle sentido al crecimiento económico, 
mediante la planificación, buscando compatibilizar el 
desarrollo de los di versos sectores de la economía; de las 
diferentes clases o estratos sociales y de los distintos 
espacios socio-geográficos; tratando de mantener un punto de . 
equilibrio en función de la estabilidad social; Además de la 
reestructuración y modernización del aparato productivo; y el 
crecimiento del mercado de trabajo con incremento en la 
productividad. 
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Debido a la complejidad de la economia y en general de las 
estructuras sociales, es necesario identificar si los 
objetivos entre si, son compatibles, complementarios o 
antagónicos, para evitar la duplicidad y mejorar el 
aprovechamiento de las medidas de poli ti ca económica 
consideradas. Las metas tienen el mismo sentido que los 
objetivos, la diferencia entre ambas, es que la meta se 
refiere a los aspectos cuantitativos, lo que da la 
posibilidad de especificar numéricamente las necesidades; los 
objetivos, por su parte, se establecen en términos 
cualitativos. 
En cuanto a los instrumentos o medios, se refieren al 
mecanismo que se va a utilizar con intención de lograr 
determinados objetivos. El instrumento debe ser coherente con 
el objetivo. 
Para la elección de un instrumento, es necesario 
especificar en cuanto intensidad, tiempo, sectores sociales, 
actividades o funciones económicas y espaciales o 
territoriales, además del detalle de las condiciones 
administrativas necesarias para su aplicación". (21) 
Los instrumentos de la Pol1tica económica, se pueden 
clasificar de la siguiente forma: 
a) Instrumentos macroeconómicos: actúan sobre variables 
generales de la actividad económica; entre otros es posible 
mencionar los siguientes: 
Politica Monetaria, a través de ella se determina la masa de 
dinero en circulación, el circulante monetario¡ mediante el 
control, por parte del Estado de la tasa de interés, 
estableciendo el valor del dinero; el encaje legal, 
determinando el monto que deben depositar en el Estado de las 
reservas bancarias incidiendo con ello en la magnitud del 
circulante monetario y con ello en la magnitud del crédito 
disponible en el mercado y consecuentemente en las· tasas de 
interés, determinando los niveles de inversión; el dinero 
bancario, determina el poder económico de los bancos, ya que 
establece la magnitud de los de recursos bancarios en crédito 
o bonos por cada peso disponible; además, establece las 
reglas y la magnitud de los prestamos a los agentes. 
Pol1tica Fiscal. el manejo de los impuestos, al establecer el 
ingreso nacional y el gasto público; mediante el análisis de 
estos es posible establecer con cierta precisión a los 
sectores de la economía, las clases o estratos y espacios 
socio-geográficos favorecidos y desde luego; As! como los que 
no lo son; aquellos que reciben recursos y los que pierden, 
transfiriendolos a otros. 
b) Instrumentos microeconómicos: tienen efectos sobre algunas 
variables económicas particulares, desde luega afectan 
negativamente a algunos agentes económicos y benefician a 
otros. Para ello se hace uso de los impuestos, subsidios, 
control de precios y tramites administrativos para autorizar 
el funcionamiento de los agentes económicos. 
e) Cambios institucionales: afectan las condiciones de 
reproducción del capital y las relaciones sociales; mediante 
reformas que inciden en las estructuras de la sociedad: 
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económicas, sociales, politicas, culturales. 
Estos elementos de la politica económica, integrados en las 
estructuras de la sociedad y los procesos de funcionamiento 
reales, de una formación social concreta históricamente 
determinada se encuentran interrelacionados, de tal manera 
que es muy complejo definir la compatibilidad entre la 
variedad de objetivos e instrumentos; lo que hace necesario, 
realizar un diagnóstico detallado de las condiciones 
estructurales en la economia; diagnóstico que necesariamente 
deberá estar apoyado en una determinada teoria económica, 
datos estad1sticos e información sobre el comportamiento del 
hombre¡ para con ello lograr un acertado análisis económico 
que permita disminuir la brecha entre las medidas de politica 
económica que establezca el Estado y las necesidades reales 
de los estratos sociales, espacios socio-geográficos e 
individuos que conforman la sociedad. 
Desde una perspectiva de cientificidad; la política económica 
se considera como una disciplina científica, en cuanto que se 
basa en conocimientos científicos de la economía política y 
la economía descriptiva; y dejará de serlo, si no se 
fundamenta en las leyes de la teorla económica que reflejan 
la realidad y se basa en principios ideológicos. Al mismo 
tiempo, la política económica es un amalgama de conocimientos 
de diferentes ciencias sociales, entre otros los de la 
economía, la sociología y la política; y se dirige por una 
serie de principios racionales en donde se actüa sobre la 
realidad concreta con la finalidad de incidir en ella,. bajo 
la visión de un modelo (ideal) de como deben ser las cosas 
(idealmente); partiendo desde luego, de como son, realmente 
(objetivamente); razón por la cual, también se considera a la 
polltica económica como una disciplina normativa. 
sin embargo, para s. Lichtensztejn, no existe una discusión 
significativa sobre la conceptualización de la politica 
económica, más bien la problemática que se presenta es en 
torno a su enfoque. (22) Existen dos enfoques en la política 
económica: 
a) El primero denominado técnico-económicista; el cual 
atribuye mayor énfasis a las prácticas o mecanismos de 
decisión (instrumentos, medios etc.) y al propósito de las 
discusiones (objetivos, metas, fines, etc.). Este enfoque 
plantea la posibilidad de diseñar y ejecutar una politica 
económica con independencia de las estructuras de la 
sociedad: políticas, sociales y culturales; basada 
estrictamente en la estructura económica; lo cual consiste en 
dar mayor prioridad a los objetivos económicos; pasando a 
segundo término el contexto politice en que se desarrolla la 
economía, asi como los efectos sociales de los medios 
adoptados. 
b) Por otro lado, el enfoque politice-social, concede mayor 
importancia a las relaciones del poder, al centro o poder de 
decisión (Estado o Gobierno) y a los destinatarios sociales 
de las decisiones (clases sociales y espacios socio
geográf icos); ésta postura puede llegar a la formulación de 
una politica económica que deje de lado los aspectos 
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econ6micos y técnicos; priorizando los objetivos políticos y 
sociales sobre los económicos; de tal forma que se busca 
lograr objetivos politices y sociales a través de la política 
económica. 
Ambos enteques se complementan y el hacer énfasis en 
cualquiera de los dos extremos: técnico o politice, implica 
el pasar a segundo término alguno de los aspectos 
mencionados, lo que disminuye las potencialidades socio
económicas de la utilización de la política economica, 
perdiendo su efectividad. Asi entonces, lo correcto es no dar 
mayor énfasis a ninguno de los aspectos que la constituyen: 
ya sea técnico, politice o social; sino m~s bien, es 
necesario tener presente que estos aspectos se conjugan 
complementariamente y que la utilización de la política 
económica tendrá que ser coherente con el proyecto de 
sociedad predominante. 
Debido al amplio campo que abarca la política económica es 
nec~sario clasificarla; según sus objetivos se puede 
clasificar en los siguientes términos: (23) 
a) Política económica a corto plazo y politica económica a 
largo plazo. 
b) Politica económica de estabilización y política económica 
de desarrollo. 
e) Política económica coyuntural y política económica 
estructural. 
La primera clasificación se refiere al tiempo de duración que 
tendrá la aplicación de la política económica. La segunda 
clasificación: la política económica de estabilización y 
desarrollo se refiere a las relaciones de comportamiento 
cíclico de la economía y a cuestiones de equilibrio, 
desequilibrio y desarrollo. Finalmente, la tercera 
clasificación: la política económica coyuntural y la política 
económica estructural, se refiere en primer lugar "... al 
análisis de relaciones entre movimientos económicos; (en 
segundo lugar) nos remite claramente a problemas más de 
fondo, cualitativos o de estructura 11 (24) 
En cierta forma los elementos que conforman la clasificación 
anterior se articulan y traslapan, ya que existe relación 
entre dichos componentes de la politica económica; el actuar 
sobre la coyuntura, moviendo las variables económicas o 
estabilizar en un determinado punto el ciclo económico se 
puede lograr en un corto plazo. 
Lo que distingue el corto del largo plazo, la coyuntura de la 
estructura, la estabilización del desarrollo, es el grado de 
profundidad de las medidas para lograr determinados 
objetivos; además, algunas medidas de polltica económica, 
podrán ser clasificadas en más de una forma a la vez. 
simultáneamente, la politica económica se divide en políticas 
especificas, según el área de la actividad económica al cual 
se orientan. Asl entonces, las políticas se refieren a las 
lineas de acción encaminadas a tratar cuestiones particulares 
que son de interés del Estado; sin embargo, la verdadera 
dimensión de las políticas del Estado, no ha sido estudiado, 
ni difundido por lo menos en los paises en desarrollo; a 
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pesar de ello, la presencia del Estado para la búsqueda de 
soluciones a problemáticas sociales cada vez más graves, se 
contradice con el discurso neoliberal sobre el Estado y la 
econom1a. 
En términos prácticos, la influencia del Estado en la 
economia, se puede apreciar claramente en los mecanismos de 
control que tiene a su disposición para incidir en los 
procesos sociales, directos e indirectos: 
a) Directos. A través del manejo de diversos controles: del 
comercio exterior, mediante el establecimiento de cuotas de 
importaciones y exportaciones; de cambios, aunque en el caso 
de México su aplicación es muy limitada, debido a su frontera 
con Estados Unidos; del tipo de cambio utilizando, los 
mecanismos de devaluación y revaluación de la moneda en 
relación a otras monedas extranjeras, particularmente el 
dolar Norteamericano; devaluando la moneda, en relación al 
mercado mundial, se hacen más baratos los bienes y servicios 
nacionales incluyendo la mercancía fuerza de trabajo, por lo 
que tienen una mayor competitividad en el mercado 
internacional; de precios de bienes y servicios; de salarios; 
de dividendos o ganancias; de inversiones; de explotación de 
recursos naturales. 
b) Indirectas. La aplicación de estímulos positivos y 
negativos dirigidos al sector privado con la finalidad de 
crear condiciones que le induzcan a reaccionar de una manera 
determinada; en los sectores nacional, de economla de mercado 
y tradicional, e internacional. 
En la medida que la lógica del sistema capitalista privilegia 
la ganancia a la producción, el bienestar social y el medio 
ambiente; aunada a lo anterior se agudizan los problemas de 
las sociedades subdesarrolladas y se generan· una serie de 
problemas tales como: subordinación tecnológica, 
vulnerabilidad en el intercambia comercial desigual, la 
escasez de bienes de capital de alta tecnolog1a, 
desequilibrios en la balanza de pagos, problemas en la 
acumulación de capital, subutilización de capital y de fuerza 
de trabajo, desempleo y pobreza generalizada, acelerado 
crecimiento poblacional; urbanización desequilibrada basada 
en las corrientes migratorias del campo a la ciudad paralelo 
a un proceso de ruralización de la misma debido al continuo 
aumento relativo y absoluto de la población en las áreas 
rurales; lo que hace necesario reorientar el desarrollo 
econ6mico bajo una política de desarrollo deliberado, a 
través de la cual se controle el comportamiento anárquico de 
las fuerzas de mercado; pasando de un crecimiento espontáneo 
a un crecimiento planificado, para mejorar la productividad y 
la asignación de recursos. Asi entonces, la planeación se 
presenta corno el instrumento que amortiguar la los efectos 
negativos que provocan las fuerzas del mercado, permitiendo a 
su vez una racionalización de los recursos. Y es a través de 
los planes y programas elaborados por el gobierno como se 
darla a conocer la polltica económica que estará vigente en 
un determinado tiempo. 
Los principales campos de la política económica que han sido 
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considerados por el gobierno en décadas recientes son: "La 
industrialización y su condición deliberada, que constituye 
el eje principal de la politica de desarrollo; los criterios 
de asignación de recursos elaborados para implementarla; el 
cambio de las relaciones económicas internacionales, que 
incluyen las pollticas de protección, integración regional, 
financiamiento externo, precios y asistencia técnica¡ 
pol1tica agr1cola; planificación del desarrollo; y las 
recomendaciones en materia de intervención estatal" (25). 
Estos campos no se excluyen entre ellos, sino más bien son 
complementarios. 
Siempre bajo la óptica de que es la actividad industrial en 
si misma la base e que va a acelerar el desarrollo económico, 
es por ello que debe ser acondicionada de la mejor manera. De 
ahí, que es la política de industrialización, la parte básica 
de la política de desarrollo, para superar los problemas 
estructurales inherentes a la periferia. Esta pol~tica, trata 
aspectos sobre las exportaciones u otros rubros de la balanza 
de pagos, además de la necesidad de regular los efectos de la 
inserción del aparato manufacturero en el contexto 
internacional Así como el rengl6n de las importaciones en 
cuanto su valor y composición. Cabe señalar que es necesario 
considerar la urgencia de crear e innovar una tecnolog!a 
apropiada a las condiciones de México; paralelamente de 
fortalecer el sector primario de la economía; históricamente 
ninguna sociedad se ha desarrollado con una agricultura 
débil; renglón, este ültimo, que en México no ha sido 
considerado debidamente. 
Otro aspecto que debe considerarse es el relacionado a la 
asignación de recursos en la actividad económica de la 
periferia, es decir, la distribución de los recursos 
existentes entre la producción de exportaciones y la 
producción destinada al mercado interno y dentro de ambas, la 
distribución de recursos entre los distintos sectores y ramas 
de actividad, estableciendose para ello determinados 
principios: homogeneidad tecnológica e igualdad en la 
distribución de capital en las diferentes actividades 
productivas. 
De tal manera que es la productividad marginal de los 
recursos es el parámetro que indica a dónde encauzar la 
asignación de los mismos para lograr una mayor productiVidad, 
ya sea para el exterior o el interior del pa!s. A la par, se 
debe considerar la existencia de algunas producciones que 
quizás resulten más caras producirlas internamente que 
importarlas, pero que dada la dificultad para importar se 
tienen que producir internamente. Es necesario asegurar el 
más elevado rendimiento por unidad de capital, minimizando el 
subempleo de dicho factor y disminuyendo, el diferencial de 
productividad con respecto al nivel de productividad de las 
sociedades desarrolladas. 
En relación a los sectores y ramas, se basará también en el 
criterio del rendimiento o productividad marginal social del 
capital, el cual consiste en la distribución del ahorro 
realizado en forma tal que el incremento marginal de capital 
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por hombre ocupado de la misma productividad social en cada 
una de las ramas de la actividad económica, obteniéndose as1 
el máximo de producto. 
El argumento de estimular a las actividades más productivas, 
es que la rentabilidad de éstas permite la acumulación de 
capital y fomenta a la vez a las actividades menos 
productivas, lo que repercute en una homogeneidad de 
productividades entre ramas y sectores. Sin embargo, la 
experiencia del crecimiento económico ha mostrado que no 
siempre es asi, más aCm, la lógica de desarrollo de este 
proceso da necesariamente como resultado la ampliación en las 
diferencias de productividad entre las distintas ramas y 
sectores; además, la lógica del sistema, en la medida en que 
tiene como primero y último fin la maximización de la 
ganancia da como resultado que este crecimiento no 
necesariamente tenga como resultado un beneficio social, el 
incremento cuantitativo no implica un mejoramiento en los 
niveles de bienestar .social, por lo que no es solo importante 
considerar las actividades productivas, sino también las que 
traigan el mayor bienestar social; y esto es el Estado, el 
único que lo puede realizar a través de politicas económicas 
adecuadas. 
En cuanta a las relaciones económicas internacionales, es 
otro campo de la politica económica fundamental, ya que el 
desarrollo económico de cada pafs se encuentra condicionado 
por la estructura económica mundial, por lo que resulta 
imposible que un pafs logre su desarrollo económico en forrna 
aislada, más aíin considerando la dependencia que existe de 
las paises periféricos con respecto a los países del centro. 
Este condicionamiento entre naciones hace ver la necesidad de 
negociar adecuadamente la insercion de la estructura 
productiva nacional al mercado internacional, con el fin de 
compensar las diferencias de productividad y la diferencia de 
salarios, que existe en México, como sociedad en vías de 
desarrollo y los paises desarrollados; de tal forma que 
favorezca el crecimiento del grupo de ra~as industriales que 
es importante para el pa.is instalar o expandir, buscándose 
las estrategias m~s adecuadas para lograrlo. 
Como ya se ha comentado, las sociedades subdesarrolladas 
requieren de tecnolog.ia para avanzar en su industrialización 
y que adquirirla en el extranjero provoca una dependencia 
financiera y tecnológica, que a su vez trae otros efectos 
negativos como es la inadecuación de escalas, de la cual 
resulta una ociosidad de la tecnolog.ia al no utilizarse en 
toda su capacidad para la que fue disefiada. Esta inadecuación 
de escala, puede traer consecuencias en una alza en los 
precios, para compensar la subutilización de la tecnología; 
este problema se puede solucionar por la integración y 
especialización industrial de las diversas economias; aunque 
ésto no siempre es posible dado que supone relaciones de 
cooperación y complementariedad entre las distintas economías 
lo que no corresponde a la lógica del sistema capitalista, 
cuyas relaciones son de dominación, opresión y explotación. 
sin embargo, dicha cooperación entre paises representa una 
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posibilidad de reducir los márgenes de capacidad ociosa 
haciendo más racional la utilización de los recursos y de las 
divisas, fomentando al mismo tiempo el comercio. De esta 
manera las relaciones entre paises en condiciones de 
cooperación, con economias complementarias, posibilitará 
mejores condiciones en el intercambio en la esfera mundial. 
En relación a la polltica de financiamiento externo, esté 
financiamiento es básico para complementar el esfuerzo 
interno del ahorro, ya que no hay capacidad interna de ahorro 
suficiente, debido a la existencia de bajos niveles de 
productividad e ingreso; es importante señalar que el ahorro 
interno privado, generalmente se utiliza con fines 
especulativos y no de producción. Por lo demás, generar 
internamente el ahorro necesario para la industrialización 
implicarla necesariamente reducir la parte del producto 
social dedicado al trabajo, transfiriéndolo a favor del 
capital, como a ocurrido en México en a partir de los 
ochentas, y aun as1, no existe la garantia de que dicho 
ahorro sea utilizado para la industrialización y no como ya 
se ha mencionado con fines especulativos. 
Por otro lado, es importante también tener presente la gran 
cantidad de divisas indispensables para importar los bienes 
de capital necesarios al proceso de industrialización. Sin 
embargo, se debe considerar que el recurso capital extranjero 
debe ser temporal o transitorio, ya que de no hacerlo as1 el 
crecimiento de la cuota por el capital financiado puede traer 
problemas como ya en otros momentos a ocurrido; generandose 
un proceso de transferencia de recursos financieros, cada vez 
en mayor cantidad de las economias subdesarr:olladas a las 
economias desarrolladas, tal como ha ocurrido en el momento 
actual; as1 entonces, la experiencia del financiamiento 
externo no ha sido transitorio, más aún ha contribuido a una 
mayor dependencia de las sociedades subdesarrolladas con 
respecto el centro. En el campo de la politica agraria los 
principales problemas a vencer son la escasez de la oferta de 
productos agricolas y la sobreabundancia de mano de obra en 
el sector rural. Para ello se hacen necesarias medidas 
especiales relacionadas con los obstáculos creados por el 
régimen de la propiedad y tenencia del suelo e inversiones 
tanto para estimular la actividad agricola, como para 
desarrollar nuevas actividades económicas productivas en el 
sector rural; As1 como politicas adecuadas de control de la 
natalidad. 
Los problemas en el sector agricola requieren que sean 
tratados realmente ya que por la naturaleza de su origen, sus 
efectos se extienden a gran parte de la población: la escasez 
de alimentos agricolas repercute en toda la población; la 
escasez de productos agrícolas utilizados como insumos afecta 
al proceso de industrialización; además, dado que la 
actividad agricola no requiere gran cantidad de mano de obra 
y su utilización es estacional, entonces se necesita que la 
fuerza de trabajo excedente sea canalizada a actividades 
productivas complementarias. 
Finalmente, la planificación constituye el instrumento que 
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guia a la política de desarrollo a largo plazo. Este 
instrumento permitirá establecer los objetivos del desarrollo 
económico: "De los aportes teóricos, considerados en 
conjunto, se desprende que el objetivo primordial de la 
política de desarrollo... ha de ser el de elevar tanto la 
productividad de trabajo como los salarios reales, a fin de 
llevarlos hacia niveles... semejantes a los que existen en 
(las sociedades desarrolladas. A su vez, esto implica dar 
prioridad temporal al objetivo de empleo. Dicho con m.'is 
precisión, se requiere elevar al máximo... la productividad 
del trabajo; pero para que esta alza se refleje en el gradual 
aumento de salarios, es necesario previamente lograr que toda 
mano de obra empleada en sectores rezagados, de muy baja 
productividad, sea reabsorbida por actividades de 
productividad normal" (26). 
Buscar el aprovechamiento del recurso más abundante en las 
sociedades subdesarrolladas la fuerza de trabajo es una gran 
tarea, ya que sólo as1 se podrá decir que la economía cumple 
una de sus funciones más importantes, el bienestar social. 
Además la programación tiene un papel fundamental en la 
planeaci6n, como técnica para el procedimiento formal 
destinado a la adecuación de medios a fines. 

12. Empleo y Movilidad Migratoria. 

Para los empresarios de las sociedades subdesarrolladas, el 
adoptar tecnologias avanzadas se presenta como la alternativa 
más rentable, en tanto que la productividad del trabajo es 
mayor, debido a la innovación tecnológica, en donde los 
mayores costos por concepto de capital son compensados con 
creces por los menores costos por concepto de trabajo. 
Asi entonces, la tecnologia que adoptan las sociedades 
subdesarrolladas se caracteriza por un uso elevado de 
densidad de capital, indivisibilidades de escala y rigidez en 
cuanto a la proporción en que se cambian los factores, 
características todas ellas compatibles a las condiciones del 
de las sociedades desarrolladas; en cambio en las primeras 
existe abundancia de fuerza de trabajo, el capital es escaso, 
existe una estructura de la demanda efectiva diferente a la 
del centro y el poder adquisitivo de la población es menor, 
por lo que el mercado interno es de dimensiones relativamente 
reducidas; lo anterior, provoca un desequilibrio en la 
estructura económica y social de los paises subdesarrollados 
al no poder usar eficientemente sus recursos. 
Partiendo de esta inadecuación tecnológica y bajo los 
postulados de que tanto el progreso técnico corno la 
productividad e ingreso medio son mayores en las sociedades 
desarrolladas, la tendencia al desempleo estructural se debe 
a que 11 la acumulación de capital (en las sociedades 
subdesarrolladas) es de suyo exiguo debido a los bajos 
niveles de productividad e ingreso; al traducirse en 
inversión de elevada densidad de capital y gran escala, 
resulta insuficiente para absorber productivamente la oferta 
de fuerza de trabajo que, por una parte, proviene del 
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crecimiento vegetativo de la población y por otra, del 
desplazamiento de mano de obra desde sectores de baja 
productividad, a consecuencia del desempleo tecnológico 
provocado por esas mismas inversiones." (27} Es decir, el 
desempleo surge por dos razones complementarias: a) Por la 
exigua acumulación de capital; b) Por la adopción de 
tecnolog1a ahorradora de mano de obra. 
En base a lo anterior, para que se logre abatir al desempleo 
y paralelamente se incremente la producción, se considera que 
la acumulación de capital, motor de la actividad económica, 
debe acompañarse de alternativas de inversión tecnológica 
técnicamente eficientes y adecuadas a las características del 
subdesarrollo; con una baja densidad de capital, definiendo 
con precisión a que sectores de la producción debe orientarse 
para que sea más eficiente y satisfaga a la demanda social. 
Para ello, es inaplazable la inserción de . México en la 
corriente de innovación tecnológica mundial para generar 
tecnologias más adecuadas a su realidad socio-económica. 
Además, se deben de tomar er1 consideración otros aspectos en 
la creación o introducción de nuevas tecnologias: a) la 
heterogeneidad estructural, es decir la coexistencia de 
sectores con alta densidad de capital con sectores arcaicos 
con productividades bajas e incapaces de absorber los 
incrementos adicionales de la mano de obra por la 
desocupación tecnológica generado por los sectores modernos y 
por el crecimiento vegetativo de la población. b) La segunda 
influencia es la inadecuación de escala, que se refiere a la 
incapacidad de las sociedades subdesarrolladas para absorber 
las ventajas de la tecnologia disefiada de acuerdo a las 
caracteristicas de las desarrolladas, provocando que el 
capital acumulado, cristalizado en dichas inversiones 
permanezca parcialmente ocioso. 
Este panorama, plantea la necesidad de una política 
deliberada de desarrollo, de tal manera que la 
maximizaci6n simultánea de empleo y de producto a lo largo 
del proceso de desarrollo no se ha de lograr incidiendo sobre 
la· densidad de capital, sino distribuyendo adecuadamente las 
inversiones adecuadas en el sector moderno entre actividades 
competitivas y no competitivas con producción preexistente, 
esto es, distribuyéndolas de manera de minimizar los 
problemas de escala, al mismo tiempo, de lograr que la 
expulsión neta de mano de obra provocada por las inversiones 
competitivas, sumada al crecimiento de población activa, sea 
compatible con la absorción alcanzada mediante las 
inversiones no competitivas." (28) 
Uno de los principales desequilibrios de la economía en 
México, se encuentra en el sector primario; debido 
principalmente a la incapacidad de la agricultura su 
incapacidad para mantener un nivel de empleo que armonice con 
el crecimiento de las demás actividades. Esta incapacidad de 
la actividad agrícola es provocada parte por la introducción 
de técnicas modernas, y parte por el sistema de propiedad y 
la tenencia de la tierra. Con respecto al primero, al 
sustituir la mano de obra por la tecnología disminuye la 
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ocupación de fuerza de trabajo, aunque se considera que su 
efecto no es tan relevante en comparación como lo es en otras 
actividades. En cuanto al sistema de propiedad y la tenencia 
de la tierra, se caracteriza por la coexistencia de 
latifundios y minifundios; en donde la mayor parte 
productores agricolas ocupa una pequef'ia extensión 
extremadamente fraccionada de tierra, lo cual reduce la 
posibilidad de que la población que va ingresando a la 
población activa pueda emplearse eficientemente en las 
actividades propias del sector primario de la economía. Es 
decir, dicha incapacidad se manifiesta por un lado, por una 
necesidad menor de mano de obra en el proceso de trabajo 
agr1cola, porque ha sido sustituida por tecnología, y por 
otro, porque el minifundio resulta exiguo para absorber la 
población activa que va generandose por el crecimiento 
natural de la población. otro factor que determina la 
posibilidad de la agricultura para absorber mano de obra, es 
la diferencia de rentabilidad entre las diversas actividades 
económicas y en la agricultura en los últimos años ha sido 
inferior comparativamente con las otras actividades. 
Baja este contexto se presentan dos tipos de explotación 
agrícola. 11 El primero organizado según las reglas de la 
economía capitalista (unidad de producción capitalista), 
subordina la absorción de mano de obra a la maximización de 
la tasa de ganancias y su producción se destina en lo 
esencial a los mercados. El segundo de organización 
precapitalista (unidad de producción campesina), ligado 
precariamente a la econom1a monetaria, se extrae un 
excedente, en parte baja la forma de servicios personales el 
cual puede tener importante significación de naturaleza no 
económica.. • El excedente de mano de obra que no encuentra 
empleo en ambos tipos de explotación indicados ocupa tierra 
de calidad inferior o de acceso más dificil, bajo la forma de 
pequeñas explotacionesº (29) y es la base las grandes 
corrientes migratorias rural-urbana que han caracterizado a 
México en las décadas recientes y que han dado el perfil de 
la distribución espacial de la población que actualmente 
caracteriza a México. 
Ambas formas principales de organización de la producción 
agrícola constituyen dos fuentes fundamentales en la 
formación y expulsión de mano de obra excedente. 
La unidad de producción capitalista lo es en tanto que emplea 
tecnología avanzada que requiere para su utilización un nivel 
reducido de fuerza de trabajo, además de que pone en primer 
término la rnaximización de la tasa de ganancia, condicionando 
a ello el empleo de fuerza de trabajo y su producción esta 
orientada al mercado interno o externo. 
La Unidad de Producción Campesina por otra parte, tiene otra 
lógica de funcionamiento, ella basa su funcionamiento en la 
unidad familiar, como unidad de producción, lo que supone 
entre otras cosas establecer una asimilación entre la 
reproducción económica de la unidad y su reproducción 
biológica, por lo que es la fuerza de trabajo infantil 
altamente valorada; facilitando este hecho que el trabajo 
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agr1cola en esta unidad, no requiere de una elevada 
calificación; consecuentemente un nivel elevado de fecundidad 
en las familias es altamente estimado, de all1 que sean las 
zonas rurales los que mantienen los indices más altos de 
fecundidad; sin embargo, si a esta situación se agrega el 
hecho de que la tierra disponible para su explotación por la 
unidad económica campesina es limitada y la posibilidad de 
utilización de la fuerza de trabajo que va ingresando por el 
crecimiento natural, genera una vez llegado a ciertos 
límites, rendimientos decrecientes; dándose un elevado 
fraccionamiento de la tierra, es comprensible el por que 
constituye una fuente importante de expulsión de mano de 
obra. 
Estos procesos conjugados, han dado lugar al constante Y 
elevado flujo migratorio campo-ciudad que caracteriza los 
ültimos decenios de subdesarrollo a México, base de su 
urbanización desequilibrada. 
Para afrontar el problema del excedente de mano de obra se 
plantean dos posibilidades: a) La primera es abrir nuevas 
tierras a la explotación agrícola, dando as1 cabida ~ la 
parte del excedente humano. sin embargo la limitación de esta 
alternativa la constituye el hecho de que la tierra es un 
recurso limitado. b) La segunda es emplear población 
excedente en las mismas zonas rurales realizando inversiones 
en obras que requieran una utilización elevada de fuerza de 
trabajo; sin embargo estas inversiones deberán efectuarse de 
acuerdo a una racionalidad económica estricta, teniendo en 
cuenta un orden de importancia, de lo contrario podr!a 
malograrse una parte del escaso ahorro disponible (30); el 
limite de esta alternativa, lo constituye la falta de capital 
orientado para tal efecto. 
En .México el fraccionamiento de la tierra ha provocado una 
producción de subsistencia; además la posibilidad de abrir 
nuevas tierras para absorber la mano de obra excedente es 
m1nima, dado que los límites de la frontera agrícola están 
por agotarse y solo con elevados costos financieros y 
ecológicos podria incrementarse. La segunda alternativa 
propuesta es la más viable para absorber dicho excedente de 
mano de obra. 
Una vez más se confirma la necesidad de acumulación de 
capital y con ello de innovación tecnológica local, para que 
a través de nuevas inversiones tenga cabida el empleo 
productivo del excedente de fuerza de trabajo, orientándolo a 
actividades de tipo productivo, ünicas capaces de generar 
riqueza social. cuando no eKiste el problema del sistema de 
propiedad y de la tenencia de la tierra, el problema en el 
fondo es de inversiones de capital. Asi entonces, el problema 
de la desocupación en el sector rural es parte por la 
tenencia de la tierra y gran parte por la falta de 
inversiones y de acción técnica del Estado que genere las 
para que la actividad de los productores rurales sea más 
productiva y que al mismo tiempo pueda reabsorber la mano de 
obra generada por el efecto tecnológico y el crecimiento 
natural de la población. 
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En el desarrollo de la sociedad, el empleo o trabajo surge 
como algo inherente a la sociedad humana, como un derecho 
natural del hombre. Sin embargo, durante el desarrollo de la 
sociedad, el modo de producir y reproducir sus condiciones 
m~teriales de vida por los hombres, es decir, la actividad 
económica ha adoptado diferentes Modalidades. Modos de 
Producción que han determinado la división social del trabajo 
y como resultado de ello, particularmente en el caso de la 
sociedad capitalista, una situación en la que no toda 
población económicamente activa posee un empleo; de alli que 
los productores tengan que desplazarse a través de los 
diferentes espacios socio-geográficos y con ello, a de 
insertarse en diferentes mercados en búsqueda del capital que 
a de adquirir su fuerza de trabajo en las mejores condiciones 
de venta; en donde dado su nivel de calificación, el salario 
social y el salario privado son mayores; esto es actualmente 
en las zonas metropolitanas, e alll la explicación de la 
dinámica contemporánea que actualmente asume la distribución 
espacial de la población, definida en su perfil 
fundamentalmente por la movilidad migratoria. 

13. Políticas Económicas y Políticas Migratorias. 

As1 entonces, la movilidad migratoria lejos de ser atributo 
natural del hombre, es una forma contemporánea de movilidad 
social de la fuerza de trabajo: desespacialización, abandono 
de su ser social en un punto de origen y expropiación de su 
espacio social, perdida de su identidad en el abandono de su 
contexto social¡ transformación del ser social, en su 
inserción en un nuevo contexto social caracterizado por 
nuevas condiciones productivas, materiales y cultural-es de 
vida¡ que a su vez constituye una de las variaciones de 
movilidad del trabajo en general en el proceso de. 
subordinación del trabajo al capital. 
Como ya se indicó con anterioridad, alll en donde el capital 
da sus primeros pasos, esta movilidad tiende a subvertir las 
dinámicas vigentes de reproducción social del trabajo y su 
espacio¡ en resumidas cuentas, el ca pi tal a través de las 
polfticas del Estado reproduce sus propias condiciones de 
existencia, mediante la ejecución de una serie de políticas, 
más no precisamente migratorias, sino de las políticas 
económicas. Estas 0.1 timas son las que como un efecto en la 
estructura espacial del Estado-Nacional dan corno resultado 
los procesos migratorios; en los que se quiere incidir 
después del hecho, mediante las políticas migratorios, débil 
remedio, ante fenómenos que el estado y el capital mismos han 
generado. 
Ahora bien, en la medida que como antes se ha· dicho, el 
espacio capitalista esta continuamente revolucionando y dado 
que el capital por si mismo no produce y reproduce de manera 
automática sus propias condiciones de existencia; estas 
condiciones, entonces tienen que ser arrancadas, a través de 
diversos mecanismos politices y económicos, de formas 
sociales que le son extrafias, cuando no antagónicas: a) Uno 
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de estos mecanismos para revolucionar el espacio, es 
precisamente la movilidad migratoria. b) Otro es la 
destrucción y transformación de los espacios sociales 
tradicionales mediante las introducción de procesos 
productivos modernos. e) otro más es la creación de nuevos 
espacios socio-geográficos; todas ellas son condiciones 
necesarias para la realización del capital; modificando a la 
par la estructura social y la espacial. 
Esto explica el papel de primera importancia que juega o 
desempefia el Estado en la creación y la recreación de la 
sociedad; con franca falta de respeto al ideal nealiberal, 
interviene mediante sus po11ticas económicas, incidiendo en 
las modalidades de movilidad social indispensables para 
subordinar al trabajo al capital y para crear las condiciones 
sociales para la valorización y acumulación del capital; en 
consecuencia, la formación de un mercado de trabajo libre 
pasa a ser entonces una condición indispensable, con la única 
limitación: la libertad formal del trabajador. 
Las prácticas de localización de la fuerza de trabajo, que es 
lo que aqui importa, no son entonces, de ninguna manera pura 
y simple casualidad, para que cumplan su función social es 
necesario que se desplacen en direcciones y objetivos 
precisos, en orientaciones claramente determinadas, en 
función de las necesidades del capital. 
El desplazamiento autónomo, el vagar sin rumbo, se contrapone 
al desplazamiento útil, racional y disciplinado que requiere 
el capital. De all! las leyes contra el vagabundaje, no es 
esto lo que requiere la sociedad; ello se ve claramente en el 
significado de la palabra vagabundo: que va errante, haragán 
u ... ocioso, sin domicilio ni ocupación estables; y de la 
palabra vagar: tiempo de asueto, lentitud, pausa o sosiego; 
estar ocioso, haraganear; deambular, errar sin encontrar lo 
que se busca; andar suelto alguien sin el orden y la 
disposición que debe tener, en calidad de vago desocupado; y 
el antónimo de vagabundear es justamente trabajar, 
encerrarse, permanecer. Es exactamente el control del 
vagabundaje lo que crea los cimientos para la formación del 
mercado de trabajo capitalista. 
Una vez formado el mercado de trabajo, la movilidad 
migratoria es la válvula equilibradora del mismo, además de 
que es una de las fuentes principales para el mantenimiento 
de la estabilidad social. En primer lugar porque la 
producción de la fuerza de trabajo es un proceso de 
reproducción continua; en segundo lugar, porque la historia 
de la sociedad no se produce de una vez y para siempre, sino 
que se reproduce cotidianamente en el quehacer productivo 
continuo de los hombres; además de que no basta desplazar una 
vez, estableciendo un rumbo cierto y definido en un momento 
determinado, en la medida en que el espacio del capital 
continuamente se crea, destruye y reproduce, es necesario 
para la sociedad generar productores nuevos siempre 
desplazables; cada vez más fácilmente desplazables, es decir, 
es necesario reproducir, reiterar, avanzar, en un constante 
proceso de desespacialización del trabajador. 
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Y nuevamente el Estado secundara al capital acompañandolo en 
la aventura de creación de nuevos espacios socio-geográficos, 
destruyendo unos, abandonando otros y creando otros más, 
induciendo flujos migratorios, frenando otros que 
espontáneamente llegan a surgir como una necesidad para la 
población. Este proceso global, crea nuevos espacios socio
geográficos capitalistas; destruye regiones tradicionales, da 
lugar a nuevas regiones, nuevos polos de desarrollo y nuevas 
áreas periféricas; y con todo ello, nueva fuerza de trabajo 
más desespacializada, más destituida de la capacidad de 
vagabundear, y desde luego incapaces de autolocalizarse, en 
constante dependencia del capital que le proporciona a través 
de la compra, los medios de subsistencia para su reproducción 
f1sica y biológica. 
Las prácticas estatales que se relacionan con el trabajador y 
su espacio, que tienen por objeto al control del trabajador y 
por consecuencia la generación de nuevos espacios sociales y 
de nuevas fuerzas de trabajo, son prácticas de subordinación 
y control del trabajo; estas prácticas asumen diversas formas 
y envuelven a diversos grupos y actores sociales, accionando 
diversos aspectos de las dimensiones de la vida social. Desde 
luego estas prácticas envuelven en su generalidad una gran 
diversidad en su génesis y desarrollo en las formaciones 
económico sociales concretas; sin embargo, es posible afirmar 
que las formas asumidas por la movilidad migratoria y por las 
prácticas pol1ticas que le son inherentes, desernpefian un 
papel fundamental en la configuración del mercado de trabajo, 
particularmente de la fuerza de trabajo y de la 
heterogeneidad territorial del estado nacional. 
En sintesis, el desarrollo capitalista es también el 
desarrollo del espacio capitalista con sus contradicciones, 
que asume, dentro de su generalidad, en cada sociedad 
concreta y determinada, particularidades propias de la 
dinámica de la movilidad migratoria y de la acción del estado 
mediante el establecimiento de su politica económica y en 
menor medida de su politica de migración; dado el interés que 
tiene como objeto y campo de la intervención estatal. 
Asi, la práctica politica del estado para la subordinación y 
control del trabajo constituye el fundamento para entender la 
forma especifica que asume la diversidad espacial, el mercado 
de trabajo y la movilidad migracional en una sociedad 
determinada. No es pues, a pesar del discurso neoiberal 
dominante en la sociedad actual, ninguna novedad el papel 
primordial del estado, mediante su politica económica, en la 
producción del mercado de trabajo y con ello, en la 
producción de la heterogeneidad espacial y de la 
heterogeneidad social; estos, constituyen la base de la 
movilidad migratoria. Por lo demás, de ninguna manera se 
puede afirmar que este hecho se encuentre en contradicción 
con el discurso del neoliberalismo, al contrario, 
históricamente el estado como fuerza extraeconómica a jugado 
un papel fundamental en la viabilización, creación y 
reproducción del espacio social y del mercado de trabajo, y 
en la producción y reproducción ampliada del capital; Asi 
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entonces, es posible afirmar que las políticas económicas que 
propone el neoliberalismo inciden tanto a nivel de la esfera 
de la producción, como también están enfocadas a la cuestión 
del mercado de trabajo y particularmente a los procesos de 
distribución de la riqueza social generada, en favor del 
capital. 
El estudio de las prácticas politicas estatales que inciden 
en la cuestión migratoria lleva entonces, necesariamente a 
pensar en las políticas económicas como determinantes del 
fenómeno; estas, se conciben, instrumentalizan y aplican 
necesariamente antes de la ocurrencia del mismo; 
posteriormente ante los efectos de las pol1ticas económicas, 
se plantean las políticas migratorias, las cuales se aplican 
después de la ocurrencia del fenómeno; como una medida ante 
los efectos que se presentan en la estructura espacial del 
estado nación; en bQsqueda, supuestamente, del equilibrio en 
la distribución espacial de la población. 
Desde ya, para evitar equ1vocos, cabe mencionar que el 
levantamiento y estudio de las prácticas desarrolladas y 
suscitadas por el papel del Estado en la cuestión migratoria, 
esta lejos de agotar el asunto; habria que investigar también 
a los grupos políticos, a infinidad de actores capitalistas 
individuales y otras organizaciones sociales, propj.as de la 
sociedad civil; asimismo, el papel de los trabajadores en sus 
movimientos de resistencia; todos ellos también actores en la 
creación y recreación del espacio social. Es necesaria esta 
aclaración por dos razones, en primer lugar porgue existe una 
confusión, que tiende a hacer de la política una práctica 
social exclusiva del Estado y de sus aparatos; desde luego 
que esto no es as!, dado que la dimensión política es el 
campo de las relaciones sociales, que si bien tienen al 
estado como uno de sus actores principales, también envuelve 
prácticas de los más diversos actores y grupos sociales; por 
lo· que en consecuencia es campo de contradicciones y 
conflictos; en segundo lugar, la problemática aqu! delineada 
permite afirmar que las políticas y discursos sobre la 
movilidad migratoria dejan de lado la relación que tienen 
estas con la polltica económica, génesis y explicación de la 
creación del espacio social, el mercado de trabajo y la 
movilidad migratoria. 

14. Una Aproximación a la Creación Social del Espacio. 

El proceso de poblamiento del estado de México, se encuentra 
indisolublemente asociado a los procesos de industrialización 
y urbanización que ha experimentado la entidad en décadas 
recientes. 
Este proceso de industrialización en la entidad se hace 
evidente al observar el cambio drástico que se ha dado en la 
composición sectorial de la Población Económicamente Activa 
(PEA) durante las Gltimas décadas: En 1950, el 75.8 por 
ciento de la PEA, laboraba en el sector primario de la 
econom!a, fundamentalmente en la producción agrícola, 
situación que se revierte en forma gradual reduciéndose, 



55 

hasta alcanzar en el año de 1980 el 21.2 por ciento de la 
PEA. A la inversa, los sectores secundario y terciario de la 
economia, básicamente constituidos por la manufactura y los 
servicios, propios de una econom1a industrializada y urbana, 
pasan de aportar el 24.2 por ciento de la PEA en 1950, hasta 
llegar al 78. 78 por ciento en 1980, aumentando en forma 
sostenida a lo largo de todo el periodo; es de esperarse que 
para este momento esta situación se halla agudizado aún más. 
Es una característica propia del Estado de México que el 
proceso de industrialización contemporánea se presente en una 
forma relativamente tardía; ya que para el pais en su 
conjunto y particularmente para otras entidades dicho proceso 
se inicia o se intensifica a partir de la década de los 
cuarentas; mientras que para el Estado de México se da 
particularmente a mediados de los años cincuentas, esta 
situación ubica en una relativa ventaja a la industria 
estatal en términos de la competitividad de su planta 
industrial y de servicios.- m.§s desarrollada, eficiente y con 
una infraestructura acorde a su funcionamiento. 
A su vez, el proceso de urbanización seguido por la entidad 
se muestra con claridad al observar la distribución espacial 
de la población en el estado de México. Para 1950, la 
distribución espacial de la población en el Estado presentaba 
un relativo equilibrio, lo cual se manifiesta en el hecho de 
que para ese año, sólo el municipio de Toluca, capital del 
estado, destacó por su aporte de población a la entidad. El 
25 por ciento de los municipios distribuidos a lo largo y 
ancho de la entidad, eran municipios que aportaban uno o más 
por ciento de la población residente en el estado de México; 
siendo Toluca el municipio que efectuaba el mayor aporte 
alcanzando el a.26 por ciento. De esta situación de relativo 
equilibrio, se pasa a una de gran desequilibrio en 1980, 
cuando únicamente el 15 por ciento de los municipios aportó 
el uno por ciento o más a la población total residente en la 
entidad y en donde solo cinco municipios concentraron más del 
50 por ciento de la población del estado: Netzahualcóyotl 
(17.73 por ciento), Ecatepec (10.37), Tlalnepantla (10.29), 
Naucalpan de Juárez (9.65) y Toluca (4.72 por ciento). 
otro aspecto, aunado al proceso de centralización de la 
población antes expuesto, que evidencia el proceso de 
urbanización en el estado de México, es el cambio drástico 
que ocurre en relación a la composición de la población en 
función de su grado de urbanización; en 1950 el 73. 60 por 
ciento de la población resid!a en localidades rurales menores 
de 2,500 habitantes, en tanto que para 1980 el 79.42 por 
ciento de la población resid1a en localidades tipo urbano, 
mayores de 2,500 habitantes. 
Este proceso de Industrialización y urbanización propio del 
estado de México a partir de la década de los cincuentas, 
tiene su máxima expresión en los procesos de metropolización 
que se manifiestan en mayor medida en los municipios del 
Estado de México adyacentes al Distrito Federal¡ pero que 
también se delinean con bastante nitidez en lo que constituye 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, quedando 
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permanentemente rezagados los municipios de las Zonas 
Periféricas del Valle de México y del Valle de Toluca. 
El desarrollo económico social desigual entre los diferentes 
espacios socio-geográficos, a su vez ha determinado 
crecimientos diferenciados entre dichas zonas; lo que ha dado 
lugar, a una distribución espacialmente desequilibrada de la 
población. Evidencia de ello es que para 1980, 
aproximadamente en el 30 por ciento del territorio estatal se 
asentaba el so por ciento de la población residente en la 
entidad; en las zonas Metropolitanas de la ciudad de México y 
de la Ciudad de Toluca; lo que denota el profundo 
desequilibrio que existe en el desarrollo económico y social 
y la distribución espacial de la población en el Estado. 
Por otra parte, es importante hacer mención que ambas Zonas 
Metropolitanas constituyen una unidad estructural y 
funcional, y que se complementan tanto · en · términos 
econ6micos, como en sus áreas de poblamiento. En este 
sentido, es importante destacar la importancia que para la 
Zona Metropolitana de la ciudad de México tuvieron las 
décadas de los cincuentas y sesentas, en relación a su rápido 
poblamiento; presentándose tasas de crecimiento para los 
municipios conurbados de a.2J y 15.02 por ciento, 
respectivamente; este rápido crecimiento tiende a disminuir 
en la década siguiente (70-80) con una Tasa de Crecimiento 
Medio Anual de 9.25 por ciento como resultado de tres 
fenómenos estrechamente interrelacionados: a) la elevada 
densidad de población que se ha alcanzado en la zona; b) las 
restricciones habitacionales y c) el elevado costo del suelo. 
sucesos que han propiciado el crecimiento tanto del Area No 
Conurbada de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
como de la Zona Metropolitana de la ciudad de Toluca. 
Acentuándose la interdependencia y complementariedad de ambas 
zonas Metropolitanas¡ lo que en tendencia constituye un claro 
proceso de Megalopolización. (31) 
una de las alternativas comunes a la solución de los 
problemas generados por la pobreza lo ha sido para una parte 
importante de la población, la migración hacia áreas de mayor 
desarrollo relativo. 
El efecto de este fenómeno, ha sido en diversos aspectos de 
las dimensiones de la sociedad: un acelerado crecimiento 
social de las ciudades y la proliferación de colonias 
populares, asentamientos irregulares y ciudades perdidas en 
los·poblamientos urbanos, dando lugar a un rápido crecimiento 
espacial de los mismos; en buena parte en áreas ejidales o 
comunales, que por su condición jurídica anterior no eran 
sujetas a compra-venta, quedando al margen'".de las formas 
legales de propiedad y fuera del régimen impositivo; 
situación que coloca por un lado a los habitantes de los 
Asentamientos Irregulares en la imposibilidad de acceder a 
los servicios urbanos formales; por otro lado, al gobierno le 
impide percibir una parte importante de ingresos vía 
impuestos y cobro de los servicios que proporciona a los 
habitantes de los Asentamientos Irregulares. 
La 16gica de producción del suelo en las áreas en donde 
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residen los grupos inferiores de la sociedad, se caracteriza 
por la adquisición de la tierra fuera del mercado formal 
inmobiliario, es decir, existe un mercado · ilegal de la 
tierra, en donde se articulan una serie de actores sociales: 
a) Funcionarios gubernamentales pertenecientes a la 
secretaria de la reforma agraria, en ausencia o corrupción, 
al no cumplir los reglamentos y leyes sobre la materia. b) 
Lideres pol1ticos, para tramitar la posesión y regularización 
de la tierra y la introducción de los servicios urbanos 
requeridos. e) Ejidatarios y comuneros posesionarios de 
parcelas, que las colocan en venta en el mercado antes ilegal 
de tierra. d) Residentes pobres de las Zonas Urbanas, que no 
disponen de los ingresos y del crédito necesario para acceder 
al mercado inmobiliario formal de la tierra y más ampliamente 
de la vivienda. e) Nuevamente funcionarios gubernamental 
pertenecientes a las instituciones responsables de la 
regularización de la tierra, que se encargaran de llevar 
adelante los tramites juridiccs necesarios para regularizar 
los asentamientos irregulares. 
Es claro que toda este proceso tiene un sustento material: a) 
Por un lado la necesidad existencial inalienable del ser 
humano de ocupar un espacio fisico en su proceso de 
producción y reproducción material y cultural de su 
existencia; espacio que sa materializa en su vivienda. b). 
Por otro lado y se desprende de la necesidad· anterior, del 
proceso histórico de la dist=ibución espacial de la 
población, particularmente de la contradicción que surge 
entre concentración-dispersión de la población en el 
territorio; contradicción que se manifiesta en la renta de la 
tierra y que, en las zonas Urbanas, al tener mayor la tierra 
como zona habitacional que como zona de producción agrícola, 
debido a la elevada demanda de vivienda, se genera un acuerdo 
social tácito entre los diferentes actores mencionados , que 
trascended a la normatividad, para incorporarla al mercado 
inmobiliario, desde luego sin la formalidad requerida. e) 
Desde luego, el estado juega aqui también un papel muy 
importante en la aceptación social de este proceso, como 
garante de la aplicación de la legislación vigente, de dos 
maneras: en primer lugar, no aplicando las leyes que sobre la 
materia rigen actualmente; en segundo lugar ante la 
irregularidad, al establecer los mecanismos administrativos 
necesarios para su posterior regularización. 
Sin embargo, una vez que literalmente los habitantes de las 
zonas pobres han incorporado, a través de su organización y 
recursos humanos y financieros, el asentamiento irregular a 
su entorno urbano, desde una triple perspectiva: estructural, 
funcional y visual; es decir que han urbanizado f1sicamente 
el área en donde residen, anteriormente no urbana; tiene 
lugar el proceso de regularización del asentamiento humano 
irregular. Al mismo tiempo que este proceso de 
regularización, tiene lugar paralelamente un proceso de 
expulsión de los habitantes más pobres hacia nuevas áreas 
periféricas depauperadas de poblamiento irregular; ello 
debido al aumento de la renta de la tierra, Asi como al 
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aumento de las cargas impositivas y al aumento también del 
costo de los bienes y servicios que otorga el Estado. Asi 
entonces, el Estado le deja a los más pobres de los 
habitantes urbanos, el costo de la urbanización de las 
ciudades. 
cuando los habitantes pobres de la ciudad han adquirido un 
terreno en el cual edificar su vivienda, realizan una 
construcción y se trasladan a vivir en ella; sin embargo, la 
zona no cuenta con servicios urbanos, dado que no es una área 
urbanizada, y dada su condición irregular, tampoco es una 
zona urbanizable, dado que este tipo de asentamientos humanos 
no se apega a la norrnatividad juridica vigente; es en este 
momento que inician los habitantes del asentamiento irregular 
un largo y sinuoso proceso para allegarse de los servicios 
urbanos básicos para la reproducción de su existencia; camino 
que va desde allegarselos en una forma nuevamente ilegal sin 
cubrir los costos del mismo, hasta obtenerlos a través de los 
tramites efectuados por lideres pol1ticos; en todo caso, de 
una u otra manera, son los habitantes de los asentamientos 
irregulares los que pagan por la introducción de los 
servicios, y vuelven a pagarlos, una vez regularizada la zona 
y que son introducidos y que se regula en base a las normas 
su funcionamiento. 
Las condiciones de vida de los habitantes de los 
asentamientos irregulares son de pobreza; en primer lugar, su 
inserción en la estructura productiva es generalmente en las 
condiciones más negativas: miembros del lumpenproletariado o 
del ejército industrial de reserva con los m~s bajos niveles 
de calificación de su fuerza de trabajo; razón por la cual 
son miembros del estrato inferior de los trabajadores, en los 
casos en que llegan a disponer de un empleo; en otros casos 
son desempleados o miembros del grupo de trabajadores 
informales en las actividades orientadas a los servicios: 
subempleados. 
Bajo estas condiciones de inserción del asalariado en el 
aparato productivo, es que los grupos inferiores de la 
sociedad acceden a un espacio en donde vivir que implique el 
menor costo directo posible; buscando al mismo tiempo que a 
largo plazo se constituya en su propiedad formalmente 
legalizada. 
Ciertamente en forma inmediata el costo de la vivienda es 
menor para el habitante de los asentamientos irregulares, en 
relación al costo de la tierra y la vivienda en el mercado 
inmobiliario formal; sin embargo, en función del costo de 
construcción de la vivienda por etapas y del costo de los 
servicios que se allegan a la zona irregularmente, As! como 
de la regularización de la propiedad y de los servicios 
urbanos; primero para acceder a los servicios de manera 
informal en tanto que asentamiento irregular; después en 
forma oficial, una vez que se ha legalizado -la ·propiedad de 
la tierra; todo ello hace que los costos de la tierra y de la 
vivienda aumenten considerablemente. 
Por lo demás el costo de la vida debido a la alta deficiencia 
en los servicios urbanos disponibles en los asentamientos 
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irregulares, tiende a ser más elevado que el de otras zonas 
de la ciudad, en donde residen estratos sociales superiores. 
La elevada demanda de vivienda por parte de los estratos 
inferiores de la sociedad debido a su rápido crecimiento y la 
escasa oferta de la misma por parte de las instituciones 
privadas y públicas, orientadas a la satisfacción de la 
demanda de vivienda de dichos estratos, hace de esta forma de 
urbanización, a través de asentamientos irregulares un 
mecanismo de muy bajo costo para el Estado pagado en su mayor 
parte por los habitantes de estos Asentamientos; al mismo 
tiempo constituye un instrumento altamente maleable en la 
política del estado para el control de los estratos 
inferiores de la sociedad. 
Por otro lado, tierras de baja renta empleadas en las 
actividades agrícolas, pueden elevar sustancialmente su 
valor, al ser utilizadas con fines urbanos; Así entonces, 
tierras de baja renta agrícola y con un potencial de renta 
mayor empleadas en la edificación urbana, terminan por ser 
urbanizadas, es decir, son incorporadas a la ciudad sin costo 
alguno para el estado o los grupos privados inmobiliarios; el 
costo es pagado en forma acumulativa a través de periodos más 
o menos largos de tiempo por los habitan tes pobres de los 
asentamientos irregulares, a un precio mucho má.s elevado, 
sobre todo teniendo en cuenta la linitada capacidad de ahorro 
y pago de los residentes de dichos asentamientos Irregulares. 
Así entonces, la política del Estado se orienta más bien, una 
vez que la tierra ha sido propiamente urbanizada, a costa de 
los residentes de los asentamientos irregulares, a 
regularizar su uso, legalizando su prcpiedad._ Con ello, se 
amplia el registro predial aumentando el universo de 
contribuyentes cautivos; pero además, se regulariza y 
normaliza la prestación de servicios pO.blicos y con ello el 
cobro de los mismos. Habría que plantearse también el papel 
de las constructoras encargadas por el gobierno para la 
introducción de los servicios urbanos en los Asentamientos y 
su relación con los funcionarios del estado; manteniendo 
únicamente las condiciones de reproducción del espacio 
urbano. (32) 

15. Modelo de Desarrollo y Procesos Demográficos. 

El modelo de desarrollo de la sociedad es generado por el 
Estado mediante la implementación, instrumentación y 
aplicación de su política económica; en la medida que la 
política econ6mica en última instancia lo que determina son 
los procesos de producción y distribución de la riqueza 
socialmente generada, determina a su vez las estructuras 
propias de las distintas dimensiones de la sociedad: 
económica, social, cultural, demográfica y desde luego la 
política; todo ello conlleva una racionalidad interna que da 
lugar a los procesos de heterogeneidad social que se 
manifiestan en la existencia de una estructura espacial 
heterogénea, compuesta por espacios socio geográficos 
diferenciados y una estructura social igualmente diversa 
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integrada por diferentes estratos o grupos sociales; en ambos 
casos: los diversos espacios y los distintos estratos, se 
diferencian por presentar condiciones productivas, 
materiales, culturales y demográficas de vida claramente 
diferenciadas de un espacio a otro, y de un grupo social a 
otro. 
El modelo de desarrollo supone cuando menos tres componentes 
estructurales: un modelo de crecimiento sustentado en las 
pol1ticas econ6micas del estado; una estructura productiva; y 
la heterogeneidad regional. 
Un modelo de crecimiento se define por las políticas 
econ6micas establecidas, instrumentalizadas y aplicadas por 
el estado; estas inciden directamente en los niveles de 
salario y ganancia, relación que determina el proceso 
inflacionario. Incide adem~s dicho modelo en el gasto 
püblico, lo que determina a su vez el proceso resecivo. El 
proceso inflacionario, la reseción y las pol1ticas de empleo 
aplicadas por el estado son los componentes esenciales de la 
crisis econ6mica. 
La estructura productiva constituye una base en donde los 
sectores económicos: primario, secundario y terciario, se 
articulan de acuerdo a políticas previamente definidas por el 
estado. La estructura productiva de la sociedad es lo que 
determina las condiciones productivas de -- vida de la 
población. 
La estructura productiva afecta al mercado de bienes y 
servicios, por el lado de la oferta de estos; además la 
estructura productiva incide en el mercado de trabajo por el 
lado de la oferta de empleo. es decir, el número de puestos 
de trabajo que ofrece al mercado. 
El mercado de trabajo se determina, por el lado de la demanda 
de empleo, por el crecimiento de la población; crecimiento 
que es explicado por las condiciones materiales de vida de 
los grupos sociales; estas condiciones son determinadas por 
la estructura del ingreso. 
Asi· entonces, es la estructura del ingreso lo que permite 
explicar la demanda de bienes y servicios, segundo componente 
del mercado interno. As1 entonces, son el mercado interno y 
la estructura del ingreso los factores estructurales que 
determinan las condiciones materiales de vida en que se 
desenvuelven los individuos como resultado de los bienes y 
servicios, a los que acceden en el mercado. 
El mercado de trabajo en una sociedad en donde la mayor1a de 
la población obtiene sus ingresos a partir de la venta de su 
fuerza de trabajo es lo que permite comprender la estructura 
del ingreso. El ingreso, a su vez constituye la génesis de la 
heterogeneidad socialª 
Otro componente del modelo de desarrollo lo constituye la 
heterogeneidad regional, es decir, la contradicción campo
ciudad; la ocupación diferencial del espacio urbano-rural y 
con ello el desarrollo-subdesarrollo inherente a la sociedad 
contemporánea. 
El modelo de desarrollo implica una racionalidad interna que 
conlleva a procesos de heterogeneidad social . que se 
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manifiestan en las diferencias interregionales y en la 
existencia de estratos sociales. Los diferentes espacios 
socio-territoriales y los diferentes estratos sociales, se 
caracterizan por la existencia de condiciones productivas, 
materiales y culturales de vida diferenciadas; condiciones de 
vida que a su vez, generan en los individuos que los 
integran, diferentes orientaciones conductuales en su 
comportamiento demográfico. 
Las crisis de los diversos componentes de la estructura de la 
sociedad surge ante la imposibilidad de reproducción estable 
del sistema bajo el modelo de reproducción económica y social 
imperante. 
La crisis es el antecedente necesario para el cambio en el 
acuerdo social vigente; en consecuencia, la crisis económica 
de la sociedad, tiene un efecto inmediato en las condiciones 
materiales de vida de los diversos espacios socio
territoriales que conforman la estructura territorial y de 
los estratos que conforman la estructura social; y por ende 
de los individuos que los integran. Al mismo tiempo; las 
modificaciones del Modelo de desarrollo vigente, dan lugar a 
una nueva propuesta de modelo, el cual también afecta dichas 
condiciones de vida de los individuos y grupos o estratos 
sociales. 
En este marco estructural, los fenómenos de movilidad social 
se pueden clasificar para fines analiticos de la siguiente 
forma: movilidad social vertical, es decir la que se presenta 
entre diferentes estratos de la sociedad en forma ascendente 
o descendente; en donde el individuo cambia de estrato social 
de pertenencia, modificando en consecuencia sus condiciones 
materiales y culturales de vida y movilidad social horizontal 
la que se da entre diferentes espacios territoriales, es 
decir que el individuo, al cambiar de una zona de residencia 
a otra, cambiando o no del estrato social del cual forma 
parte, cambia sus condiciones productivas, ·materiales, 
culturales y demográficas de vida al ser estas diferentes en 
su nuevo lugar de residencia. si bien analíticamente se 
pueden diferenciar estos dos tipos de movilidad social: 
vertical y horizontal, estos pueden o no encontrarse al mismo 
tiempo en un solo individuo. 
La posibilidad real de movilidad social vertical para los 
individuos integrantes de los estratos o grupos sociales 
inferiores de la estructura social, es decir, pasar de los 
estratos sociales inferiores a los superiores de la 
estructura se da b~sicamente a través de la movilidad 
ocupacional; la cual ocurre esencialmente mediante dos 
mecanismos: el primero de ellos es el de la educación, como 
calificación de la fuerza de trabajo; el segundo es la 
movilidad ocupacional a través de la capacitación laboral, 
sea esta formal en los centros de trabajo ··o debido a la 
acumulación de conocimientos y experiencia por el desempeñ.o 
práctico del trabajo cotidiano. El estudio de estos procesos 
permite establecer la rigidez o flexibilidad de los procesos 
de movilidad social en una sociedad determinada. 
Por otro lado, la Movilidad Social puede asumir un cará.cter 
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generacional, si esta ocurre en el lapso de vida de un 
individuo o intergeneracional, cuando esta ocurre de una 
generación a otra es decir, de padres a hijos. Proceso que 
permite establecer la rapidez o lentitud con que ocurren los 
procesos de movilidad social en una sociedad especifica. 
Es la existencia de una estructura social constituida por 
diferentes estratos sociales caracterizados por condiciones 
de vida diferenciados el sustrato material de la 
heterogeneidad social, y es lo que explica la movilidad 
social vertical interestratos de los individuos. Al mismo 
tiempo, es la existencia de una estructura espacial 
conformado por distintos espacios socio-geográficos que 
presentan diferentes niveles de desarrollo socioeconómico, el 
sustrato material de la heterogeneidad espacial, y es lo que 
explica la movilidad horizontal socio-espacial de los 
individuos o movilidad migracional o territorial. 
Ambos tipos de movilidad se sustentan en última instancia en 
la movilidad ocupacional y esta movilidad es uno de los 
fenómenos centrales que caracterizan a las sociedades 
contemporáneas. El estudio de la movilidad ocupacional, 
permite establecer el papel de la educación en una sociedad, 
As1 como establecer la rigidez o flexibilidad de las 
estructuras de la sociedad; además son la base de los 
procesos de equilibrio y ruptura social. 
En este contexto, los fenómenos demográficos: crecimiento, 
distribución espacial, migración, fecundidad y mortalidad de 
la población; se definen como un proceso permanente de la 
sociedad; proceso constituido por diversas etapas de 
estabilidad (reproducción) y transformación 
(reestructuración) de la orientación del comportamiento 
demográfico de los diversos espacios socio-territoriales de 
la estructura territorial y de los diversos estratos que 
integran la estructura de la sociedad. 
La· estabilidad, la transformación y la producción de una 
nueva orientación en el comportamiento demográfico de los 
individuos que integran los diversos grupos sociales y 
espacios socio territoriales, tienen su origen en la 
modificación de las condiciones materiales de vida de los 
individuos integrados en dichos agrupamientos sociales y por 
ende de su percepción cultural de los fenómenos demográficos 
(rural-urbano; migración, mortalidad y fecundidad); de los 
factores inmediatos que los generan, y de los efectos que 
estos tienen en su vida individual y social. 
Es la existencia de diversos estratos sociales caracterizados 
por condiciones productivas, materiales, culturales y 
demográficas de vida diferentes; el sustrato material de la 
heterogeneidad social; y es lo que explica la orientación 
conductual diferenciada del comportamiento demográfico de los 
diversos estratos sociales y por consecuencia de los 
individuos que los integran. 
Al mismo tiempo que es la existencia de diferentes niveles de 
desarrollo territorial, el sustrato material de la 
heterogeneidad espacial, y es lo que explica la orientación 
conductual diferenciada del comportamiento demográfico de los 
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diversos espacios sacio-territoriales, y en consecuencia de 
los individuos que los habitan. 

consideraciones Finales. 

a) As1 entonces, la acción de las pol.1ticas económicas del 
Estado, se orientan hacia la búsqueda del equilibrio entre 
los diferentes factores que se conjugan en los procesos 
socio-econ6micos; es decir, trata sobre los desajustes entre 
los elementos componentes en dichos procesos y las 
posibilidades de ajuste; todo ello, desde luego dentro de la 
lógica de la sociedad capitalista y en aras del mantenimiento 
del sistema en su conjunto. Delimitar un canal de acción para 
los desequilibrios socio-econ6micos no es simple, ya que 
estos tienen su origen en diversos factores; entre otros: los 
niveles de inversión que a su vez están determinados por la 
tasa de ganancia; los niveles en que la actividad económica 
absorbe mano de obra, el impacto de la tecnolog1a, el 
crecimiento de la población, la estructura de la población 
por sexo y edad, el marco legal laboral del pa1s, la 
calificación, la productividad de la fuerza de trabajo y las 
pautas culturales. consecuentemente delinear las pol1ticas 
económicas y las pol1ticas del Estado en general, adecuadas 
para la solución de éstos desequilibrios requiere de un 
minucioso análisis que hace presente la necesidad de la 
conducci6n planificada de la econom1a dentro de la 
racionalidad capitalista, que lleve a un uso racional de sus 
propios recursos; ésta conducción únicamente la puede llevar 
cabo el Estado como capitalista colectivo a través de la 
pol1tica económica. 
b) Por lo demás, lo expuesto muestra con claridad que las 
estructuras económicas, políticas, sociales, culturales y 
demográficas, se encuentran estrechamente interrelacionadas y 
el Estado es actor privilegiado; creando en buena medida, a 
través de sus políticas y particularmente de las políticas 
económicas, a la sociedad; director en buena medida de las 
transformaciones que ha tenido en el pasado, de las 
estructuras inherentes a la sociedad contemporánea y .de la 
permanencia y transformación de éstas en el futuro; las 
po11ticas económicas neoliberales actualmente vigentes, son 
el resultado de los cambios estructurales ocurridos en las 
distintas dimensiones de la sociedad a lo largo de dos 
décadas ( 60-70 y 70-BO) y se basan en la aniquilación y 
desmantelamiento, muchas veces fisico, de amplias capas de la 
población; y a pesar de que el neoliberalismo postula la 
ausencia del Estado en los procesos económicos, la aplicación 
de éstas pol1ticas, muestra que la presencia del Estado tiene 
en la sociedad contemporánea tiene plena vigencia. 
c) Ahora más que nunca, la intervención del Estado, es el 
principal gestor de la politica de desarrollo encargado de 
corregir con su acción conciente los desequilibrios propias 
de la evolución y funcionamiento natural del sistema 
capitalista, basado en un análisis cientifico .. de· la econom!a, 
para evitar deteriorar aun más los niveles de bienestar del 
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sector trabajo de la sociedad. 
d) Por consiguiente, le corresponde a la pol1~~ca económica, 
seleccionar tecnología en el agro y distribuir el esfue~zo de 
acumulación entre la actividad agr1cola y los restantes 
sectores de la economia, reabsorbiendo la mano de obra 
excedente; base, en gran medida, de la movilidad migratoria. 
e) Es As!, dado que en la sociedad contemporánea el empleo o 
trabajo es la fuente de ingresos para adquirir las bienes Y 
servicios titiles para la satisfacción de las necesidades 
materiales y culturales del individua; partiendo de este 
hecho, la falta de empleo o de un empleo adecuado que 
proporcione el ingreso suficiente para la satisfacción de 
dichas necesidades, determina las condiciones materiales Y 
culturales de vida, es decir, el bienestar socioecon6mico del 
individuo. 
f) Es posible afirmar que en ciertas situaciones el control 
directo e inmediato: las normas jurídicas legalmente 
constituidas, del cuerpo del trabajador y de ·su localización 
y desplazamiento son precedentes a otros mecanismos; má.s 
adelante, la internalizaci6n de la lógica espacial del 
capital, en particular del mercado de trabajo por gran parte 
del ejército de trabajadores torna al control directo 
superfluo y únicamente subsidiario, emergiendo nuevas formas 
de movilidad migracional mediatizadas. 
g) Las pol1ticas migratorias son un campo privilegiado para 
el estudio de estas múltiples formas de control; tanto del 
control mediato, como del inmediato; formas que se suceden 
constantemente y en muchas ocasiones se combinan y chocan. El 
estado, por el lugar privilegiado que tiene en la generación 
de los procesos económicos de la sociedad, mediante sus 
pol1ticas económicas, es permanentemente llamado a elaborar y 
difundir el discurso y la prá.ctica de estas formas de 
movilidad migracional. 
h) La movilidad es lo que confiere al trabajador valor de uso 
para el capital; su movilidad migratoria es una cualidad 
particular de la fuerza de trabajo; determinada por las 
pol1ticas económicas del estado y base de la conformación del 
mercado de trabajo y la heterogeneidad espacial. 
i) La producción de fuerza de trabajo y de su movilidad 
migratoria es el resultado de un proceso económico; pero 
también condicionado por la dimensión pol1tica, social, 
cultural y demográfica de la sociedad; en la producción de 
nuevas formas, modelos, patrones, normas de trabajo y espacio 
social; y como se ha visto también esta generación se asocia 
y sucede a las diferentes pol1ticas migratorias del estado; 
incidiendo ellas también en la resolución y generación de 
nuevos problemas; en el constante proceso de construcción y 
destrucción de espacios y espacialidades. 
j) En cuanto al contenido ideológico, el discurso migratorio 
tradicional, encubre casi siempre las relaciones sociales que 
constituyen su objeto; más también y tal vez sobre todo 
encubren las condiciones históricas de su propia producción 
en- cuanto a discurso. su limitación surge justamente en el 
momento en que la migración es percibida como un movimiento 
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f1sico, mecánico; y el espacio, como un espacio geométrico, 
emp1ricamente constatable; hecho por demás importante en el 
proceso de creación del conocimiento; pero insuficiente, en 
tanto que no se le interpreta en función de las relaciones 
sociales prevalecientes en la sociedad y no se percibe a la 
migración misma, como otra más de estas relaciones. As1 
entonces, la limitación se trascended en el momento mismo en 
que la migración es percibida como una relación social y 
particularmente como un tipo de movilidad social; la 
movilidad migratoria; por lo que en consecuencia esta además 
de ser un movimiento f1sico, en última instancia constituye 
una relación social. 
k) Ciertamente, las políticas migracionales presentan una 
autonomia relativa, es decir, pueden por si mismas en tanto 
que se sustentan en la voluntad de acci6n politica del Estado 
incidir en el fenómeno social que buscan transformar; sin 
embargo de lo que se trata es de aprehenderlas en el contexto 
de la manera en que inciden en la creación de las condiciones 
para la reproducción del capital; sin nuca perder de vista la 
estrecha vinculación que existe entre las diversas facetas 
del funcionamiento del estado. 
1) La existencia de la fuerza de trabajo que migra es prueba 
inequ1voca de que la politica migratoria es ütil y necesaria 
para la sociedad; siendo el acto de migrar una acción 
espontanea del migrante o el resultado mismo de la politica; 
en tanto que es el Estado, el responsable de generar las 
condiciones necesarias para la producción y reproducción del 
capital; es también el responsable de definir el lugar 
adecuado en el espacio para la fuerza de trabajo y establecer 
de que manera debe circular esta en funci6n de la lógica del 
capital; lógica por lo demá.s desconocida e inaccesible para 
la. fuerza de trabajo que se desplaza espacialmente; 
independientemente que el discurso del Estado sea a nombre de 
mejorar las condiciones de vida de la población que reside en 
las ciudades perdidas de la metrópoli, del desarrollo 
económico o de reducir los desequilibrios regionales. 
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II. La Estructura Productiva del Estado de México. 

1. El Modelo de Desarrollo Económico en México. 

En la econom1a de mercado las dimensiones temporal y espacial 
de los procesos económicos se encuentran determinadas por la 
competencia entre los diferentes factores de la producción: 
capital, trabajo y tierra. As! mismo, son las innovaciones 
tecnológicas uno de los medios fundamentales que permiten 
aumentar la productividad del trabajo, disminuir los costos 
de producción, ampliar el consumo y multiplicar los márgenes 
de ganancia; es la búsqueda y realización de este Ciltimo 
objetivo: elevar la tasa de ganancia, lo que induce a la 
sociedad a la conformación de espacios sociales determinados, 
creando una estructura especifica del territorio. 
La existencia de diversos espacias con niveles de desarrollo 
propias es lo que ha dado lugar a la heterogeneidad espacial 
de la unidad politice-administrativa; esta diferenciación del 
espacio territorial, depende en primera instancia de la 
producción y la reproducción del capital, pera también de la 
circulación y la realización de la mercancia; es decir de la 
existencia de un mercado de capital, de trabajo y de consumo 
de bienes y servicios. 
As! entonces, la unidad económica espacial, se compone 
básicamente de un espacio productivo y un espacio de mercado, 
determinados ambos por los siguientes factores: La formación 
de capital, (asociada a tecnologías particulares), la 
tecnología empleada en los procesas productivos y las 
estrategias socio-espaciales de los actores sociales. 
La estructura productiva del Estado de México es un resultado 
directo del modelo de desarrollo de sustitución de 
importaciones implementado en el país a partir de la década 
de las años cuarenta; el cual significó en esencia dar 
prioridad al desarrollo del sector secundario de la economía; 
dado que el crecimiento económico de México se fundamentó en 
un modelo de acumulación cuyo eje central fue la expansión y 
consolidación de la estructura industrial del país; de esta 
forma las políticas que orientaron el desarrollo agr!cola y 
urbano quedaron supeditadas a las necesidades de dicho 
modelo. 
La Reforma Agraria, caracterizada esencialmente por la 
distribución masiva de tierras es impulsada fundamentalmente 
por el gobierno de Lázaro Cárdenas, el cual repartió 
aproximadamente 20 millones de hectáreas (1) bajo el régimen 
de propiedad ejidal; reduciendo Asi considerablemente la 
movilidad territorial de la población al adscribir al 
productor a sus media básico de producción: la tierra. Sin 
embargo, dado que la mayoria de los productores ejidales, lo 
hacen bajo la modalidad de la unidad de producción campesina, 
sin.los medios e instrumentos técnicos y financieros para la 
producción de tipo capitalista; en las regiones en donde se 
agoto la tierra disponible por el excesivo crecimiento de la 
poblaci6n, expandiendose las tierras de cultivo sin mejoras 
en los medios e instrumentos de producción, se gen-=:raron 
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rendimientos decrecientes, dando lugar a los movimientos 
migratorios de las zonas rurales a las zonas urbanas. 
As1 entonces, el sector agropecuario deb1a producir alimentos 
en la cantidad y a los precios adecuados para un proletariado 
en creciente expansión; propcrcionar materias primas al 
sector industrial a bajos precies; permitir, a través de la 
exportación de productos agropecuarios, la adquisición de 
divisas para la importación de bienes de capital; As!. como 
regular el flujo de mano de obra hacia el sector secundario y 
terciario de las actividades productivas. 
Durante tres décadas estas funciones fueron cumplidas 
satisfactoriamente, dando por resultado un importante 
crecimiento industrial y de los centros urbanos. Sin embargo, 
ello repercutió de manera definitiva en el tipo de estructura 
económica que se gener6 en el campo. 
A lo largo de este proceso, se genero una estructura dual en 
el sector primario de la econornia nacional, con la presencia 
simultanea de una agricultura campesina orientada al 
autoempleo, autoconsumo y a la retención de la fuerza de 
trabajo a la tierra; ccnpuesta pcr pequeños propietarios y 
ejidatarios; al mismo tier.:.po, tiene lugar la generación de 
una agricultura capitalista, formada por algunos ejidos 
privilegiadas y propiedades medianas y grandes can alta 
capitalización y empleo de fuerza de trabajo asalariada, la 
producción de estas unidades estaba orientada al mercado; 
principalmente el mercado externo. En tanto que la 
agricultura campesina, prácticamente fue dejada de capital, 
tecnología e infraestructura; la agricultura capitalista fue 
ampliamente protegida e incentivada; lo anterior, obviamente 
tuvo efectos en la distribución del ingreso, las obras de 
infraestructura, la distribución del crédito y el desarrollo 
regional; todo ello a favor de la agricultura capitalista. 
En esta etapa se protege a la industria estimulando su 
desarrollo a través de distintos mecanismos entre los que se 
puede citar: la generación de la infraestructura necesaria, 
estimulas fiscales, el establecimiento de un marco jurídico 
apropiado como la Ley de Promoción de las Industrias Nuevas y 
Necesarias de 1941. Todo ésto con la finalidad de impulsar 
dicho proceso de industrialización. 
El proceso de susti tuci6n de importaciones iniciado en los 
af'íos cuarenta significó para el pa1s una industrialización 
que buscó la diversificación de la actividad económica y 
posibilitó un crecimiento constante, ya que "ª partir de 
mediados de la cuarta década, el producto interno bruto 
creció a una tasa superior al 6 por cientoº (2) durante un 
periodo aproximado de treinta años, orientando el crecimiento 
bá.sicamente a la satisfacción prioritaria de la demanda del 
mercado interno, estableciendo el estada para ello una serie 
de politicas de protección, estimulo y regulación económica. 
En términos generales, el proceso de industrialización basado 
en la sustitución de importaciones, se puede dividir en tres 
fases: En la primera fase (l.940-l.955) de crecimiento 
impulsado por el sector agricola, la capacidad para importar 
se elevó, principalmente debido al aumento de las 
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exportaciones de mercancías, en particular productos 
agrícolas; durante este periodo, se realizaron fuertes 
inversiones en obras de riego y en apertura de tierras, 
creciendo la agricultura un 7.4 por ciento anual; las 
manufacturas 6.9 por ciento y el petróleo y la electricidad 
6.8 por ciento. 
Durante la segunda fase (1955-1970), de crecimiento impulsado 
por el sector industrial disminuyó el aumento de las 
exportaciones; basándose la capacidad de importar en el 
endeudamiento externo y el turismo; el aparato industrial se 
orientó hacia la producción de bienes para el mercado 
interior, a la satisfacción de la demanda interna¡ 
ampliándose la infraestructura industrial y sustituyendo las 
importaciones de bienes de consumo intermedio y duradero. La 
agricultura disminuyó su tasa de crecimiento a 3 por ciento 
anual, por abajo del incremento de la población; en tanto que 
las manufacturas aumentaron a 8. 6 por ciento su crecimiento 
anual y la electricidad y el petróleo, lo hicieron a 11.6 y 
9.2 por ciento respectivamente. 
En la primera fase (1940-1955) la importancia de las 
exportaciones ocupó un lugar preeminente, impulsando el 
crecimiento orientado hacia afuera; esta finaliz6 al 
experimentar la economía mexicana las consecuencias de la 
recesión en los Estados Unidos de Norteamérica, posterior a 
la guerra de Corea. A esta fase, siguió un periodo extenso 
caracterizado fundamentalmente por la estabilidad en los 
precios (1955-1970); la cual se define por impulsar el 
desarrollo de la economía hacia adentro; etapa que se 
caracteriza por un elevado y creciente financiamiento 
externo, además de la agudización del programa de sustitución 
de importaciones; orientado básicamente hacia el mercado 
interno y estimulado por la modernización y capitalización 
del sector secundario de la economía; con una proporción cada 
vez mayor en la participación de las corporaciones 
multinacionales en la econom1a nacional. 
Durante el último periodo considerado, (1955-1970) hay un 
retroceso en la inversión püblica destinada a la agricultura, 
originando una disminución en la magnitud del crecimiento de 
este sector de la econom1a; Así entonces, hacia 1960, la tasa 
de crecimiento de la agricultura, apenas se asemejaba a la 
tasa de crecimiento de la población. (3) A la par, los bajos 
costos de las materias primas, los salarios, las políticas 
crediticias y los subsidios del Estado, favorecieron 
básicamente al sector secundario de la economía, cuyo 
crecimiento fue dos o tres veces mayor que el de la 
agricultura en la década de 1957-1967. Ahora bien, el modelo 
de· industrialización aplicado, se basó en la utilización 
intensiva de capital, contribuyendo al aumento en las tasas 
de desempleo y subempleo. 
El desarrollo económico se caracteriza, en este periodo por 
un agudo desequilibrio sectorial; a favor de la industria y 
consecuentemente de los servicios; adem&s de los procesos de 
urbanización que conllevan; en menoscabo del sector primario 
de la economía; agudizando la contradicción entre el campo y 
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la ciudad; generando importantes corrientes migratorias de 
las zonas y regiones rurales a las urbanas; las cuales fueron 
particularmente intensas a partir de la década de los 
cuarentas. 
Grandes segmentos de la población rural fueron desplazados 
territorialmente como resultado de la elevada fecundidad, la 
disminución de la mortalidad infantil, los rendimientos 
decrecientes de la agricultura campesina, la introducción de 
métodos de producción capitalista en el campo y la creciente 
diferenciación entre la estructura social agraria y urbana; 
desplazandcse de manera creciente los excedentes de población 
y particularmente de fuerza de trabajo de las zonas rurales a 
los centros de prcduccién industrial. 
La última etapa del proceso da sustitución de importaciones 
(1970-1975), l:ambién de crecimiento impulsado por el sector 
industrial, se caracteriza por que la capacidad de importar 
se expande debido al incre:¡cr:.to de las exportaciones, al 
aumento del endeudamiento externo, al crecimiento de la 
inversión extranjera y a una mayor participación del estado 
en la economfa a través del au:nento de la inversión del 
sector püblico, promoviendo las exportaciones y ·los estimules 
a la inversión; apoyando fuertemente la industrialización no 
sólo con el objetivo de crecer, sino también de redistribuir 
la riqueza social generada. 
En este perlado la agricultura registro un crecimiento de 0.7 
por ciento anual, siendo el petróleo y la electricidad 
nuevamente los sectores más dinámicos de la economla, 
presentando un crecimiento anual de a.J y 7.5 por ciento. (4) 
El elemento que puede caracterizar el proceso de desarrollo 
de México en la última fase del proceso de sustitución de 
importaciones, denominada del desarrollo compartido (1970-
1975), es la ausencia de un sector pri;nario sólido, que de 
sustento al ~csarrollo de los sectores secundario y terciario 
de la econc~1a; a este hecho, se juntaron otros factores que 
agudizaron la probler.'!ática: la elevada concentración de la 
propiedad y el ingreso; la creciente transnacionalización de 
la economía orientada básicamente a la satisfacción de la 
demanda del wercado urbano; el apoyo del estado a través de 
diversas medidas y subsidios a la industria, todo ello en 
desmedro del sector pricario de la economía. 
La problemática en el sector primario de la economía era 
particularmente aguda, y va desde los problemas de tenencia 
de la tierra, la descapitalización del campo, los bajos 
precios para los productos del campo, la elevada 
concentración de la producción, hasta los problemas para la 
comercialización de la producción del campo; por lo demás, 
desde mediados de la década de los sesentas disminuía el 
valor de las exportaciones agropecuarias; deteriorandose cada 
vez más las condiciones materiales de producción y de vida de 
las unidad de producción campesina, la gran mayoría de los 
productores del sector primario de la economía.- Ciertñmente, 
la tasa de crecimiento de la agricultura fue mayor a la del 
crecimiento poblacional hasta el ciclo 1965-1966; sin 
embargo, al no constituirse el campo en mercado masivo para 
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los bienes duraderos producidos por la industria,~ frenó el 
crecimiento del mercado interno, deteriorandose además las 
condiciones de vida en las áreas rurales. (5) 
La problemática de la sociedad generada por las politicas 
económicas implantas por el Estado durante el periodo que va 
de 1940 a 1970, generaron a principios de la década de los 
setentas una situación de crisis, resultado de la reducida 
dimensión del mercado interno y de la situación de pobreza 
generalizada de las clases inferiores de la sociedad; a esta 
problem~tica se le trató de dar una solución a través del 
modelo de desarrollo compartido, última fase de la etapa de 
sustitución de importaciones y que venia a ocupar el lugar 
del·modelo de desarrollo estabilizador. 
A pesar de ésta situación, el estado continuó con su política 
de subsidios a la industria: bajos impuestos, bajos precios y 
tarifas de los servicios pG.blicos, creación de la 
infraestructura requerida para la industrialización; en tanto 
que en el campo, a través de los bajos precios de garantía y 
la baja inversión, las limitaciones de la producción 
agropecuaria aumentaron; todo esto generó una disminución en 
la producción, viendose obligado el Estado a importar para 
cubrir el déficit existente, recurriendo para ello al 
financiamiento externo: endeudamiento e inversiones 
extranjeras. 
El rápido crecimiento de la población, la disminución de la 
producción agropecuaria en el pa1s, aunados al aumento de los 
precios en las crecientes importaciones de los productos 
alimenticios, dieron como resultado la insuficiencia en la 
oferta de productos agropecuarios, acelerando el aumento de 
los precios en el mercado interno. 
As! entonces, en el sector primario de la - economía se 
conjugaron una serie de factores para deprimir aun más la 
producción agropecuaria: disminución de incentivos para la 
producción; falta de inversión para crear la infraestructura 
requerida; la inflación creciente tanto en los precios de los 
productos del campo, como de los productos manufactureros; y 
los problemas de tenencia de la tierra, que tendieron a 
agudizarse debido a los problemas de la presión demográfica 
sobre la tierra. A pesar de todo ello y para mantener bajos 
los salarios urbanos se trató de que los bienes salario, 
particularmente los alimentos, no aumentaran de precio; ello 
se logró, impidiendo el crecimiento de los precios de 
garantía de los productos del campo; trayendo como resultado 
la agudización del deterioro en la relación de intercambio 
entre el sector primario de la economia y los sectores 
restantes de la actividad económica. 
Esta situación de crisis, cristaliza en 1976, con la 
devaluación del peso mexicano frente al dolar, perdiendo su 
capacidad adquisitiva en un 50 por ciento al pasar de 12.50 
pesos por un dolar a 25.00 pesos por dolar; medida 
instrumental de política económica para controlar el 
desequilibrio interno y la inflación; favoreciendo con ella 
al sector financiero de la economía y afectando en su ingreso 
a los productores del campo y de la ciudad a través de la 
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devaluación, la especulación de precios y el desajuste en la 
planta productiva. (6) 
El ültimo período considerado va de 1976 a 1980 con el inicio 
de la explotación petrolera para la exportación, lo que 
debido a los elevados precios del petroleo, garantiz6 una 
extraordinaria liquidez financiera a futuro; la situación 
recesiva e inflacionaria que se presentaba en la primera 
mitad del decsnio fue superada rápidamente al ampliarse 
significativamente el margen de crédito de México en el 
extranjero; teniendo como base la creciente exportación 
petrolera; ello se refleja en el elevado crecimiento de la 
economia, superior entre 1978-1981 al promedio registrado en 
las cuatro décadas precedentes reactivando rápidamente la 
producci6n industrial. 
Los elevados ingresos percibidos en México en la segunda 
parte de la década de los setentas, v1a venta de petroleo al 
extranjero y el aumento de la deuda externa dieron lugar a 
nuevos problemas en la econom1a mexicana; el principal de 
ellos, fue que la politica económica gubernamental causo un 
incremento sostenido en la demanda agregada, sin que 
aumentara en igual magnitud la producción de bienes; de tal 
forma que el crecimiento económico, se baso en buena medida 
en la importación de bienes de capital, insumos y bienes de 
consumo; dando lugar a un proceso inflacionario incontenible; 
para fines de los setentas la inflación era ya un problema 
estructural de la economia mexicana. · 
El proceso inflacionario, aunado al control de los salarios, 
dio lugar a una transferencia importante de recursos de los 
sectores asalariados a los grupos empresariales; dado que en 
última instancia, el fenómeno inflacionario es un proceso de 
redistribución del ingreso en favor del capital, ampliándose 
y agudizá.ndose los desequilibrios sociales; tanto entre los 
diferentes grupos sociales, como entre las diferentes 
regiones del pais; perdiendo valor el trabajo y 
concentrandose lo riqueza por medios especulativos. 
A pesar de la elevada concentración de la riqueza, ésta no se 
dirigia con la rapidez requerida a las actividades 
productivas por lo que el gobierno se vio en la necesidad de 
liberalizar y aumentar las exportaciones, incluyendo los 
productos agropecuarios. De tal forma que a pesar de contar 
en este periodo (1975-1980) con los medios financieros para 
dar solución radical a las necesidades para la producción en 
el sector primario de la economia no se tomaron las medidas 
de politica económica pertinentes. Transformandose los 
crecientes ingresos petroleros y de la deuda externa en 
dinero para el pago de las importaciones; ampliando y 
agudizá.ndose con ello el desequilibrio existente entre los 
diferentes sectores de la economia. Para 1980 la situación se 
era insostenible, haciendo crisis a principios de 1982, a 
ra1z del descenso del precio del petroleo en el mercado 
internacional. (7) 
El rápido crecimiento del sector secundario de la economia y 
la elevada tasa de ganancia que lo caracteriza, durante este 
periodo, únicamente fue posible lograrlo gracias a la 
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po11tica económica del gobierno que entre otras cosas, 
sostuvo los precios bajos para los productos del campo, 
mantuvo subsidiado los servicios pCíblicos, realizó bajo su 
presupuesto las obras de infraestructura y lo más importante, 
mantuvo bajos los salarios reales; todo ello en aras de 
desarrollar una econom1a sectorialmente desequilibrada Y una 
industria transnacionalizada, tecnológicamente atrasada Y 
desintegro.da del resto de la econom!a nacional, incapaz de 
generar el empleo que el crecimiento de la población 
necesita. 
El. resultado de este modelo fue la transformación radical de 
México, pasando de ser una economla que se sustentaba en las 
actividades primarias y secundarias de carácter extractivo, a 
ser un pa!s relativamente industrializado con una importante 
diversificación de sus actividades económicas productivas; en 
donde el sector secundario y terciario pasaron a ocupar un 
lugar de primera importancia. Para observar ésto baste 
mencionar que en 1940 el sector primario producía el 22.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) aportación que para 
1980 es G.nicamente de B.3 por ciento; as1 mj..smo, el sector 
secundario paso de un aporte de 2 9. 6 a 3 7. 2 por ciento. 
(Vease cuadro 1C). Por otro lado la Población Económicamente 
Activa (PEA) dedicada al sector primario de la producci6n en 
1940 constituía el 65.4 por ciento en tanto que la PEA 
perteneciente al sector secundario tan sólo era del 14.0 por 
ciento; el sector servicios por su lado ocupaba al 20.4 por 
ciento de la población, lo que indica que este sector siempre 
ha tenido una importancia de consideración; para 1980 la PEA 
ocupada en cada uno de los sectores fue de 37.o; 29.0 y 33.9 
por ciento respectivamente y si bien la agricultura ccntinG.a 
siendo la principal actividad a que se dedica la PEA es 
necesario sen.alar que su aporte se redujo casi a la mitad; 
este porcentaje también se explica por el uso extensivo de 
fuerza de trabajo en este sector; por otro lado, el aporte 
del sector secundario prácticamente se duplica,_.a¡ igual que 
el del sector terciario, ambos tuvieron un aumento 
significativo. Por lo demá.s entre el sector secundario y 
terciario juntos ocupan casi el mismo porcentaje para 1980, 
que el ocupado por el sector primario en 1940; invirtiendose 
prácticamente en cuarenta aftas el peso relativo de cada uno 
dé los sectores en la economía nacional. (véase cuadro 2) 
En este modelo de desarrollo, la localización geográfica de 
la industria se determinó por las necesidades del consumo, 
dejando de lado el problema del abastecimiento de la materia 
prima requerida; de all1, que se concentra en las grandes 
ciudades, monopolizando la infraestructura existente en 
beneficio de los centros de consumo y concentrandose en zonas 
reducidas los recursos, el empleo y los ingresos; de lo 
anterior, que sean los centros urbanos los lugares de 
atracci6n de la fuerza de trabajo desempleada,_ subempleada o 
insuficientemente remunerada de las zonas rurales, de· menor 
desarrollo relativo. 
El modelo de desarrollo basado en la industrialización, se 
estructura en base al empobrecimiento de las zonas rurales, 
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generado importantes cambios en la sociedad mexicana; 
ampliando y profundizando la heterogeneidad social existente, 
tanto entre clases o grupos sociales, como entre los diversos 
ámbitos socio-geográficos, agudizando las contradicciones 
entre los diferentes grupos sociales que conforman la 
estructura social; entre la ciudad y el campo y entre las 
diversas regiones que integran al pa1s. 
Es en los grandes desequilibrios estructurales generados en 
el proceso de desarrollo resefiado, que se encuentra la 
génesis de los grandes flujos migratorios del campo a la 
ciudad y de las ciudades medias a las ciudades grandes que 
han caracterizado a la saciedad mexicana en la segunda mitad 
del presente siglo. En tanto que en los grandes centros 
urbanos se generó empleo mejor remunerado, servicios püblicos 
a bajo costo, infraestructura adecuada para mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes; el rezago en las zonas 
rurales es determinante en la decisión de migrar de los 
individuos, en busca de mejores condiciones materiales de 
vida. En s!ntesis, el modelo de desarrollo dio lugar a una 
t:ransferencia de recursos del campo a la ciudad y de las 
ciudades medias a los grandes centros urbanos; generando un 
desequilibrio y dando lugar a que el desarrollo relativo de 
una zonas y de unos grupos sociales, se hiciera a costa de 
otras áreas y grupos de la sociedad. 

2. La Dinámica Productiva del Estado de México: Estructura y 
Desarrollo de la Econom1a Sectorial. 

La industrialización de la econom1a en la fase de sustitución 
de importaciones es el resultado de la·· ·transformación 
cuantitativa y cualitativa de la base tecnol6gica; esta 
transformación es posible por los cambios operados en los 
niveles de acumulación de capital existentes; es este proceso 
el que explica la elevada concentraci6n de las actividades de 
los sectores secundario y terciario y la amplia extensi6n del 
mercado abastecido por ellas. 
La econom!a de mercado al mismo tiempo que estimula el 
desarrollo tecnol6gico acentGa la divisi6n social del trabajo 
generando nuevas necesidades sociales¡ esto es lo que sienta 
las bases de la existencia de pequefias y medianas empresas 
coexistiendo con las grandes empresas capitalistas en 
contradicción con la tendencia hacia la concentración del 
capital; la 16gica de la competencia capitalista entre las 
diversas empresas agudiza el proceso de concentración de la 
propiedad y de la apropiaci6n del espacio. 
En la lógica de concentración de los procesos productivos 
secundario y terciario, la aglomeración espacial de las 
actividades productivas en un primer momento genera 
economias; sin embargo a partir de cierto nivel de 
concentración, estas se tornan en deseconom!as y es a partir 
de ese punto que las economías de aglomeración no compensan 
los aumentos en los costos marginales provenientes de los 
aumentos en los volümenes de producci6n. As!, la 
concentración qeográf ica da lugar a la desconcentraci6n, 
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creando en diferentes escalas nuevas unidades espaciales 
acordes a los procesos productivos renovados y ampliados; ya 
que para las unidades de producción llegado este momento la 
mejor alternativa es la desconcentración geográfica Y la 
implantación en otros espacios no saturados pero con 
capacidad de generar nuevas econamias de aglomeración. La 
existencia de nuevas economias con costos marginales más 
bajos en unidades espaciales alternativas es lo que explica 
la dinámica concentración-desconcentración. 
En 21 estado de México el proceso de concentraci6n 
desconcentración de las actividades productivas secundarias Y 
terciarias se manifiesta en dos momentos: en el primero de 
ellos la concentración geográfica se da a través del proceso 
de metropolizaci6n integrando a una serie de municipios 
adYacentes a la ciudad de México en lo que es la zona 
metropolitana; conformandose una zona urbana integrada en lo 
económico y social, pero no en lo politice-administrativo ya 
que se mantiene formalmente la existencia de diferentes 
unidades, siendo esto el origen de una gran parte de la 
problemática en las cual se encuentran inmersas las Zonas 
Metropolitanas del pais. 
En una segunda fase ocurre un proceso de desconcentraci6n de 
las actividades económicas y terciarias hacia las ciudades 
vecinas al Distrito Federal, es en esta etapa cuando ocurre 
el proceso de industrialización de la ciudad de Toluca; pero 
desde luego, continúa siendo la ciudad de México el centro de 
la economia del pa1s, es alrededor de ella y a partir de ella 
que se han organizado nuevos espacios productivos. 
Es este proceso de cancentraci6n-desconcentraci6n de las 
actividades productivas secundarias y terciarias lo que 
determina el proceso de valorizaci6n-desvalorizaci6n del 
espacio, generando el problema de la utilización racional de 
las áreas, ademAs de los movimientos migratorios. 
En el estado de México el proceso de industrialización se 
inicia aproximadamente en la segunda fase de la sustitución 
de importaciones: la sustitución de bienes intermedios y de 
consumo duradero. En la entidad hasta los años cuarenta las 
actividades secundarias y terciarias tenían un peso limitado 
en la estructura productiva; en 1940 las. actividades 
agropecuarias eran predominantes generando el 40.3 por ciento 
del PIB estatal; el sector secundaría aportaba el 33. a por 
ciento y el terciario un 25.a por ciento; si bien las 
actividades de tipo urbano desarrolladas en el sector 
secundario y terciario en conjunto predominan generando casi 
un 60.0 por ciento del PIB estatal, las actividades primarias 
tienen un peso muy importante, por lo demás las actividades 
secundarias ocupan un lugar, de limitada importancia 
relacionadas con la minerla. 
Para 1980 el aporte de los sectores al PIB estatal fue de 4.7 
(primario), 47.S (secundario) y 48.2 (terciario), como se ve 
en estos indicadores la ca1da de la participación del sector 
primario en la generación del PIB es contundente al pasar del 
40.3 por ciento en 1940 a 4.7 en 1980; así mismo el aumento 
radical de los otros sectores llegando a ser aproximadamente 
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el 95. O por ciento en 1980 (véase cuadro l.c) • Lo anterior 
permite afirmar que la economia del estado de México alcanzo 
en el periodo referido una estructura económica 
predominantemente urbana basada en forma esencial en la 
industria y los servicios. 
11 El Producto Interno Bruto (PIB) del estado de Méi<ico en l.980 
ascendió a 467 mil 741 millones de pesos corrientes, que 
representaron el 10. 9 por ciento del total nacional. En 
términos del PIB per capi ta, el estado ocup6 el undécimo 
lugar entre las entidades del pa1s, con un valor de 61 mil 
546 pesos, cercano a la media nacional que fue de 63 mil 827 
pesos ••• Un hecho sobresaliente en la evolución del PIB de la 
entidad a lo largo de la ültima década es el incremento que 
tiene en su participación dentro de la economia nacional. 11 

(8) 
Por otro lado la situación descrita se confirma al observar 
la participaci6n de la PEA en cada uno de los sectores de la 
econom1a, en 1940 el 78.6 por ciento se dedicaba a las 
actividades primarias, en tanto que para 1980 ünicamente se 
dedican a ellas el 20. 9 por ciento, el 37. 5 lo hace en el 
sector secundario y el 41.5 en el sector terciario. (véase el 
cuadro 2) 
El hecho de que el 20.9 por ciento de la PEA desarrolle sus 
labores en el sector primario y que aporte el 4. 7 de PIB 
estatal da una idea de la importancia que aun tiene para la 
entidad el sector agropecuario como generador de empleo y de 
riqueza al interior de la entidad; situación que resalta más 
si se considera el aporte de la entidad al PIB del sector 
primario en el conjunto del pais, el cual fue de 6. 2 por 
ciento, uno de los más importantes del pa1s, c.inicament~ 
superado por el estado de Veracruz. 
Al mismo tiempo que la agricultura ha sufrido un deter ior6 
constante corno actividad productiva, los -otros sectores 
cobraron una importancia cada vez mayor hasta hacer de la 
econom1a estatal la segunda más industrializada del pa1s, 
aportando en 1980 el 14.0 por ciento del PIB nacional 
generado en el sector secundario, sólo superado por el 
Distrito Federal, el cual aporta el 22. 7 por ciento del 
mismo. Es importante señalar que el aporte de la entidad en 
el sector primario al PIB nacional es significativo y alcanza 
una cifra de 6.2 por ciento, únicamente superado por Veracruz 
con el 8.5 y Jalisco con el 9.5 por ciento; de igual manera 
el aporte de la entidad al PIB nacional en el sector 
terciario es elevado 9.3 por ciento, c.inicamente superado por 
el Distrito Federal con el 31.0 por ciento. (véase cuadro lb) 

"Examinando la evolución sectorial del PIB en los años 
setenta sobresale~ la ca1da en la participación del sector 
agropecuario y forestal quedando en 4. 77 por· ciento para 
1980, la de la industria manufacturera al pasar de 48. 1 
(l.970) a 38.1 por ciento (1980) y la mayor importancia 
adquirida por: el comercio, que pasa de 16. 3 por ciento a 
23.7 por ciento, los servicios comunales, sociales y 
personales (de 8.5 a 12 por ciento) y la construcción (6.5 
por ciento a 8.3 por ciento) . 11 (9) (Véase cuadro 3) 
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En síntesis actualmente el Estado de México es una de las 
entidades cuya estructura producti~1a tiene un peso relativo 
mayor, en primer lugar en los sectores secundario y 
terciario, pero también en el sector primario de la economía; 
haciendo de la entidad una de las más importantes del pafs, 
ya que también concentra una parte significativa de la 
población del pais que alcanza para 1980 el 11.3 por ciento, 
únicamente superada por el Distrito Federal cuyo aporte 
poblacional al total nacional fue del 13.2 por ciento. (10) 
Asi entonces, en la entidad hasta los años cuarenta las 
sectores secundario y terciario tenían un limitado peso en 
las actividades económicas, pero paulatinamente· y en un corto 
tiempo, aproximadamente dos décadas el esquema económico se 
modificó y estos sectores pasaron a ocupar un lugar 
predominante en todos los ordenes sociales. Los afies 
cincuenta fueron de importancia fundamental en el proceso de 
industrialización, es en este lapso de tiempo que la entidad 
se incorpora de lleno al modelo nacional de desarrollo 
económico denominado de "sustitución de importaciones"; 
durante su segunda etapa: sustitución de consumo intermedio y 
duradero, lo que le permitió sentar las bases de 
infraestructura y tecnológicas necesarias para generar un 
desarrollo industrial din~mico, en comparación a la industria 
de otras entidades; es en este periodo que de manera 
excepcional se conjugaron varios factores que hicieron 
posible este hecho: 
a) El primero de ellos y que explica en gran medida el 
proceso de industrialización de la zona centro del país, fue 
la existencia histórica de un mercado con un alto nivel de 
consumo; tanto en amplitud, es la región más poblada del 
pa1s, como en capacidad adquisitiva, se ubican en ella la 
población de mayor ingreso y por lo tanto de mayor capacidad 
de consumo; todo ello en un espacio relativamente reducido y 
con una infraestructura de transportes y comunicaciones 
altamente eficiente, corno lo es el Distrito Federal. 
b) Aunado a lo anterior, en esta época se legisla para 
regular el asentamiento de establecimientos industriales, en 
1954 se deroga la exención de impuestos a la industria del 
Distrito Federal; por otra parte, ya desde 1946 el Regente de 
la ciudad de México Ernesto P. uruchurtu prohibe la creación 
de nuevos fraccionamientos. 
e) Un tercer factor que incidió en este proceso fue la 
pol1tica de apoyos financieros· y fiscales que se dio a las 
empresas para facilitar su establecimiento en el estado de 
México. Por lo demás, ya desde 1931 se establece la Ley de 
Protección a la industria en donde se indica que las nuevas 
industrias que se establezcan pagarán únicamente el 33 por 
ciento de los impuestos que correspondan conforme a la Ley, 
as1 mismo las industrias ya establecidas que ampliaran sus 
instalaciones y actividades pagarían un cincuenta por ciento 
de lo que fija la Ley de Ingresos (11). Posterior a esta Ley 
se establecieron otras más por los gobiernos estatales con el 
fin de estimular el desarrollo económico de la entidad a 
través de su industrialización, apoyandola mediante diversos 
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Sin embargo no es sino hasta mediados de la década de los 
afias cincuenta cuando al amparo de estas politicas se inicia 
de manera significativa la industrialización del estado. Esto 
se confirma can claridad, cuando se ve que el crecimiento del 
PIB generado en el sector secundario de la economia, crece en 
el periodo de 1940-1950 1.2 veces, en tanto que para el 
siguiente periodo (1950-1960) aumenta de manera 
significativa, incrementandose 2.s veces; crecimiento que se 
acelera en el siguiente periodo 1960-1970 en donde el PIB del 
sector secundario creció 3.2 veces; en tanto que el PIB del 
sector primario tuvo crecimientos minimos de 4.5; 2.2; y 0.2 
por ciento para los mismos periodos (véase cuadro la). 
La industrialización relativamente tardla del Estado de 
México que ocurre fundamentalmente a partir de la década cie 
los cincuentas es lo que le ha permitido desarrollarse con 
una dinámica diferente, en mejores condiciones que la del 
resto de las entidades del pals; as1 mismo, esta 
característica es la base para que la industria haya pasado 
rápidamente de ser productora de bienes de consumo final no 
duradero con industrias tradicionales, ·· alimenticias 
principalmente; a ser una de las más importantes plantas 
industriales productoras en el pals de bienes de consumo 
duradero~ equipos y transporte, además de bienes intermedios 
y en un momento posterior a la producción de bienes de 
capital: rama metal-mecánica, maquinaria y equipo eléctrico y 
no eléctrico. Lo que permitió que la industria estatal se 
especializará en las actividades manufactureras. 
El predominio de las actividades manufactureras en la 
industria se evidencia en el hecho de que el 99.57 por ciento 
de los establecimientos industriales ubicados en la entidad 
en 1960 perteneclan al grupo de actividad de industrias de 
transformación, en tanto, que ünicamente el 0.42 por ciento 
son del grupo de actividad de industrias extractivas; esta 
situación se mantiene para 1980 en donde el 99.07 por ciento 
de establecimientos industriales pertenecía al primer grupo 
de actividad; y el o.92 al segundo grupo de actividad 
mencionado. 
Por otra parte, si bien en 1960 y hasta 1975 predominan los 
establecimientos industriales dedicados a la fabricación de 
al~mentos con 43. 3 por ciento en 1960 y 48. 5 por ciento en 
1975; ya para 1980 ~sta situación se encuentra sensiblemente 
revertida ya que ünicarnente el 9.9 por ciento de los 
establecimientos industriales manufactureros se dedica a la 
fabricación de alimentos; adquiriendo un peso significativo 
los grupos de actividad dedicados a la producci6n de bienes 
de consumo duradero y bienes de capital; en el caso de la 
construcción, reconstrucción y ensamble de transporte y sus 
partes para 1960 aportaba el 3. 52 por ciento del total de 
establecimientos pertenecientes a las industrias de 
transformaci6n, para 1980 su aporte fue del 5 .-34· por ciento; 
en el caso del grupo de actividad de fabricaci6n, ensamble y 
reparación de maquinaria, equipo y sus partes, conjuntamente 
con la fabricaci6n y ensamble de maquinaria, equipo, aparatos 
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accesorios y articules electrónicos, todas ellas actiVidades 
pertenecientes a la producci6n de bienes de capital, su 
crecimiento fue todavia más espectacular, en 1960 el J.79 por 
ciento de establecimientos de la industria de transformación 
pertenecían a estos grupos de actividades, en tanto que para 
1980 ya hablan aumentado, hasta constituir el 9.07 por 
ciento. (véase cuadro 4a). 
As! mismo el 99. 77 por ciento del personal ocupado en los 
establecimientos industriales en 1960 lo hacia en las 
industrias de transformación, para este afio la industria 
textil era la principal empleadora del personal ocupado en la 
industria de la transformación, empleando al 14.22 por 
ciento; seguido de las industrias metálicas básicas que daban 
empleo al 10.32 por ciento, de la industria quirnica con 9.57, 
la industria del papel 6.74; la de fabricación de alimentos 
6.56; y la de fabricación y ensamble de maquinaria, equipo, 
aparatos, accesorios y articulas eléctricos y electrónicos 
con 6.24 por ciento del personal ocupado en las industrias de 
transformación; sin embargo ya para 1980 esta situación ha 
tenido cambios significativos, reflejandose un elevado grado 
de-desarrollo de las industrias dedicadas a la producción de 
bienes intermedios y de capital, pues los principales grupos 
de actividad en las industrias de transformación en función 
del personal ocupado por ellas es el siguiente: industria 
quimica 13. 50; seguido del grupo de actividad dedicado a la 
producción de minerales no metálicos con el 11.46; 
fabricación y ensamble de maquinaria, equipo, aparatos, 
accesorios y articulas eléctricos y electrónicos con 10. 55; 
construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de 
transporte y sus partes 10.38; industria textil 8.62; y, 
fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, equipo y 
sus partes 8.43 por ciento. (véase cuadro 4b) 
Esta información evidencia la extraordinaria importancia que 
han adquirido la producción de bienes intermedios y bienes de 
capital en la entidad, y por otro, el amplio espectro que 
presenta la industrialización del Estado de México abarcando 
desde industrias de bienes de consumo inmediato, pasando por 
las de bienes de consumo intermedio y cubriendo además las de 
bienes de capital. 
En relación al valor agregado bruto por grupo de actividad, 
la industria de transformación generaba en 1980 el 99.40 por 
ciento, casi la misma cantidad producida por dichas 
industrias en 1960. De las industrias de transformación es la 
producción de alimentos la que genera el mayor valor 
agregado, el 12.07 por ciento; seguida de la industria 
química con 11. 07 y del grupa de actividad de construcción, 
reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus 
partes que aporta el 11.27; otros grupos que aportan en menor 
cantidad, son: el de fabricación, ensamble y reparación de 
maquinaria, equipo y sus partes con el 9.15 por ciento y las • 
industrias dedicadas a la fabricación y ensamble de 
maquinaria, equipo, aparatos, accesorios y articules 
eléctricos y electrónicos cuyo aporte no deja de ser 
importante alcanzando la cifra del 6 .14 por ciento; 
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év1denciando con ello la gran variedad de industrias 
asentadas en el Estado de México, as1 como la importancia de 
los sectores industriales de punta en la planta industrial de 
la entidad. (véase cuadro 4c) 
El énfasis que se hace en el crecimiento industrial, es 
debido a la importancia que este tiene en el crecimiento del 
conjunto de la economia y particularmente para cada uno de 
sus sectores, ya que "es la tasa de crecimiento de la 
producci6n manufacturera la que puede ejercer una influencia 
dominante en la tasa promedio de crecimiento económico¡ en 
parte gracias a su influencia en la tasa de crecimiento de la 
productividad en el mismo sector industrial y en parte 
también porque tenderá, indirectamente a elevar la tasa de 
crecimiento de otros sectores. 
Esto pasará tanto en la agricultura como en las actividades 
de distribución; en la primera porque induce a una tasa mayar 
de absarci6n de trabaja excedente, (además de que una parte 
significativa de la materia prima empleada en las actividades 
secundarias tiene origen en el sector primaria de la 
producción, lo que significa que un mayor dinamismo en el 
desarrollo del sector industrial implicará una mayor demanda 
de los bienes producidos en el sector primario, estimulando 
asf su crecimiento)¡ en las segundas, por que asegura un 
mayor incremento de bienes producidas dispuestos a ser 
consumidos, (además de que esta mayar cantidad de bienes 
producidas en la industria estimulará. el crecimiento de los 
servicios orientados a su distribución, comercialización y 
consumo, creando un contexto adecuada para la realización de 
la mercancia) . Y por supuesto es cierto que en general la 
industria acelera el ritmo de cambios tecnológicos a través 
de la econam.f.a en conjunto; dado que el desarrollo 
tecnológico es lo que permite, en una medida importante, que 
el capitalista mantenga y eleve los niveles de la tasa de 
ganancia. ( 12) 
En resumen algunas de las características de la industria del 
Estada de México son: el predominio de las actividades 
manufactureras sobre las industrias extractivas; el 
desarrollo preponderante de las ramas productoras de bienes 
de consumo intermedio y/o bienes de capital; la presencia 
mayoritaria del capital privado sobre el capital. estatal; la 
presencia significativa de capital extranjero en la industria 
tecnológicamente más desarrollada; ad.amas de un mercado de 
trabajo relativamente diversificado, entre otras. 
Es necesario señalar, que el rapido crecimiento industrial 
lleva consigo un crecimiento paralelo del sector terciario de 
la econom!a; ya que la economta en su conjunto, requiere para 
su funcionamiento de una serie de actividades relativas a la 
distribución, comercialización y consumo de las mercanc.f.as 
producidas; de tal forma que hagan posible la realización de 
la mercanc.f.a; actividades que la industria genera, en forma 
indirecta, por ser necesarias para su propio desarrollo. As! 
entonces, estimula el crecimiento no s6lo de los servicios 
orientados a la satisfacción de las necesidades de consumo 
inmediato; sino también de aquellos que se crean para la 
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satisfacción de las necesidades para la producción, como lo 
es la red de comunicaciones y transportes, as1 como el 
financiamiento de las actividades econ6micas, ejemplo de ello 
es que para "1967 nueve de cada diez actividades financieras 
estuvieron destin~das a refaccionar actividades lndustriales, 
tendencia que aún hoy es posible observar a pesar de la 
notable diversificación de las líneas de crédito hacia otras 
actividades, en particular a las destinadas a la construcción 
de fraccionamientos residenciales" (13). 
Como ya se ha indicado el crecimiento del sector terciario es 
paralelo al del sector secundario, ambos sectores a lo largo 
del periodo 1940-1980 mantienen una participación en la PEA 
muy semejante con ligeras variaciones; para 1940 la PEA 
ocupada en el sector secundario fue de 9. o por ciento, en 
tanto que aquella dedicada a). sector terciaria fue del 12. 3 
por ciento; para 1980 en el primero participaba el 37.5 de la 
PEA, en tanto que en el segundo lo hacia el 41.5 por ciento. 
La participación de ambos sectores a lo largo del periodo es 
siempre de constante aumento, siendo la década de 1950-1960 
en la que ocurre un salto cuantitativo de mayor importancia, 
confirmá.ndose también de esta manera la incorporación de 
lleno del Estado de México al proceso de industrializaci6n 
que se estaba llevando a efecto en el ámbito nacional en ese 
periodo y será en la siguiente década 1960-1970 en la que el 
predominio de los sectores secundario y terciario en la 
econom1a estatal se concrete. 
En términos generales los servicios se pueden clasificar: 
como servicios para el consumo y servicios para la 
producción; para 1975 se observa que los servicios para el 
consumo predominan en forma extraordinaria; en el grupo de 
actividad de preparación y servicio de alimentos y bebidas se 
agrupaba el 43. 82 por ciento de los establecimientos de 
servicios; aunado a este, el de servicios personales para el 
hogar y diversos aportaba el 40.57 de establecimientos; dando 
entre ambos el 84.39 por ciento; por otro lado los grupos de 
actividad de servicios profesionales y técnicos y de 
servicios de ensef'ianza, investigación cient!fica y difusión 
cultural incluyen cada uno el 2. 98 y 2. 04 por ciento de 
establecimientos de servicios, grupos que podr!an estar más 
orientados a la producción (véase cuadro 5a) ; es de esperar 
que a un mayor grado de desarrollo económico corresponda una 
modificación en la estructura sectorial de la economía, 
particularmente en la composición del sector servicios, 
adquiriendo cada vez mayor importancia los servicios para la 
producci6n. En relación al personal ocupado y al valor 
agregado censal bruto de los establecimientos de servicios, 
la distribución relativa se mantiene concentrándose en los 
servicios para el consumo (véanse cuadros Sb y Se). 
Es importante sefialar que bajo la perspectiva del aporte de 
los sectores al PIB estatal, es en 1970 cuando el .sector 
secundario alcanza su máximo aporte que es del 74. 76 por 
ciento, contra 20.86 por ciento que aportó el sector 
terciario; situaci6n que cambia drásticamente para 1980, en 
donde el sector secundario disminuye quedando en 47 .85 por 
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ciento, en favor del sector terciario que aumenta a más del 
doble su aporte, alcanzando el 48.26 por ciento quedando por 
encima, del sector secundario. 
Lo .. anterior evidencia la gran importancia que ha adquirido el 
sector servicios en una sociedad altamente industrializada y 
urbanizada como lo es el estado de México; pero también es 
una manifestación de una sociedad de alto desempleo y 
subempleo, la dedicación de un alto porcentaje de la PEA a la 
realización de actividades de servicios en el sector informal 
de la econom1a. 
También cabe sef\alar que el sector primario de la econom1a 
practicamente no presenta cambios en la década de 1970-1980, 
manteniéndose casi con el mismo aporte; en 1980 aportaba el 
4.77 por ciento del PIB. (véase el cuadro le) 
Desglosando la participación de los sectores de la producción 
por gran división de actividad económica, en su aporte a1 
PIB, se encuentra que la industria manufacturera genera el 
aporte mAs elevado 38.1 por ciento, lo que confirma el 
caracter industrial de la sociedad en el Estado de México¡ la 
siguiente actividad con mayor aporte es comercio, 
restaurantes y hoteles con un 23.7 por ciento; servicios 
comunales, sociales y personales 12.0 por ciento; 
construcción 8.3 por ciento; el aporte de los servicios para 
la producción aunque es relativamente bajo es significativo: 
servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 6. 5 por 
ciento; transporte, almacenamiento y comunicaciones 5. 6 por 
ciento; finalmente las actividades económicas de menor aporte 
son la agropecuaria, silvicultura y pesca, con el 4. a por 
ciento; electricidad 1.0 por ciento y miner1a 0.4 por ciento. 

Es importante mencionar con respecto a las actividades 
económicas agropecuarias que a ellas se dedica un 20.9 por 
ciento de la PEA; y a pesar de que es un porcentaje 
relativamente grande de poblaci6n dedicada a las actividades 
propias de este sector, aproximadamente uno de cada cinco de 
los individuos que laboran en la entidad se dedican a ella, 
su aporte al PIB estatal es mínimo; evidencia de la gravedad 
de la crisis del sector agropecuario en la entidad, que entre 
otros cosas presenta una baja productividad; la crisis del 
sector agropecuario, se puede explicar a grandes rasgos por 
el papel que ha jugado la agricultura en el desarrollo de la 
economía nacional en su conjunto: 
a) "Generar divisas. mediante la exportación de productos 
agropecuarios para el financiamiento de la importación de 
bienes de capital y materia primas para la industria 
nacional". 
b) "Abastecer de materias primas baratas a la industria con 
frecuencia a precios inferiores al mercado mundial". 
c) "Alimentar a precios bajos a la población urbana para 
hacer atractiva la inversión industrial por el bajo costo de 
subsistencia y reproducci6n de fuerza de trabajo". 
d) "Aportar gente, no sólo como mano de obra para la 
industria y otras ocupaciones modernas, sino para integrar 
una reserva de desocupados o marginados urbanos, que supere 
en magnitud a la población empleada en la industria y los 
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servicios y que contribuya de manera decisiva para mantener 
bajos los salarios y limitar las relaciones laborales en todo 
el pa1s" (14). 
Durante varias décadas, estas funciones fueron cumplidas 
plenamente por el sector primario de la econom1a, dando por 
resultado un alto crecimiento industrial y de los centros 
urbanos, sin embargo, ello repercutió en forma definitiva en 
el tipo de estructura econ6mica que se generó. Ciertamente 
los costos del crecimiento económico no se distribuyeron por 
igual entre los diferentes sectores que integran la 
estructura agraria; es decir no hubo un tratamiento igual de 
parte de la pol!tica económica a todos los sectores del 
campo, sino un tratamiento diferenciado con mucha precisión; 
la estrategia de desarrollo rural se caracterizó 
esencialmente por hacer de los pequeños y medianos 
productores campesinos los principales agentes subsidiarios 
del resto de la economia; de esta manera se generaron, 
consolidéndose, procesos de marcada diferenciación al 
interior del sector agropecuario en favor de la agricultura 
de tipo capitalista. 
Por una parte se generó y consolidó un importante sector de 
empresas agropecuarias de alto desarrollo capitalista 
ubicadas en las áreas de mayor potencial producti ve, las 
cuales disponen de abundantes recursos financieros, técnicos, 
de obras de infraestructura y de riego, de apoyo fiscal, 
entre otros; mismos que han determinado una alta producción y 
productividad, cuyos productos se orientan fundamentalmente a 
abastecer el mercado internacional; es a través de esta 
relación comercial que tienen un alto grado de dependencia de 
los recursos financieros y tecnológicos de empresas 
multinacionales. 
También este desarrollo de la estructura agraria, trajo como 
resultado el deterioro económico y social de los pequeños y 
medianos productores ej idales, comunales y privados. Estos 
quedaron ubicados principalmente en tierras de temporal 
generalmente de mala calidad y a diferencia del sector 
capitalista desarrollado carecen de los recursos económicos, 
técnicos y tecnológicos indispensables para producir, con los 
consiguientes bajos niveles de productividad; su producción 
es esencialmente para su autoconsumo y ünicamente se 
canalizan al mercado interno los excedentes de producción. 
En estas condiciones de atraso los pequeños y medianos 
productores no han tenido la capacidad para generar el 
suficiente excedente que les permita una acumulación de 
capital; ya que adem§.s de que su producción es exigua, una 
parte de los excedentes que venden al mercado es sustraida 
por las redes de comercialización intermediarias de manera 
especulativa. La insuficiencia de ingresos y fuentes de 
empleo que ésto trae consigo dan lugar necesariamente al 
desempleo de una parte significativa de la PEA residente en 
las áreas rurales. 
Una de las consecuencias més graves de este desarrollo 
desigual, fue la quiebra de la unidad productiva ejidal, en 
la cual se habian fundado en el pasado inmediato las 
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expectativas del desarrollo rural. 
Aunado a lo anterior, el rapido crecimiento demografico de la 
población, ha dado como resultado la pulverización de las 
unidades productivas en pequefias unidades minifundistas. La 
econom1a campesina minifundista constituye desde un punto de 
vista econ6mico una traba fundamental para el desarrollo 
rural, en tanta que amplios recursos naturales y humanos 
disponibles son subexplotados y subutilizados por carecer del 
capital, la técnica y la organización adecuadas que hicieran 
posible una elevada producción y productividad en el campo; 
generando con ello elevados ingresos para el campesino; 
satisfaciendo además de forma suficiente la demanda nacional 
de productos agropecuarios~ 
Aunado al minifundismo, como expresión de la posesión de la 
tierra, otra limitante de importancia en el proceso de 
producción campesina lo es, que la organización de su unidad 
económica de producción está basada en la organización simple 
del trabajo familiar de acuerdo al sexo y la edad de sus 
miembros, es decir, se trata fundamentalmente de una 
organización artesanal del trabajo, en donde la unidad 
económica campesina se asimila a la unidad familiar y la 
reproducción biológica de sus miembros significa también la 
reproducción de la fuerza de trabajo empleada en la 
realización del proceso productivo, bastándose asimisma para 
empezar y terminar por su cuenta dicho proceso. 
As! entonces, las politicas del sector público posteriores a 
la década de los afios cuarenta, fueron disefiadas y aplicadas 
en términos de respaldar principalmente el desarrollo, no 
tinicatnente de la industria, sino también, de la agricultura 
capitalista comercial, en detrimento de la pequefia y mediana 
producción agricola, con el consiguiente desarrolla desigual 
de la estructura rural, que preparo las bases de la crisis 
que desde 1965 existe en el campo y que se manifiesta 
fundamentalmente en dos hechos 1ntimamente relacionados entre 
si: el empobrecimiento generalizado de los productores cuya 
unidad de producción es campesina y la elevada importación de 
alimentos básicos de origen agropecuario, debido a la 
insuficiente producción de los mismos en el sector 
agropecuario nacional. 
A nivel nacional, durante la década 1955-1965, el producto 
agropecuario creció a una tasa promedio anual de 5 4 B por 
ciento, esta descendió a 4 por ciento entre 1955-1965, en 
ambos casos, el incremento de la producción, super6 al de la 
poblaci6n; sin embargo, desde 1965, el producto agropecuario 
creció solo al 2.1 por ciento, ubicandose por primera vez por 
debajo del nivel de crecimiento de la población. Esto como 
resultado de la subordinación estructural de una parte del 
sector primario de la econom!a: el de los pequefios y medianos 
productores, ejidatarios, comuneros y pequefios propietarios 
al proceso de industrialización, lo que implicó la 
transferencia de capital, recursos materiales y recursos 
humanos a otros sectores de la producción. (15). 
As1 entonces, a partir de 1965 se hicieron evidentes las 
primeras manifestaciones de la c~isis agricola nacional, 
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expresándose en toda su magnitud en el afio de 1972, cuando 
las exportaciones agropecuarias dejaron de crecer y la 
importaci6n de alimentos aumento sensiblemente; presentándose 
además, la pérdida de tres cuartas partes del superávit en la 
balanza comercial del sector; crecientes importaciones de 
granos básicos, agudizaci6n de los problemas de empleo en el 
sector rural, ya que al carecer los campesinos de recursos 
territoriales, que les permitan tener un trabajo productivo 
como trabajadores independientes, carecen además de ocupación 
y de alternativas de empleo productivas en sus lugares de 
residencia, dando lugar a un descenso de los niveles de 
ingreso en el campo; lo que provoca un creciente ·aeterioro 
del nivel de vida en el medio rural; aunado a ello, la baja 
oferta de productos agropecuarios, a generado un aumento 
continuado en sus precios y como resultado del panorama 
anteriormente expuesto, una arnpliaci6n de los conflictos 
pol1ticos en el medio rural; todas ellas, son otras tantas de 
las manifestaciones de la crisis que afecta al campo. 
Sin embargo, esta crisis no afecta por igual y de manera 
homogénea a la totalidad de la estructura agraria, de igual 
forma que el desarrollo no benef ici6 por igual a las partes 
que la conforman. El sector m~s afectado es el de la 
agricultura de temporal, cuya producción fundamental se basa 
en los cultivos del maiz y del frijol, de los cuales depende 
la subsistencia de amplias capas de la población rural y 
urbana. 
Es desde la década de 1950-1960, que se presenta una 
disminución en el aporte del sector primario al PIB del pa1s, 
al pasar de 22. 51 al 18. 75 por ciento, sin embargo este se 
agudiza en la siguiente década 1960-1970, en donde dicha 
participación pasa de 18.75 por ciento, a 11.63, disminuyendo 
dr.ásticamente; tendencia que continG.a para el conjunto del 
pa1s en la década de 1970-1980, (véase cuadro le). 
En el Estado de México, desde la década de los cuarenta, el 
sector primario inicia un descenso, en términos relativos, en 
su aporte al total del PIB generado en la entidad; dicho 
descenso, es particularmente sensible durante la década de 
1950-1960 al pasar del 33 .16 al 16. 37 por ciento, 
agudizándose para el afio de 1970 (4.38 por ciento), 
man~eniéndose esta situación para 1980 (4.77); reducción que 
ocurre en beneficio de los sectores secundario y terciario de 
la producción (véase cuadro le) • _,. 
En relación al aporte de la entidad al PIB del sector 
primario nacional, igualmente fue disminuyendo de manera 
gradual desde 1940; al pasar de un aporte inicial de s.02 por 
ciento al 2. 68 por ciento en el afio de 1970 ¡ sin embargo, y 
esto es de importancia fundamental sef'ialarlo, en la década 
comprendida entre 1970-1980, el aporte de la entidad vuelve a 
crecer de una forma significativa al aumentar a 6.25 por 
ciento, uno de los más elevados del pa1s, ünicamente superado 
por el estado de Veracruz, cuya participación en el PIB 
nacional generado por el sector primario fue de 8.59 por 
ciento (véase cuadro-lb); lo que puede ser el resultado de la 
aplicaci6n de pol1ticas económicas efectivas en apoyo a las 
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actividades productivas comprendidas en el sector primario de 
la producción con el objetivo de revertir los efectos de la 
crisis agr1cola.que se manifiesta en el pa1s desde 1965 o por 
otro lado, que la crisis a afectado en mayor medida a las 
otras entidades del pa1s. 
De igual manera el porcentaje de PEA que se ocupa en el 
sector primario de la entidad disminuye desde l.940, primero 
en una forma gradual en la década de 1940 a 1950 y después de 
una manera drástica a partir de los años cincuenta pasando de 
un. 73.49 por ciento para el primer momento a un 20.9 en 1980 
(véase cuadro 2). 
La entidad para 1960 contaba con una superficie aproximada de 
2'155,100 hectáreas, de las cuales 1'474,401 es decir el 
68. 41 por ciento se dedicaban a las actividades propias del 
sector agropecuario; para 1975 la superficie dedicada a la 
producción agropecuaria ya era de 78. 51 por ciento 
(1'778,000), aumentando prácticacente en un 10 por ciento la 
superficie dedicada .actividades del sector primario de la 
producción. De esta superficie en 1975 la mayoria se 
utilizaba como tierras de labc~. el 65.61 por ciento, lo que 
da evidencia de la importancia de la agricultura en la 
entidad. A las actividades forestales se dedicó el 28.47 pcr 
ciento de dicha superficie ocupando el segundo lugar en 
importancia de las actividades primarias, por último un 5.92 
por ciento eran pastizales, base de las actividades 
pecuarias. 
Las tierras de labor a su vez se clasifican como tierras de 
riego y de temporal; las primeras no sólo no aumentaron sino 
que disminuyeron en 2.52 por ciento, lo que da evidencia de 
la disminución de disponibilidad de agua para fines 
agricolas, además de la dedicación de tierras de riego para 
otros fines distintos a los agricolas. La superficie de 
temporal tuvo un crecimiento extraordinario durante el 
periodo comprendido entre 1960-1975 al pasar de 34. 74 por 
ciento a 60.12 por ciento de la superficie dedicada a las 
actividades agropecuarias; y de 83.63 al 91.63 por ciento de 
la superficie de las tierras agr!colas. 
ESto significa que la agricultura es con mucho la actividad 
principal desarrollada en el sector primario de la entidad, a 
la cual se dedica el 65. 61 por ciento del suelo dedicado a 
las actividades del sector primario y que también con mucho 
estas actividades agrícolas en tierras de labor son de 
temporal, ya que constituyen el 91.63 por ciento; además de 
que el maiz es el cultivo principal, es decir, es una 
agricultura de monocultivo la practicada en el estado de 
México. 
El crecimiento de tierras de labor de temporal fue de 108.71 
por ciento, aumento que se realizó básicamente a expensas de 
los pastizales que descendieron en 75.38 por ciento ya que la 
superficie forestal prácticamente no se modifica·~. 
En relación a la tenencia del suelo agropecuario en 1975 el 
48.29 por ciento era de propiedad ejidal; el 11.64 comunal; y 
el 40.07 por ciento es propiedad privada; situación que en el 
periodo anterior reciente no registra grandes cambios (véanse 
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cuadros 6 y 7). 
En esta superficie para 1970 se asentaban 84,185 unidades de 
producción, de las cuales el 59.46 por ciento disponia hasta 
una Hectárea; otro J0.14 por ciento de las unidades de 
producción dispon1a entre l.l y 5.0 Hectáreas; lo que indica 
que casi el 90 por ciento de las unidades de producción en la 
entidad se constituyen de cinco hectáreas o menos y disponen 
del 13.57 de la superficie de labor, evidencia del extremado 
minifundismo que prevalece; por otro lado el 10.40 por ciento 
de unidades tienen 5.l Hectárea o más y disponen del 86.43 
por ciento de la superficie de labor mostrando la elevada 
concentración de la tierra en unos pocos productores. (véase 
cuadro ea)¡ esta situación prácticamente se ha mantenido. 
(Véase cuadro 8b). · 
Como ya se ha indicado la actividad primordial del sector 
primario en la entidad es la agricultura, la cual abarca un 
amplio espectro de productos ya que se producen cereales, 
forrajes, cultivos industriales, hortalizas, frutales y 
floricultura; sin embargo a pesar de ello, de la superficie 
total cosechada en 1980 el 77.64 por ciento es ma!z; 
siguiendole en orden de importancia la alfalfa verde con 
2.62; la papa con 2.18; el frijol l.58; el haba con l.37; el 
chícharo con 1. 32; la floricultura con o. 53 ; y algunos 
frutales con menos del o.s por ciento: capul!n, tejocote, 
durazno, lim6n agrio y aguacate. El ma1z es entonces la 
principal actividad productiva del campa presentando un 
elevado crecimiento,· en la década de 1960-1970 creció en 
83.90 por ciento, perlado en el que alcanzo su máximo 
crecimiento; ya que para la década siguiente su crecimiento 
fue de sólo el 17.03 por ciento (véase cuadro 9). 
"Para mantener bajos los salarios en los centros urbanos era 
indispensable que los precios de los bienes salario puestos 
en el mercado urbano por excelencia los alimentos no 
aumentaran. Pero ello exig!a que los precios de garantía, uno 
de los instrumentos (para estimular) a la producción 
agrícola, no actuaran a favor de una mayor producción; ya que 
se reducía al no variar los precios de garant!a el margen de 
ganancia por unidad producida en la agricultura al estar por 
otro lado, aumentando los precios (de los productos) que 
adquieren los agricultores. La relación de intercambio entre 
la agricultura y el resto de las actividades económicas 
estaba deteriorandose. Esta situación pudo mantenerse durante 
los periodos en que la producción agrícola crecía con 
dinamismo, ya que los agricultores se recuperaban al menos 
parcialmente, gracias a una mayor producción. cuando el 
crecimiento de la producción agr1cola disminuyó entre otras 
causas por la política de precios de garantía se 
desestimulaba aun más la oferta manteniendo los mismos 
precios de garantía. Se hizo necesario aumentarlos. Pero al 
hacerlo, los precios de los alimentos subieron y con ello se 
afecto el ingreso real de los trabajadores urbanos en la 
medida en que su salario monetario no creció en la misma 
proporción" (16). 
Los principales productos que se cultivan en la entidad son 
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los siguientes: cereales, el ma1z, como cultivo generalizado; 
en mucha menor cantidad: forrajes, la alfalfa verde; 
hortalizas: el ch1charo, el frijol, la haba; tubérculos: la 
papa; frutales: el aguacate, el capul1n, el durazno, el limón 
agrio y el tejocote. En términos generales se puede afirmar 
que durante el periodo 1960-1970 hay un aumento constante de 
los rendimientos por hectárea obtenidos para estos productos; 
sin embargo para el periodo 1970-1975 esta situación se 
revierte, y para la mayoria de productos, hay un retroceso en 
los rendimientos obtenidos por hectárea, y aG.n en aquellos 
casos en que hay un incremento éste es relativamente pequefio. 
En el ültimo periodo considerado 1970-1980 nuevamente el 
rendimiento por hect&rea de los productos mencionados aumenta 
en forma sensible presentando incrementos en la mayoria de 
los productos no observados en los periodos anteriores (véase 
cuadro 10). 
Por otro lado, considerando el precio por tonelada en dólares 
de los productos mencionados, éstos mantienen un constantes 
aumento entre 1960 a 1970, para la mayoria de ellos por 
encima del incremento porcentual que se registra en el indice 
de precios; nuevamente esta tendencia se revierte en forma 
drllstica para el per1odo 1970-1975 y 1975-1980; en donde la 
casi totalidad de los productos presentan incrementos 
porcentuales sensiblemente por debajo del que se observa en 
el indice de precios (véase cuadro 11). 
Dentro de los productos citados se presentan diferentes 
niveles de rentabilidad; para 1960 los productos que tienen 
mayor rentabilidad en términos de la producci6n de toneladas 
por hectárea y el valor de la tonelada en dólares son en 
orden de importancia: en primer lugar el aguacate 1, 449. oo 
dólares por hectárea, seguido del durazno que presenta una 
rentabilidad de 1, 095. 09 dólares por hectllrea; la alfalfa 
verde 372. 23 dólares por hectárea; el limón agrio 482 .16. 
Para 1980 el cultivo de mayor rentabilidad continua siendo el 
aguacate con 9,494.79 dolares por hectárea; el durazno 
6,515.92, seguido de la papa cuyo rendimiento era de 3,651.44 
dolares por hectárea, entre otros. 
En relación a su rentabilidad, la mayoria de los productos 
mantiene un incremento porcentual constante por arriba del 
crecimiento registrado en el indice de precios; situación que 
cambia para el periodo 1970-1975 en donde varios de los 
productos presentan un incremento porcentual por abajo del 
que se tuvo en el indice de precios; pero para siguiente 
periodo (1975-1980) nuevamente la totalidad de los productos 
presentan incrementos porcentuales, en su rentabilidad, 
superiores a dicho indice (véase cuadro 12). 
En relación al salario minimo diario en dólares que se aplica 
en forma generalizada principalmente en las zonas urbanas es 
interesante señalar que hasta el año de 1975 mantiene 
incrementos porcentuales, para los mismos periodos, siempre 
por arriba del que presentan los indices de precios; para los 
años de 1975-1980 se observa un incremento porcentual de 
25.70 significativamente menor que el obtenido en el indice 
de precios que fue para el periodo de 158.81 es decir, en el 
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periodo de mayor crecimiento de la econom1a y mayor 
disponibilidad de recursos financieros, el crecimiento de los 
salarios se mantuvo siempre por debajo del de los precios, 
efectuándose una transferencia neta de recursos econ6micos de 
los grupos asalariados a los grupos empresariales. 
Evidenciándose as!, en un primer momento (1970-1975) la 
perdida de rentabilidad del trabajo agrícola; manteniéndose y 
aumentándose el poder adquisitivo del salario minimo es 
decir, principalmente de los trabajadores urbanos. En un 
segundo momento ( 1975-1980) en que se restablece la 
rentabilidad de la producción agrícola se acompañ.a de una 
pérdida importante del poder adquisitivo de los salarios 
mínimos, al presentar un ir.cremento porcentual sensiblemente 
por debajo del que registró el indice de precios para el 
mismo periodo, acentuándose la perdida del poder adquisitivo 
de los productores asalariados (véase cuadro 12). 
La relación que se establece entre el cuadro 13 en donde se 
observa la rentabilidad por hectárea para los principales 
productos agr1colas cultivados en la entidad, con el cuadro 
nueve anteriormente presentado y que relaciona el nümero de 
unidades de producción con la superficie de las mismas y el 
espacio que abarcan de las tierras cultivables en la entidad 
es .. harto evidente de la si tuaci6n de pobreza generalizada de 
los productores del campo, así como del porque se ven 
obligados a migrar a otras localidades en büsqueda de empleo 
y mejores condiciones de vida. 
Si en 1970 casi el 60 por ciento de las unidades de 
producción disponla de una hectárea o menos y siendo la mayor 
parte de la superficie agrícola de temporal; aunado a que el 
ma1z es el principal producto de la entidad; esas unidades de 
producción obtuvieron un ingreso de cuarenta salarios mínimos 
sin considerar los costos de producción. Adem~s el 30.14 de 
las unidades de producción disponia entre · 1.1 y. 5. o 
hectáreas, considerando la media estas unidades de producción 
obtendr1an un ingreso por cosecha de 122.14 salarios mlnimos 
sin considerar costos de producción. Así entonces el 90 por 
ciento de unidades de producción percibe ingresos de entre 
40.0 y 200 salarios por cosecha, los que verán sensiblemente 
reducidos al considerar los costos de producción. 
Uno de los aspectos fundamentales de la pauperizaci6n de los 
productores agrícolas lo es el minifundismo, que se 
complementa al mismo tiempo con una alta concentración de la 
tierra, ya que el 2.72 por ciento de las unidades de 
producción disponen del 75. 83 por ciento de la superficie 
cultivada; a este problema se auna el que en las unidades 
campesinas de producción generalmente minifundistas se 
asimile la reproducción biológica con la reproducción de la 
fuerza de trabajo, dando lugar a familias 4 relativamente 
amplias debidas a una alta fecundidad. 
Esto obliga, ante rendimientos decrecientes, a la fuerza de 
trabajo excedente a migrar hacia otras localidades que le 
ofrezcan mejores expectativas; asi 11 la venta de fuerza de 
trabajo a que recurren los campesinos refleja la 
imposibilidad de obtener la subsistencia y garantizar su 
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reproducción a través de las actividades productivas 
autónomas. As! se crea un enorme ejército que vende su 
trabajo en condiciones muy desfavorables. El trabajo 
campesino s61o se contrata por el tiempo en que es 
estrictamente necesario y casi siempre se paga por tarea 
realizada; no se paga ningún tipo de salario por el descanso 
y no se ofrecen prestaciones de salud, de alojamiento o un 
m!nimo de condiciones sanitarias... los salarios están muy 
por debajo de la ficción del salario mlnimo y de los niveles 
de subsistencia en condiciones de miseria. Estos salarios 
s6lo pueden explicarse en la medida que se conciban como 
complemento de las actividades autónomas del campesino y su 
familia ••• los campesinos se enfrentan a la desocupación como 
su problema central. Carecen de recursos territoriales 
adecuados y suficientes para invertir su fuerza de trabajo 
como cultivadores independientes 11 (17). 
En la medida, en que existe una imposibilidad estructural 
para solucionar el problema central del campesinado, que es 
la ampliación de sus disponibilidad de tierra; y que por otro 
lado el crecimiento de los sectores secundario y terciario de 
la economia tampoco solucionan el problema del desempleo en 
el campo, ésto da origen a la formación de una masa de 
desocupados, que prácticamente constituyen una reserva de 
trabajadores, que presiona la baja de los salarios, 
complementándose con un rápido crecimiento de los 
subempleados y desempleados que se ubican en los 
asentamientos irregulares de las ciudades. 
Aunado a los m1nirnos ingresos que percibe el productor 
agr1cola como resultado de su trabajo, la inversión püblica 
federal ejercida en el sector, tampoco representa una 
al terna ti va de solución para el productor, si bien ésta ha 
ido en aumento sistemático durante el periodo 1960-1980 ¡ en 
el· primer momento la inversión per capita considerando 
G.nicamente a los productores ejidatarios y comuneros era de 
12. 28 dólares, en tanto que para 1980 ya ascend1a ésta a 
1,253.14 dólares; teniendo un mayor aumento, 892.68 por 
ciento durante el periodo de 1970-1975; aún asi es una 
cantidad mínima para la dimensión de los problemas que trata 
de resolver. 
Considerando el crédito otorgado en el sector en 1980 y 
tomando en cuenta s6lo a los productores ejidales y comuneros 
el nOmero de beneficiados Qnicamente seria el 13.19 por 
ciento de dichos productores; y si estos créditos se 
distribuyeran entre la totalidad de los productores 
Onicamente les tocaría de a 407.06 dólares per capita, 
cantidad que igual a la anterior es insuficiente para la 
magnitud de la problemática expuesta (véanse cuadros 13 y 
14). 
Corno ya se ha indicado la actividad forestal es la segunda en 
importancia de las relacionadas al sector primario de la 
producción, ocupando casi el JO.O por ciento de la superficie 
dedicada a este, (véase cuadro 6); las especies madereras 
principales son el pino que aporta para el año de 1980 el 
70.66 por ciento del volumen de la explotación forestal; en 
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En cuanto a la ganaderia, "esta actividad representó el J 1 
por ciento del PIB primario de la entidad y el 6.4 por ciento 
del sector a nivel nacional en 1980. Durante la ültima 
década, la ganader!a perdió importancia dentro del producto 
total estatal, ya que de un 2. 9 por ciento en 1970 paso al 
1.5 por ciento en 19ao" (la). 

3. La Estructura Productiva del Estado de México: su 
Distribución Espacial. 

En el parágrafo anterior se pone de relieve la dinámica que 
ha llevado al Estado de México a ser una de las entidades del 
pais de mayor importancia en cuanto a su participaci6n en la 
economía nacional; y como en su estructura productiva asumen 
un significado cada vez mayor los sectores secundario y 
terciario de la economía; relegando al sector primario de la 
misma, aunque a nivel nacional su participación en el PIB de 
este sector es una de las más importantes. 
sin embargo el proceso de modernización de la economía que se 
inicia a partir de los afias cincuentas tiene efectos 
claramente diferenciados en diferentes momentos para los 
distintos municipios que integran la entidad; es Asi como en 
un primer momento algunos municipios del estado periféricos a 
la capital del pais se encontraron inmersos en una 
industrialización acelerada; ya para 1965, en cinco 
municipios se concentraban 1,846 establecimientos 
industriales que representaron el 44 por ciento de la 
industria establecida en la entidad; al mismo tiempo estas 
empleaban el 79 por ciento del personal ocupado en la 
industria, con una producción bruta del 84 por ciento, un 
capital invertido también del 84 por ciento y un valor 
agregado de 88 por ciento; es decir para esta fecha en cinco 
municipios se encontraban ubicados cerca de la mitad de los 
establecimientos industriales con una participación en el 
capital invertido en la entidad del 84 por ciento; lo que 
indica que la planta productiva de mayor nivel tecnológico, 
estaba ubicada en ellos (véanse cuadros 15 y 16). 
Considerando el número de establecimientos industriales, el 
personal ocupado en ellos, su producción bruta, el capital 
invertido y el valor agregado los municipios de la entidad en 
donde existe una presencia relativamente significativa de 
actividades industriales se pueden clasificar en municipios 
industrializados: Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, 
Ecatepec, Toluca, Tultitlan y cuautitlan Izcalli. municipios 
semi-industrializados: La Paz, San Mateo Ateneo, Lerma, 
Atizapan de Zaragoza, cuautitlan y Apaxco. Y' municipios de 
industrialización incipiente: Texcoco, Atlacomulco, 
Ixtapaluca, Netzahualcoyatl, Tepozotlan, Tlalmanalco, Ac~lman 
y Nicolas Romero. De los municipios que se catalogan como 
industrializados para 1965 se agrega Qnicamente el de 
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cuautiutlan Izcalli, municipio de reciente ~reación (1973) 
con localidades segregadas de los municipios de cuautitlan de 
Romero Rubio, Tepozotlan y Tultitlan. 
Es importante señalar que todos ellos a excepción de Toluca 
se encuentran ubicados en la zona metropolitana de la ciudad 
de México. 
Los municipios que se podrían catalogar como semi
industrializados para el año de 1965 son La Paz Y 
cuautitlan; a los que para 1980 se agregaron: san Mateo 
Ateneo, Lerma, Atizapan de Zaragoza y Apaxco; de estos, tres 
se ubican en la zona metropolitana de la ciudad de México, 
otros dos en la zona metropolitana de la Ciudad de Toluca. 
En tanto que los municipios de industrialización incipiente 
para 1965 son tres: Ixtapaluca, Tlalmanalco y Nicolas Romero, 
a los que se agregan otros cinco para 1980: Texcoco, 
Atlacomulco, Netzahualcoyotl, Tepozotlan y Acolman; de ellos 
siete se ubican en la zona metropolitana dE! la Ciudad de 
México. Es importante señalar que el aporte de los municipios 
semi-industrializados y de industrialización incipiente es de 
escasa significación en los rubros antes mencionados; aQn 
as!, el 75 por ciento de los municipios con algG.n grado de 
industrialización para 1980 están ubicados en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México; el otro 16 por ciento 
de municipios con una planta industrial importante se ubican 
en la zona metropolitana de la ciudad de Toluca; los dos 
municipios restantes Atlacomulco se ubica en la zona Norte de 
la Ciudad de Toluca y Apaxco en la Norte del Valle de México. 
Como ya se ha visto, la combinación de varios factores 
económicos, politices y sociales constituyen la base de la 
industrialización del Estado de México: la existencia de un 
gran mercado de bienes y servicios; la existencia de la 
infraestructura adecuada; la aplicación de políticas de 
desconcentración industrial y habitacional en la ciudad de 
México; la aplicación de políticas para estimular la 
industrialización y el poblamiento del Estado de México; la 
existencia de una fuerte corriente migratoria de las zonas de 
menor desarrollo re la ti vo rurales y ciudades medias a la 
Ciudad de México de rnigrantes en busca de un mercado laboral, 
de bienes y de servicios que presentara mejores términos del 
intercambio, que el de sus lugares de origen. Por último, 
otro aspecto que hizo viable la industrialización del Estado 
de México, es su ubicación geográfica en torno al Distrito 
Federal, no es gratuito que los primeros municipios en 
industrializarse y que tienen un mayor grado de 
industrialización, se encuentran ubicados físicamente en la 
zona adyacente al Distrito Federal; con excepción de Toluca, 
que desde décadas pasadas ha mantenido una cierta planta 
industria. 
Es fundamental mencionar, que la industrialización del Estado 
de México, es en realidad la industria1izaci6n de dos zonas 
perfectamente definidas, que son además la base para la 
conformación de las zonas Metropolitanas de la ciudad de 
México Y de la Ciudad de Toluca: los municipios de la zona 
Metropolitana de la ciudad de México en primer lugar por su 
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importancia relativa y los Municipios de la Zona 
Metropolitana de la ciudad de Toluca; en ellos se asienta una 
planta industrial de gran importancia orientada en lo 
fundamental al abastecimiento del mercado interno en la zona 
centro del país; pero que también genera una cierta 
producción para el mercado internacional; con un nivel 
tecnológico relativamente heterogéneo; en consecuencia una 
parte importante de la planta industrial que no cuenta con 
una avanzada tecnologia para competir en el mercado 
internacional; razón por la cual mayores serán los problemas 
que deber~ enfrentar en el proceso actual de integración de 
la econom1a nacional al mercado internacional. 
En sintesis, es posible afirmar que la industrialización del 
Estado se caracteriza por una elevada concentración 
geográfica, en tan solo veinte municipios; por ende en el 17 
por ciento de los municipios que componen la entidad, 
prácticamente se encuentra localizada la mayor parte de la 
industria y la de m~s elevada tecnolog1a; de ellos, el 90 por 
ciento se ubican en una de las dos Zonas Metropolitanas 
Ciudad de México o Toluca; por lo tanto, el problema de la 
desconcentración, únicamente puede plantearse en términos del 
grado de acumulación de capital, ademá.s de la tecnolog1a 
incorporada al proceso productivo; ya que en la econom1a de 
mercado, a un nivel especifico de desarrollo tecnológico, se 
corresponde necesariamente un nivel determinado de 
inversiones de capital; dado que la competencia obliga al 
capitalista a introducir innovaciones tecnológicas de manera 
continua, la masa m1nima de capital indispensable para 
producir en condiciones de competitividad es cada vez mayor; 
es este mecanismo lo que explica la concentración de una 
parte importante de la producción socialmente generada, en un 
sector reducido de empresas, pero con un elevado grado de 
capitalización: el 44. 07 por ciento de los establecimientos 
industriales ubicados en la entidad, en tan solo seis 
municipios, generan el 84.55 por ciento del valor agregado. A 
esta concentración geogr&f ica de la producción se une 
necesariamente una elevada concentración geográfica en una 
zona determinada por la proximidad del mercado; en los 
municipios de la entidad pertenecientes a la zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, se concentra más de la 
mitad de la población residente en el Estado ( 66. ¡ por 
ciento) y el 34. 8 por ciento del total de la población que 
reside en la Zona Metropolitana mencionada; en relación a la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, residían en ella 
el 7.9 por ciento de los habitantes de la entidad; es decir, 
para 1980. casi el 75 por ciento de los habitantes de la 
entidad, tenían como luqar de residencia alguna de estas dos 
zonas (19). As1 entonces, es la acumulación de capital lo que 
determina el número de empresas y la constitución de un 
amplio mercado de bienes y servicios; As! como el área 
qeoqráfica en donde se ubican. (Véanse cuadros 17 y 18). 
Es este proceso de concentración de las actividades 
productivas lo que explica en primera instancia el proceso de 
formación de las Zonas Metropolitanas en el Estado de México, 
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es decir, la constitución de Zonas Urbanas a partir de 
diferentes unidades politice-administrativas estructuradas 
orgánicamente desde el punto de vista económico, social y 
cultural, pero no Asi en lo politice administrativo, fuente 
de toda la problemática contemporánea que les es propia; ya 
que las disposiciones de planeación, finanzas y políticas de 
desarrollo del poder püblico, no solo no marchan al unisono 
de la magnitud de los problemas que les aquejan, sino que en 
muchas ocasiones son contradictorias. 
Fuera de los municipios caracterizados como industrializados 
en diferentes grados, los cuales casi en su totalidad se 
localizan en las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México 
y de la Ciudad de Toluca y en donde las actividades 
secundarias y terciarias son las de mayor peso en la econom1a 
local, As1 como sus asentamientos humanos son 
fundamentalmente de tipo urbano; el resto de la entidad, son 
municipios agricolas, también de diferentes tipos, ubicados 
en la Zona Norte, Sur y Oeste del Valle de Toluca, municipios 
en donde las actividades económicas primordiales son del 
sector primario de la econom1a y en donde los asentamientos 
humanos son básicamente de tipo rural. 
Por lo demás es importante señalar que de los 20 municipios 
considerados como industrializados únicamente dos de ellos no 
disponen en lo absoluto de superficie agr1cola: 
Netzahualcoyotl y Tlalnepantla; Atizapan de Zaragoza, en 
donde prácticamente es también inexistente. Todos los demás 
municipios disponen de una superficie agricola de 
importancia, 17; de éstos, únicamente en cinco casos no 
existe una área de riego de importancia: Lerma, San Mateo 
Ateneo, Toluca, Tlalmanalco y La Paz. En los doce restantes 
una parte significativa de la tierra dedicada a las 
actividades primarias disponen de riego, casi todos ellos 
producen uno o varios de los siguientes productos: forrajes y 
hortalizas. Elementos todos ellos que llaman .. a la. reflexión 
para el establecimiento de politicas necesarias para proteger 
y mantener su existencia ante el avance de la urbanización. 
En relación a las industrias extractivas en la entidad tienen 
una presencia mínima y se reduce a los municipios de 
Zacualpan y Almoloya de Alquisiras; donde se extrae oro, 
plata, cobre y plomo. 
As1 entonces es posible afirmar que el 83 por ciento de los 
municipios de la entidad se encuentran orientados al 
desarrollo de actividades del sector primario de la economia; 
y si bien, como ya se ha señalado, las actividades de este 
sector en la entidad presentan un carácter minifundista en 
relaci6n a la superficie de las unidades de producción; de 
monocultivo en función del cultivo principal de la entidad, 
el ma1z; de temporal en cuanto a la limitada infraestructura 
hidráulica; actividades agrícolas basadas principalmente, en 
relación al proceso productivo, en la unidad económica 
campesina. Sin embargo al interior de la entidad existen 
algunas diferencias intermunicipales, lo que permite 
establecer diferentes rasgos entre las actividades que se 
realizan entre uno y otro municipio; además de las 
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actividades agricolas indicadas, también es posible encontrar 
en el Estado de México agricultura de riego orientada a la 
producci6n para el mercado interno y externo, agricultura 
intensiva orientada a la producción de bienes agrícolas 
altamente comercializables: forrajes, hortalizas, tubérculos, 
frutales y flores; en algunos municipios actividades 
forestales de cierta importancia y en algunos de ellos 
actividades ganaderas para el mercado. 
Los municipios cuyas actividades productivas se encuentran 
avocados al sector primario de la econam1a, se pueden 
clasificar como municipios de agricultura moderna o 
tradicional con presencia de actividades forestales o 
pecuarias o sin ellas; Asi entonces, es la actividad agricola 
la que esencialmente determina las características 
productivas del sector primario en los municipios del Estado 
de México. 
Los municipios de agricultura moderna, para 1985, según la 
clasificación del presente trabajo, san aquellos cuya 
superficie dedicada a la agricultura es en 25 par ciento o 
más de riego, y además, aparte de producir el maíz, que es 
con mucho el producto principal cultivada en la entidad, 
dedica rn~s del 10 por ciento de su superficie agricola a la 
producción de otros bienes agrícolas altamente 
comercializables y de elevado rendimianto, como forrajes, 
hortalizas, frutales o flores; este agrupamiento, esta 
constituido por los siguientes municipios: Alrnoloya de 
Alquisiras (frutales, hortalizas y en menor medida flores), 
Ateneo (forrajes), Coacalco (forrajes), Coatepec de Harinas 
(frutales, flores hortalizas y en menor medida forrajes), 
Coyotepec (forrajes), Chiautla (forrajes), Chiconcuac 
(forrajes), Isidro Fabela (frutales), Ixtapan de la Sal 
(frutales, hortalizas y en :menor medida forrajes y flores), 
Malinalco (frutales, hortalizas y en menar medida flores), 
Melchor acampo (forrajes), Nextlalpan (forrajes), Papalotla 
(forrajes), Polotitlán (forrajes y frutales), Tecamac 
(forrajes), Temoaya (hortalizas y frutales), Tenancingo 
(hortalizas, flores, frutales y en menor medida forrajes), 
Teoloyucan (forrajes), Teotihuacán (hortalizas y forrajes) , 
Teguisquiac (forrajes), Tezoyuca (forrajes), Tultepec 
(forrajes), Villa Guerrero (frutales, flores y hortalizas), 
Zumpahuacán (frutales, hortalizas y en menor medida flor) y 
zumpango (forrajes); lo que hace un total de 25 municipios, 
es decir el 20.66 por ciento del total de los_que constituyen 
la entidad tienen una agricultura moderna. 
Es importante sefialar que la gran rnayoria de ellos fuera de 
su producci6n de ma1z se dedican a la producci6n de forrajes, 
y en menor medida a la de hortalizas, frutales y flores. Otro 
aspecto significativo es que todos los municipios productores 
importantes de forrajes se encuentran ubicados en el Valle de 
México a la par que la ganadería intensiva, básicamente 
productora de leche. Por otro lado los municipios productores 
de hortalizas, flores y frutales se encuentran esencialmente 
ubicados en el Valle de Toluca, todos ellos con vias de 
comunicación adecuadas a la capital del Estado y a la ciudad 



97 

de México, evidenciando como la modernización de la 
agricultura en este proceso es consecuencia lógica de la 
industrialización y con ella de las elevadas concentraciones 
poblacionales. 
El grupo de municipios que tienen una agricultura en 
transición está constituido por aquellos que tienen una 
elevada superficie de su agricultura de riego (25 por ciento 
o más) y a pesar de ello se dedican básicamente a cultivos 
tradicionales como el maiz y frijol; o bien, a pesar de no 
disponer de riego, sin embrago por las caracter1sticas de su 
suelo se orientan a la producción de productos agr1colas 
altamente comercializables y rentables. Los municipios con 
agricultura de transición son 31, lo que constituye el 25.62 
por ciento del total de municipios que conforman a la 
entidad; estos se pueden clasificar en dos tipos: 
a) con riego pero dedicados básicamente a la producción de 
bienes agr1colas tradicionales; es decir, que disponen de una 
infraestructura hidráulica importante pero subutilizada, 
estos son: Aculco, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, 
Jilotzingo, Otzolotepec, Soyaniquilpan, Temascalcingo, Valle 
de Bravo; es decir, nueve municipios que presentan un elevado 
potencial para el desarrollo de una agricultura moderna 
orientada hacia la producci6n para el mercado nacional e 
internacional, utilizando para ello de manera óptima la 
infraestructura de riego disponible. 
b) Los municipios con agricultura de transición que se 
dedican a la elaboración de productos agrícolas rentables, 
pero que no cuentan con una infraestructura de riego 
significativa son: Ayapango (forrajes), Calimaya (hortalizas 
y papa), Chalco (forrajes), Chicoloapan (forrajes y en menor 
medida flores), Conato Guerra (hortalizas y frutales), 
Huehuetoca (forrajes), Hueypoxtla (forrajes), Ixtapan del Oro 
(hortalizas y frutales), Joquitzingo (hortalizas y flores), 
Ocuilan (hortalizas, frutales y en menor medida flores), 
ozumba (hortalizas, flores y forrajes), San Martín de la 
Piramides (forrajes), Sultepec (hortalizas y frutales), 
Temascaltepec (hortalizas, frutales y papa), Tenango del 
Valle (hortalizas, frutales, flores y papa), Tepetlaoxtoc 
(forrajes), Tepletlixpa (flores y frutales), Texcaltitlan 
(forrajes y frutales), Tescalyacac (hortalizas), Tonatico 
(flores, forrajes y frutales), Zacualpan (frutales y en menor 
medida flores), Zinacantepec (hortalizas y en menor medida 
forrajes); es decir, 22 municipios, que debido a sus 
características, a pesar de no disponer de una 
infraestructura hidráulica significativa para la agricultura, 
se dedican a la producción de otros bienes agrícolas 
dif~rentes a los cultivos tradicionales; por lo que existe la 
posibilidad de que ampliando la infraestructura agr1cola 
existente sea posible mejorar la productividad de los mismos. 
La mayor1a de ellos se dedican a la producción de hortalizas, 
flores, papa y frutales; casi todos ellos ubicados en el 
valle de Toluca. Los municipios que se ubican en el Valle de 
México, son básicamente productores de forrajes. 
El resto de municipios, presenta una agricultura de tipo 
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tradicional, es decir, caracterizada por el monocultivo, 
dedicada a la producción esencialmente de maíz; de temporal, 
ya que no dispone de una infraestructura de riego de 
importancia; minifundista, es decir, basada en unidades de 
producción que disponen de una superficie de labor m1nima, 
aunque como se ha visto, esto es inherente a la agricultura 
del Estado de México en su conjunto; además la actividad 
económica se encuentra basada en la unidad económica 
campesina, que identifica a la unidad familiar con la fuerza 
de trabajo de la unidad de producción; generando su 
producción básicamente para el autoconsumo y en menor medida 
para el mercado; en este contexto es comprensible el 
planteamiento que se hace en el sentido de que la producción 
en el sector agr1cola es el resultado, de la necesidad del 
productor de asegurar su reproducción biológica, es decir, su 
subsistencia y esto es posible sembrando ma1z y en menor 
medida frijol, que asegura el alimento por un largo periodo 
de tiempo para los individues que constituyen la familia en 
un sentido amplio y con ella la unidad económica de 
producción campesina, condicionamiento, que a nivel cultural 
forma parte de las tradiciones de la saciedad rural de la 
entidad. Las municipios que se caracterizan par tener una 
agricultura de tipa tradicional en la entidad san: Acambay, 
Almolaya de Juárez, Almoloya del Ria, Amanalco, Amatepec, 
Amecameca, Atiza.pan, Atlautla, Axapusco, Capuluac, 
Cocotitlan, Chapa de Mota, Chapultepec, Chimalhuacán, 
Ecatzingo, Hui>:quilucan, Jalatlaca, Jiquipilca, Juchi tepec, 
Metepec, Mexicalzingo, Morelas, Nopaltepec, ocoyoacac, El 
Oro, Otumba, Otzoloapan, Rayón, San Antonia la Isla, San 
Felipe del Progreso, San Simón de Guerrero, santo Tomás de 
los Platanos, Tejupilco, Temarnatla, Temascalapa, Tenango del 
Aire, Tianguistenco, Tirnilpan, Tlatlaya, Villa .de. Allende, 
Villa del carbón, Villa Victoria, Xonacatlan y Zacazonapan. 
Estos municipios constituyen el 37.19 por ciento con respecto 
del total que integra la entidad; en total son cuarenta y 
cinco municipios. La mayoría de ellos, se ubica en la área 
periférica del Valle de Toluca el norte, sur y oeste del 
Valle de Toluca. (Veánse cuadros 17 y 18). 
como se ha visto la agricultura del estado de México presenta 
una cierta heterogeneidad, que la hace diversa tanto en 
relación a los tipos de agricultura existentes, como a los 
productos que ésta genera; el primer grupo de agricultura 
moderna, se haya claramente diferenciado por las 
caracter!sticas que presenta del resto de municipios 
agrícolas, a las cuales en general se hubiera podido 
denominar como de agricultura tradicional, sin embargo se ha 
preferido agrupar a los municipios de agricultura en 
transición debido a la potencialidad que tienen de 
desarrollar cultivos alternativos altamente rentables. En la 
clasificación de municipios con agricultura tradicional se 
trata de sefialar aquellos que requieren de un mayor apoyo de 
recursos humanos, técnicos y financieros indispensables para 
trascender dicha condición. 
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Anexo Estad1stico 

Capitulo, II. La,estructura Productiva del Estado de México. 
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CUA.DRO•A 
ESTA.DO DE MEXlCO 

NUMERO DE ESlABLECLMIENTOS LNOUSlRW.ES POR ORUPO DE A.ClMCAO, EN PERlODOS QUINOUENM.ES. 1!JOO-IDOO 

anuro DE A.ClMD.t.O 

'"'' 
INDUSTRIAS EXlRACTIVAS " .. 
INO. DE lRA.NSFOllW.CION '·"" '" 7,111 

1NO.OE1AAtl!:FOIU,tA.Clctl 1.111 

FA.BRICACION CE AUMWTOS 1.7•5 .,, ... 
ClABCRACION DE BEBIDAS "' " LNDUSTRIATEXTIL '" .. 
fl.BRlCACION DE PRENDAS OE vrst1R -" "' " FADRICACIOll DE CA.t..ZA.00 E lllOUSlRIA DEL 

"' INDUSTRIA Y PRODUCTOS OC l.tAOCRA. Y CORC "' FMRlCAClON Y REl'A.MCJON DE MUEOlES Y 
A.CCESORIOS.21 " INDUSTRIA DEL PAPEL " INDUSTRIA EOnORlAL CE LMPRES10U Y 

'°"""" ... 
INOUSlRIAQU\UICA "' FAGRICACION CE PRODUCTOS DE llUU: Y 

PLAS11CO "' 
FABRICACIOtl CE PRODUCTOS CE UlllERALES 
NO METAUCOS_31 ... : 
INDUSTRIAS META.UCAS OAS\CA.5 
FABRICACION CE PRODUCTOS META.UCOS _4/ ... 
FA.llfllCAC10tl. ENSAMBLE Y REPARACION CE 
MAQUINA.RIA. EOUlPOY PAflTES_5/ 
fA.DfllCA.C!ON Y CtlSA.MlllE CE MAOUlttARIA. 
EQUIPO. APARATOS. ACCESORIOS Y ARTICUtOS 
ElEcm1ccs y ELECTAON1COS 
CONSTRUCCION, RECCNSTRUCCICN Y 
ENSAMDtE CE [QUIPO CE TRANSPOR1E 
Y SUS PARTES ,., ... 
OTAAS ltlDUSTJllAS MAtlUfACl\JREl\l\S ,,. 
_1/~!uyooUoa.nk:11lmcon!oocionad010ccntcrtilcnyou1>Smateria$mi.e•~call.\do 

_'ZJúeeptolosdome\&fylosdopliutkamoldeado 
_3J~delpc1tt'!ooydolca.rbonminer.t 

-~ ~pto rMqulllW y oqulpQ 
-~~kMltlodrlc.oe 
FUENTC: a.bo<adoen 6u.8akMModuloaSodonlll01, IQ00.1964.SEl 1'86. 

'·"" 

'·"" 

"' .&,051 

"" "' ,.. 

" ..• 
"" .. 
"' .. 

... 
•.. 
'·' 

"' 12.1~ 

5,0!IS 1,21• 

"' ,.. ... .., .. 
'" u .. .. .. 

... 

14.0 

,., 
'·' 

'·' ... 



ESTAOODEMEXlCO 
PERSONAL OCUPADO DE LOS ESTA.BLECIMIEmos INDUSTnlALES POR GRUPO DE ACTMDAD EN PERIODOS QUINQUENALES, 1"60-1980 

GRUPO DE ACTMOAO 

TOJAL 9~,4"1 273,937 004,3'J5 

INOUSlruAS EXTRAC11VAS 1.CM5 1,435 zm .. 
INDUSTRIAS DE lRANSFORMACION a5,n1 1119,11111 227.901 273,249 501,923 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 227.901 213,249 501,923 

FABRICACLON OEA.UMENTOS '·"' 11.279 17,(1811 ... .,, .. 31.323 
ELABOAACLON DE DEBIDAS 1,1111 "" 3,043 ... .... ..... 29,IMS 'Z'" 11.9 .,..,, .. 
fABRICACION DE PRENDAS DE VEStlR_I/ "' '·"' '"' ..... 2.2 10.9QIS 2.2 
FA.BRICACION DE CAlZA.00 E INDUSlRIA 
DEL CUERO .,,, 

2.1117 ""' .... u 
INDUSTRIA Y PRODUCTOS 0[ MA.OEAA Y 
COOC>lO 1,417 1.425 t719 '"' ., 
fABRICACLON Y REPA.RACION DE MUEBLES 
YA.CCESOJUOS~ 1,1112 zm ""' ..... ,1.11 7,314 .. 
lNDUSTRIAOCLPA.l'El 10,911 12.0'J7 13,1195 .. ..... 
INDUSTRIA EOrTORlAl. DE IMPAESION Y 

º' 1.tll:J ..• ;·3,1711 ... 3,437 a.111 '·' INDUSTnlA OUlr.llCA " ....... ... ... .,. ... ""' 117,740 ... 
FA8RICACION CE PRODUCTOS DE llULE Y ... , .. 14,731 14,1173 18,695 " 
FABRICACION OE PRODUCTOS DE MINERA.LES 
NO UETA.UCOS_31 '"°' ..... 57,501 
INDUSTRIAS META.l.ICAS OASICAS '·"" .. , 10.742 12.315 .. ,..., 

"·"' FA.BRICACION OE PROD. MElAUCOS_ 41 3.070 " 21.2'9 " "·"' FABRICACION, ENSAMBLE Y FIEPARACION DE 
UAOULKAAIA. EOUIPO Y SUS PAAl[S f>l 2,4117 5.6112 1&_61$ 

fABRICAC10N Y ENSAl.IBLE DE MAQUINA.RIA. 
EQUIPO. A.PARA.TOS. ACCCSORlOS Y 
ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS " 23,672 ,.m 
CONSTIWCCIOtl RCCOHSTftUCCION Y ENSAMBLE 
DE EOUIPO DE TAANSPQATEY PARltS 3,618 11,1~ ..... '"""' ... ... 
OlRAS lllOUSTRIAS MANUFACTURERAS 20,081 1.210 5,581 .... 111,430 

FUENTE:Ebibonodo911Bo&a1Cuadlo4A.. 



CUADR04C 
ESTADO DE MO:ICD 

VALOR AOREOADO CEHSAL BRUTO POR GRUPO DE ACTMDAD, 1000.lllllO 
(MILES DE PESOS A PR[CIOS CORJllEtlTES) 

GRUPO DE ACTMOAD 

TOTAL 1,71!3,802 7,014,241 l:i,741,lllM 

IHO. OORACllVAS 1,815 24.034 1'12,070 

INO. DE TRANSFORMACION 1,781.9117 89'l0.207 

INO, DE IBAHSFORMACION 1,781,9117 11.1190,207 15.679,914 

FABR!CACION CE AUMEtllOS "·"" 372.070 1,130.766 

ELlBORACICN DE BEBIDAS 7,316 " "1,004 553,5411 ,, 
INDUSTRIA TEXTIL 218,620 ,., ,, .. .,. 1.~.1!110 "' FABRICACION OE PRENDAS CE VESTIR _1/ zoo• 111-4,17!1 '·º fABRICACION CE CAlZADO E INDUSTRIA 10,117 118,1158 07 
OELCUERO 
INDUSTRIA V PRODUCTOS DE MADERA V 41,24' 

CORCHO 
FAllRICACION V REPAAACJON DE MUEBLE 
Y ACCESORIOS _21 
INDUSTRIA DEL PAPEL 1118,2:.cl 10.8 -- 1.073,1$11 

INDUSTRIA ECLTOIUAL DE IUPRESION V '"' " 217,010 

CONEXAS 
INDUSTRIA OUIUlCA ''"""' '" 1,987,4!17 12.1 

FABRICACION OE PRODUCTOS DE HULE V "-'"' 243,111!1 " 1,143,2711 ,., 
P\AStlCO 

FABRICACION DE PRODUCTOS CE MINERA '""' 469,781 1.002.50'J 
NO M[lAUCOS _l/ 
INDUSTRIAS MElAllCAS (V.SICAS 242.2!13 71!1,:121 '" 1.0111,509 

FASRICACION DE PROD. MElAUCOS _41 1!3.1159 " 6111.BOB ,, 1,1112,454 
FABRICACION, [llSAUilLE V REPAAACION 411.600 '·' 2411,378 " 552.011 
DE MAOUtN>JUA. EQUIPO V PARIES 5J 
FAllRICACIOll V EllSAMBtE DE MA.OÜ!NAR 10,829 1,780.942 
EQUIPO, APAAATOS, ACCtSORIOS V 

ARTICULOS ElECTRICOS Y ELECTRCNICCS 
CONSlRUCC!ON. RECOllSTRUCCICN Y EU ~7.:J.5.5 1,~1.238 

DE EOUIPO CE TRAllSPORIE V PARTES 
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUR[IVIS 

_1/ lnclup Wo-Anl':uk:- Cont'itCCK>nado. "°" l•><llloa 'I otro:i Male!Wn. ¡:,,,epto Calado 
_2/~lolldeMetalylolldtll'lastiwMoLdeado 

_l/Eu:9ptod9!PeOoleoydelCAlbonM1neral 

_'lbceploM~yEqulpo 
_5/úotp&Ok:- Elecl1lcal 
FUENTE: Elabofedoen Base• LI lnf0tmaclondelS..tomaútataldolnl0tmKIOO. Uodubl.Sodorialttl, 10C.0-10IM. Merlco, 19116 

:l&.24fl,31)6 tB0.507,llOO 

111,414 1,08J,G47 

:30,111-t,9112 179424.75.l 

36.18-4,082 1111,424.ls.l 

2.~.570 21,&G0,936 

1,045,119 " 4.332.187 .. 
3,3111.730 " 11,010,1178 .. 

J.SD,600 'º 3,790,f,llA .. 
320,070 .. 2.11i6,0')4 .. 
11QO!l1 

2.104.787 7,220,312 

"'·"' 2.707.1117 

!l,llO!l,4211 111.6".65& 

2.3211.373 9,566.1113 

2,409,o.:11 7.~2.343 

2,4113,009 12.274.~ 

2.&.48,5!11 12.8111.05-4 '·' 2,IBJ,047 111,429,210 " 
3,3411.568 

3,004,708 



CUADR05A 
ESTADO DE MEXICO 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR GRUPO DE ACTIVIDAD, EN PERIODOS QUINQUENALES, 1965-1975 
SECTOR SERVICIOS 

GRUPO DE ACTIVIDAD 1965 % 1970 % 1975 % 

TOTAL 5,381 100.0 9,662 100.0 12,931 100.0 

SERVICIOS PROFESIONALES Y 184 3.4 822 8.5 386 3.0 
TECNICOS. 
SERVICIOS DE ALQUILER; 51 1.0 97 1.0 74 0.6 
EXCEPTO INMUEBLES. 
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 103 1.9 116 1.2 '121: .' 0.9 
TEMPORAL 
PREPARACION Y SERVICIO DE 3,193 59.3 4,310 44.6 5,667;' 43.8 
AUMENTOS Y BEBIDAS. 
SERVICIOS RECREATIVOS Y 210 3.9 466 4.8 398'' -3.1 
DE ESPARCIMIENTO. 
SERVICIOS PERSONALES PARA 1,126 20.9 3,106 32.2 5,247' 40.6 
EL HOGAR Y DIVERSOS. 
SERVICIOS DE ENSE ANZA. 103 1.9 198 2.1 265 2.1 
INVESTIGACION CIENTIFICA 
Y DIFUSION CULTURAL 

OTROS GRUPOS DE ACTIVIDADES 411 7.6 547 5.7 na 6.0 

FUENTE: El.ibOrado en Base a la lnformacion del Sistema Estatal de lnformacian. Modulas Sectoriüles, 
1960·1984, Moxico, 1966. 



CUADR05B 
ESTADO DE MEXICO 

PERSONAL OCUPADO POR GRUPO DE ACTIVIDAD EN PERIODOS QUINQUENALES, 1965-1975 
SECTOR SERVICIOS 

GRUPO DE ACTIVIDAD 1965 % 1970 % 1975 % 

TOTAL 13,214 100.0 24,199 100.0 34,133 100.0 

SERVICIOS PROFESIONALES Y 902 6.8 2,485 10.3 3,295 9.7 

TECNICOS. 
SERVICIOS DE ALQUILER; 181 1.4 540 2.2 950 2.8 

EXCEPTO INMUEBLES. 
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 559 4.2 924 3.8 917 . 2.7 

TEMPORAL 
PAEPARACION Y SERVICIO DE 5,739 43.4 8,918 36.9 
AUMENTOS Y BEBIDAS. 
SERVICIOS RECREATIVOS Y 1,457 11.0 1,257 5.2 
DE ESPARCIMIENTO. 
SERVICIOS PERSONALES PARA 2,459 18.6 7,018 29.0 
EL HOGAR Y DIVERSOS. 
SERVICIOS DE ENSE ANZA. 971 7.4 1,661 6.9 2,954 8.7 

INVESTIGACION CIENTIFICA 
Y DIFUSION CULTURAL 
OTROS GRUPOS DE ACTIVIDADES 946 7.2 1,396 5.8 2,086 6.1 

FUENTE: Elaborado en Base a la lnformacion del Sistema Estala! de lnformaclon. Modules Sectoriales, 
1960-1984, Mexico, 1986. 



CUADR05C 
ESTADO DE MEXICO 

VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO POR GRUPO DE ACTIVIDAD 
EN PERIODOS QUINQUENALES, 1965·1975 

SECTOR SERVICIOS 

GRUPO DE ACTIVIDAD 1965 % 1970 % 1975 % 

TOTAL 165,341 100.0 637,445 100.0 1,423,269 100.0 

SERVICIOS PROFESIONALES Y 25,904 15.7 135,821 21.3 248,807 17.5 
TECNICOS. 
SERVICIOS DE ALQUILER; 6,969 4.2 67,455 10.6 125,260 8.8 
EXCEPTO INMUEBLES. 
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 9,583 5.8 28,528 4.5 49,351 3.5 

TEMPORAL 
PREPARACION Y SERVICIO DE 43,097 26.1 142,734 22.4 329,156 Zl.1 
ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
SERVICIOS RECREATIVOS Y 24,625 14.9 45,220 7.1 128,516 9.0 
DE ESPARCIMIENTO. 
SERVICIOS PERSONALES PARA 21,825 13.2 126,163 19.8 291,569 20.5 
EL HOGAR Y DIVERSOS. 
SERVICIOS DE ENSE AWZA, 8,172 4.9 39,594 6.2 129,070 9.1 
INVESTIGACION CIENTIFICA 
Y DIFUSION CULTURAL 
OTROS GRUPOS DE ACTIVIDADES 25,139 15.2 51,930 82 121.540 8.5 

FUENTE: Elaborado en Base a la lnformacion del Sistema Estatal de lnformacion. Modulas Sectoriales. 
1960-1984. Mexico, 1986. 



CUADROS 
ESTADO DE MEXICO 

ESTRUCTURA DEL USO DEL SUELO AGROPECUARIO, 196{).1975 

(HECTAREAS) 

CONCEPTO 1960 '% 1970 % 1975 % 

SUPERFICIE TOTAL 1,474,401 100.0 1,246,392 100.0 1,776,000 100.0 

TIERRAS DE LllBOR 612,378 41.5 642,978 51.6 1,166,600 65.6 

DE RIEGO 100,227 6.8 108,665 8.7 97,700 5.5 
DE TEMPORAL 512,151 34.7 534,313 42.9 1,068,900 60.1 

PASTIZALES 427,359 29.0 358,820 28.8 105,200 5.9 
FORESTAL 434,664 29.5 244,594 19.6 506,200 28.5 

FUENTE: Elaborado en Base a la lnformacion del Sb1ema Estatal do lnformacion. Modulas 
Sectoriales, 1960·1984. Mexico, 1984. 



CUADR07 
ESTADO DE MEXICO 

TENENCIA DEL SUELO AGROPECUARIO EN PERIODOS QUINQUENAi.ES, 1960-1980 

CONCEPTO 1960 1965 1970 1975 1980 

TOTAL 

Hectareas 1,010,837 1,023,747 1,043,742 1,065,797 1,079,918 

Ejidatarios y Comuneros 175,860 177,032 179,115 182,069 186,871 

EJIDAL 

Hectareas 843,911 854,144 856,246 858,670 859,841 

Ejidatarios 168,364 168,911 169,138 169,763 170,071 

COMUNAL 

Hectareas 166,926 169,603 187,496 207,127 22.0,077 

Comuneros 7,496 8,121 9,977 12,306 16,800 

FUENTE: SislemaEslatat de lnformacion~Modulos Sectoriates, 1960·1989. Mexico, 1986. 



CUADRO 8A 
ESTADO DE MEXICO 

NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION 
POR GRUPOS DE SUPERFICIE DE LABOR, 1970 

HECTAREAS NUMERO % SUPERFICIE % 

TOTAL B4,18S 642,978.2 

HASTA 1.0 50,053 S9.46 2S,604.80 3.98 

DE1.1 AS.O 25,372 30.14 61,636.20 9.S9 

DE S.1A10.0 4,118 4.89 30,313.40 4.71 

DE 10.1A2S.O 2,3S1 2.79 37,828.20 S.88 

DE 2S.1 A SO.O 812 0.96 29,026.20 4.S1 

DE S0.1A100.0 sso 0.6S 40,313.70 6.27 

DE 101.0 A 200.0 317 0.38 4S,928.00 7.14 

DE 201.0 A 400.0 299 0.36 8S,013.10 13.22 

DE 400.1 Y MAS 313 0.37 287,314.60 44.68 

FUENTE: tlaborado en Base a la lnformaclon del V Censo Agrlcola-Ganadero 
y Ejidal 1970. Direcclon General de Estadistica, Mexlco, 1975. 



CUADROBB 

ESTADO DE MEXICO 

NUMERO V SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE PROOUCCION SEGUN 

GRUPOS DE SUPERFICIE DE lABOR. 1981 

ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL UNIDADES DE PRODUCCION UNIDADES COMPLEMENTARIAS 

TENENCIA V GRUPOS 

DE SUPERFICIE TOTAL NUMERO SUPERFICIE NUMCRO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE 

MEXICO 3229<5 930917.3 317J87 BS:J122.4 """ m95.3 

Oe2ha.omenos 2S4n1 200240.5 250727 1971196 4041 312'2 

Mude2a5ha. 44713 1~.9 44011 151256.4 700 2408.5 
Mude5a20ha. 18784 164004.2 18491 161115.6 295 2888.B 

Mm d920a50ha. 2985 100011.9 2822 95069.6 183 5242.1 

Mude50a100ha. 1014 69469.7 136 52965.9 278 16503.B 

Mas de 100 a 1000 ha. 855 186928.9 585 166710.B 70 20218.2 

Mu d9 1000 a 2500 ha. 19 ,...,_, 15 281184.3 • 9536.1 
Maade25000ha. 17874.8 17874.8 

PRIVADA 134371 454121.4 132195 397800.1 2170 56321.2 
De 2 hL o manos 113276 69957.6 1111Sl9 689211.2 1833 1029.3 
Masd112a5ha. 12297 42291.B 12107 41037.8 190 853,8 
M3sde5a20ha. 8232 0091 588229 1'2 1471.8 
Masde20a50ha. 51892.4 1471 49200.6 .. 28828 
Masde50a100ha. 40622.7 ... 37466.9 .. 3155.8 
Mu de 100 a 1000 ha. .. 1 134965.5 373 115050.4 .. 191115.2 
Mas de 1000 •2500 ha. 19 36422.4 15 2Jl884,3 9536.1 
Mas de 25000 ha. • 17874.8 17874.8 

EJIOAL 1 .... 0 330398.5 153758 310012.3 =· 20388.7 
Oe2ha.omenos 122217 112137.8 

,,_ 
110124.3 2321 2010.B 

Mude2a5ha. 24472 85249.3 24010 .,... 
''° 1595.5 

Masde5a20ha. 0021 noo1 8872 75656.6 150 1374.4 
Mude20a50ha. .,. 32818.8 809 30760.B 60 2058 
Masde50a100ha. 15317.3 1969.3 233 13648 
Mu de 100 a 1000 ha. 7847.3 7847.3 

MIXTA 31594 1463974 31434 145310 159 1087.7 
0.2ha.omonos 19278 18148.1 19190 18067.1 87 81.1 
Mude2a5ha. 1 ... 28124 789' 25964.6 50 159.2 
Masde5a20hL 3531 26878.6 3528 28836.3 ·~8 
Mude20a50ha. ... 15600.7 15099.2 17 508.5 
Made50a100ha. 13529.7 211 13529.7 
Mas de 100 a 1000 ha. 44116.1 159 43813.1 303 



"""""'' ESTAOOOEMEXICO 
SUPERFICIE COSECHADA CE LOS PRINCIPALES P~ AOPJCOU.S POfl PERIODOS OU1NQUEWJ.E9, 10l'IO-lll80 

(HECTAREAS) 

l!ti:!ri;ii!i '8:8 11: íii:S m11 1 IB'! lml ~ 
1.u.1oe 15",8&0 {ls.4,P9!1 872,s.a 

390,314 "" '"'""' "'·"' .... """' 723,l)OQ 

U25 . ., 4,075 11,250 0.75 11,m 1.111 

"·""' "' .U,700 """ """ ... 27,7$$ "' ....,, 314,742 .... !181!1,750 "" 578,lllD 74,200 en,c11 '"' mao """ 15,185 .,. 11,CICO 7,750 '·"' emes '·"" 2,158 "" 0.11 

"""''"''" 11,108 .,, tl,110 21,Clllll .,, ... ... ,074 

IJJALFAVEROE ..... 111,4!!0 """' 22,844 

AVENA 11,350 , .... 1 ....,, .. ,, ,.,. 
cmos '·"' ,.., 1,2117 '·"' J.711 '·"" "'" 7,11$.l ""' CUlll'JOOIN~ .... <11,581 '"' ..... "" 3,l!'I 

AJCfUCU .... .... ""' '·"" "" 11.77 "" "" .... '·"" 47.112 

CAFE Cl.17 "' "' 
,.,, 

emes 1,717 1,012 "" ""' "·"" .... ...... ""' 711,775 M,7" 
CAU.OAOTA 

'·"' .... '·""' . ... ... 
CHCHARC '·"' '" U711 "'' "' 8,700 11,513 

'"""' ae,011 111 • .e """ "·"" 13,711(1 

l'.118 ""' 18.7111 200 "'"" 17,750 11,m '"' "'°""Tli "" ... "" 0.78 "' "' P"A '·"" "'" 4,150 4,100 ,,. 111,022 "" PEPoNC .,, 
mMAT!i 1,lllO 

"""""" '·"" , .. '·"' "' 2,2111 :?,475 

5,1111 , ... ... 10,9;2!1 1.11 

'"""". 11.51 "" '" " FRESA "' .,. . 
cmos .,, 

'"' '" "' PEAENES ·.~1 '·"' '""' .... 10.275 "·"" "" AGUACAT!i '·"' '"' "' 2,1170 :;;:5.13 2,870 "' CAl'UUN "' '·"' ... 
CIFUELAALMENCRA ... 

CtRUEl.AOE1.PAl9 " "' '·" 1,205 3.78 

°"'9ACANC9 ,. 
" 0.75 ... . .,, 

OVRAZNC "' '·"' '"' '·"' "" OFV.NAOAOl\l.VAR. " .. '" "' "' 1.1 .. 

"' "' ... '" 
,., 

"' :J.01 .. " "' . .. .,., 
UMONAGRIO 1.77 "" 2.~, "' MAMEY '" .. "' '·" MANGO "' ... 

MANZANA.YPERCN "' ... "' '·" .... 
MEMBRIL.LO " "" '"' "' ~" 

NA1W<JA "' "' :J.14 "' "' NUEZ Oé CAST1UA '" 
,,, 

"' "' "' l.'7 

PAPAYA º·" "' "' , .. 
PERA '" "' Pl.ATANO crv. VAR '" '" 

.,. 
"' "" ruocora '" "' "" '·"" ZAPOTE OCV. VAR '·"" 1,11117 

FUEtiTE: El&bor~ •n 8ua •la lnformacloll del Si1!e..,. E11.1!al d1 ln!Ofl!!.K.lon. ModuSo. SectDrlaJH, IQ00.111M, Med::o, 1"84. 



CUADR010 

ESTACO CE MEXICO 

RENDIMIENTO POR HECTAREA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 

POR PERIODOS QUINQUENALES, 1980-1980 

(TONElAOAS/HECTAREA) 

CULTIVO/ ANO VARIACION VAR!ACION VARIACION VARIACION 

1960 PORCENTUAL 1965 PORCENTUAL 1970 PORCENTUAL 1975 PORCENTUAL 1980 

MAIZ 0.859 38.300 1.188 2.530 1.218 (1.890) 1.195 124.020 2.677 

ALFALFA VERDE 53.481 (0.920) 52.991 9.100 57.815 (44.650) 32.000 125.770 72.245 

CHICHARO 1.090 5.960 1.155 63.900 1.893 61.910 3.065 12.690 3.454 

FRUOL 0271 18.080 0220 26.560 0.405 2.720 0.416 137.500 º·""' 
HABA 0.756 6.610 OBOS (30.560) 0.560 73.040 0.969 340230 4.353 

PAPA 4.455 52.700 6.603 17.410 10.000 16.560 11.656 9.630 12.768 

AGUACATE 11250 (4.000) 10.800 (4.170) 10.530 (9.300) 9.367 43290 13.457 

CAPULIN 5.679 23.260 7.000 5.710 7.400 (9.070) 6.729 (29.720) 4.729 

DURAZNO 12.222 B.000 13.200 42.420 16.800 (52.530) a.962 21.420 10.682 

UMONAGRlO 6.150 2.440 6.300 23.810 7.600 (3.B20) 7.502 (26.430) 5.519 

TEJOCOTE B.554 9.690 9.400 14.690 B.000 (18.750) 6.500 24.SSO S.117 

FUENTE: Elaborado en Base a la lnformacion del Sistema Estatnl do lnformndon. ModWos Soe1oriales, 1960-1984. Mexico, 1986. 



CUADR011 

ESTAOODEMEXICO 

PRECIOS MEDIOS CE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRlCOLAS POR TONELADA, PERIODOS QUINQUENALES, 1960-1960. 

(COLARES) 

VARIAClON VAR!ACION VAAIAC!ON VARIACION 

1980 PORCENTUAL 1965 PORCENTUAL 1970 PORCENTUAL 1975 PDRCENTUAL 1980 

INDICEDEPRECIOS 1J 36.10 9.42 39.50 16,73 46.90 86.35 67.40 158.61 22620 

SALARO MINIMO DIARIO 0.92 52.35 1.42 54.23 2.19 95.43 428 25.70 5.38 

ENDOIAAES 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

AGRICOLAS 

MAIZ 58.BS 31.79 77.fJJ 7.22 72.00 107.78 149.60 31.07 196.08 

ALfALFA VERDE 6.96 •9.43 10.40 7.69 ""° 67.86 16.60 9.52 2.059.00 

CHlCHARO 7Z.l!O 46.15 106.40 36.84 145.60 20.88 176.00 37.52 242.04 

FRUOL 115.20 23.61 142.40 20.79 172.00 10,930.00 360.00 85.89 869.22 

HABA 109.60 9.49 120.00 13.33 136.00 47.06 200.00 1.43 202.86 

PAPA 41.64 66.11 69.50 52.70 81.60 21.57 99.20 168.06 285.76 

AGUACATE 128.80 13.04 145.60 9.89 160.00 291.00 625.60 12.83 705.68 

CAPUUN 41.60 21.15 50.40 11.11 56.00 57.14 68.00 6Zl.'lJ 640.00 

DURAZNO 89.60 (10.71) 90.00 20.00 96.00 25S.67 342.40 74.68 598.78 

UMONAGRIO 76.40 2.04 eo.oo 10.00 BS.00 59.09 140.00 40.06 196.06 

TEJOCOTE 28.80 47.22 42.40 1321 48.00 33.33 84.00 206.38 196.08 

tj Los s.z.ios Minimos en el Estado de Maxico, Gltdys Rivera Honcjon, ClCEA. 

FUENTE: Baborado en Baso a to. lnformacion del Sistemn Estatal do lnformai..ion. Modules Soctoriufcs 1960-1984, Mc>óco, 1986. 



CUAOR0t2 
ESTADO DE MEXICO 

RENTABILIDAD DE LOS PRINCIPAl.ES PRODUCTOS AGRICOlAS POR HECTAREA. PERIODOS OUINOUEN"1.ES. 1960-1i80 
(OOlARES POR HECTAREA) 

VARIAtibN VAiííACídÑ fuíAC10N UAfuXCIBJJ 
RENTABILIDAD POR HA. 1960 PORCENTUAL 1965 POflCWTUAl 1970 PORCl:NTUAl 1975 PORCENTUAL 1980 

INDICE DE PRECIOS 36.1 9.42 39.5 la73 .... ,.,, 87.4 15881 Z!6.2 

SALARIO MlNIMO 
ENDOlARES 092 54.35 1.42 5423 ~19 95.43 '28 25.70 5.38 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
AGRICOlAS RENTABILIDAD RENTABILIDAD RENTABILIDAD RENTABILIDAD RENTABILIDAD 

MAIZ 50.58 8227 n1• (4.87) 87.70 103.84 178.77 193.62 524.91 

AlfAlfAVEROE 372.Zl 4806 551.11 17.50 64,753 (7.09) 601.60 147.26 1,487.52 

CHICHARO 79.35 '"' 1n89 124.28 275.62 "" 539.'4 54.98 83801 

FRUOl 3122 ..... "" 52.86 67.68 1149'J 149.76 341.50 661.19 

HABA ..... Hl.:17 96.72 (21.26) 76.16 154.48 19380 35585 """ 
PAPA 186.40 15385 4n.s1 12.19 815.00 41.70 1,156.28 215.79 3.651.44 

AGUACATE 1,449.00 852 1,572.48 ,.:11 1,5 .. "6.00 254.62 5.872.51 61.68 9.494.79 

CAPUUN 23825 .. ,, 35280 17.48 414.40 .... '92.15 411.11 >026.58 

DURAZNO 1,045.09 (3.57) 1,056.00 7091 1,804.80 70.02 3,060.59 112-34 6,515.92 

UMOMAGRIO 492.18 4.53 504.00 36.19 686.40 5'01 1.050.28 304 1.082.17 

TEJOCOTE 246.36 61.78 39,858 (3.65) 384.00 8.33 415.00 28259 1.591.58 

fUENfE:rnaJOenbil5ealOl&l'.dtos1ay11. 
- --·- -



CUADR013 
ESTADO DE MEXICO 

INVERSION PUBLICA FEDERAL EJERCIDA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL 
(MILLONES DE PESOS) 

INV. EJERCIDA PRODUCTORES INVERSION INVERSION 
ANO EN EL SECTOR (EJIDATARIOS Y PERCAPITA PERCAPITA 

(MILLPESOS COMUNEROS) (PESOS (DOLARES) 
CORRIENTES) CORRIENTES) 

1960 27.0 1/ - 175,860 153.53 12.28 

1965 33.8 _2/ 177,032 190.93 15.27 

1970 64.2 _2/ 179,115 358.43 28.67 

1975 647.7 _2/ 182,069 3,557.44 284.60 

1980 5,971.5 186,871 31,955.20 1,253.14 

_ 1 / Unicamente Agropecuario 
_2/ Fomento Agropecuario y Pesquero 
FUENTE: Elaborado en base a la lnformacion del Sistema Estatal de lnformacion. 

Modules Sectoriales, 1960-1984, Mexico. 



CUADR014 

ESTADO DE MEXJCO 

CREDITO OTORGADO AL SECTOR AGROPECUARIO, 1980 

(MILES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

1980 

CONCEPTO 

MONTO NUMERO DE 

BENEFICIADOS 

AORICUl.TUP.A 736,679 11,616 

DEAVIO 605,239 8,879 

AEFACCIONARIO 131,440 2,737 

GANAOEAIA 926,570 7,852 

DEAVIO 709,239 4,545 

AEFACC:CNARIO 217,331 3,307 

AGAOINDUSTAIA 138,412 4,652 

OEAVIO 86,466 4,579 

AEFACCIONAAIO 51,946 73 

OTROS 138,410 531 

OEAVIO 129,702 156 

REFACC:CNARIO e,1os 375 

TOTAl. 1,940,071 24,651 

OEAVIO 1,s:!0,646 18,H59 

AEFACCIONARIO 409,425 6,492 

FUENTE: Etnborndo on ~o la lnlonnoclon. del Sistema Estatal do lnformaclon. 

Modules Soetorialos 1960-1984, Moxfco, 1986. 
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III. El Desarrollo socio-Espacial del Estado de México. 

1. El Desarrollo Desigual y Combinado. 

101 

cuando se habla de la heterogeneidad espacial del estado de 
México es necesario tener presente que el curso de su 
urbanización es la expresión tanto del proceso de 
industrialización anteriormente reseñado como de la crisis 
agr1cola que se vive en el campo, aunados a la incapacidad de 
la estructura económica para generar un desarrollo armónico 
en donde el crecimiento y la distribución espacial de la 
fuerza de trabajo coincidieran con la capacidad de absorción 
de las actividades productivas en el sector de la industria, 
la agricultura y las actividades de servicios. 
El agudo crecimiento de la población en el estado de México 
es pues un problema que se ocasiona o tiene su origen en una 
conjunción de factores: a} la estructura económica de la 
entidad, b} el rol que juega como receptor de fuerza de 
trabajo proveniente de otras entidades del pa1s de menor 
desarrollo relativo; c) la elevada fecundidad de la 
población, sobre todo en las zonas rurales de producción 
agr1cola tradicional; y d) la baja mortalidad infantil. 
Históricamente, en el estado de México, la formación de los 
centros urbanos, surge co~o consecuencia del desarrollo de la 
fuerzas prcd·tctivas, que modifican las relaciones sociales de 
producción qu.e se establecen entre los hombres, lo que trae 
como consecuencia modificaciones en la organizacióp social, 
parte importante de estas modificaciones, son los 
asentamientos humanos y su manifestación más acabada: los 
centros de población urbanos, los cuales en su interrelación 
estructural y funcional, llegan a constituir, sistemas de 
ciudades jerarquizados en función de su interacción resultado 
de sus actividades económicas. 
As1 entonces, las modificaciones en la estructura agr1cola de 
la entidad, Asi como las erróneas politicas económicas 
implementadas para dar respuesta a las nismas, es lo que ha 
dado lugar a flujos masivos e ininterrumpidos de fuerza de 
trabajo del campo en crisis recurrente a las nacientes 
ciudades industriales, haciéndolas crecer aceleradamente; 
evidencia de ello son la Zona Metropolitana de la ciudad de 
México y la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca. 
El proceso de conformación de las ciudades en el estado de 
México, es entonces, parte del mismo proceso de 
industrialización de la entidad y consiste, en el 
aglomeramiento de la población en espacios territoriales 
relativamente reducidos, estructural y funcionalmente 
interrelacionados entre si, en forma jerarquizada dependiendo 
de su importancia económica, centralizando los medios de 
producción, al mismo tiempo que la propiedad de los mismos. 
La consecuencia natural de todo ello, ha sido la 
centralización politica. 
Este proceso, en su conjunto, marca el predominio de la 
industria sobre la agricultura, y de la ciudad sobre el 
campo; la ley de esta constante es la acumulación de capital, 
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lo. que define la conformación del sistema de ciudades 
actualmente imperante en la entidad; y a la vez explica el 
porque las politicas económicas del estado se orientan a la 
solución de los problemas sociales en forma fenoménica, en 
los lugares en donde se manifiestan y no en los lugares en 
donde se originan estructuralmente; además de la incapacidad 
del estado de modificar radicalmente las tendencias 
estructurales prevalecientes. 
El proceso de industrialización del estado de México es el 
que marca la pauta para el desarrollo de los demás sectores 
de la econorn1a; asi como la conformación de la población 
urbana y rural; todo ello bajo las leyes de producción y de 
mercado de la sociedad capitalista, lo que establece una 
cierta continuidad en su desarrollo¡ sin embargo esta 
unificación en la lógica de su desarrollo conlleva un curso 
desigual en la relación existente entre los diversos espacios 
socio-geográficos que conforman la estructura del espacio 
social en la entidad¡ as1 como entre los diversos grupos o 
estratos sociales que integran la estructura de la sociedad. 
(1) 
La urbanización en la entidad es el resultado de un doble 
proceso, por un lado la pauperización progresiva de los 
productores agr1colas como consecuencia de la crisis del 
sector agricola, lo que ha dado lugar a los grandes flujos 
migratorios campo-ciudad; por otro lado, se debe a la 
incapacidad del sector industrial y de servicios asentada en 
las zonas urbanas para emplear a la totalidad de la fuerza de 
trabajo socialmente disponible; as1 entonces la lógica del 
sistema a la vez que obliga a la población a concentrarse en 
las zonas metropolitanas, le obliga a vivir en condiciones de 
semiempleo, subempleo o desempleo constantes, acrecentando el 
ejército industrial de reserva. 
La lógica de este desarrollo económico determina al mismo 
tiempo la lógica del desarrollo urbano a través de diversos 
tipos de asentamientos humanos que ocasionan problemas de 
espacio, ecológicos y de servicios, dando origen a la 
formación de colonias populares, asentamientos irregulares y 
ciudades perdidas. 
La industrialización del Estado de México, ha tenido como 
ejes centrales el aprovechamiento de los recursos naturales a 
bajos costas, lo que ha dado lugar a severos. problemas de 
sobreexplotación de dichos recursos y a fuertes problemas de 
deterioro ambiental con los subsecuentes problemas 
ecológicas¡ sobre todo en las Zonas Metropolitanas de la 
Ciudad de México y Toluca, pero no únicamente. El otro eje en 
el que se fundamenta la industrialización de la Entidad, es 
la disponibilidad prácticamente ilimitada de fuerza de 
trabajo en condiciones de movilidad de la fuerza de trabajo 
óptimas para las empresas capitalistas; con un fuerte control 
politice de los sindicatos sobre la organización y las 
demandas de los trabajadores¡ además de la capacitación de 
los mismos a través del sistema educativo oficial, orientado 
básicamente a la satisfacción de las necesidades inherentes a 
la actividad productiva. 
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Todo ello ha creado las condiciones óptimas para que las 
empresas obtengan elevadas tasas de ganancia, condición 
esencial. para la acumulación de capital y base del 
crecimiento económico basado en la industrialización; ya que 
el empresario en general, tiende a invertir en los lugares y 
en las ~reas de la actividad económica en donde los costos de 
producción son relativamente menores lo que les posibilita 
obtener elevadas tasas de ganancia; bajo este esquema es 
esencial la utilización de los recursos naturales a bajo 
costo, eliminando la inversión derivada de la explotación 
racional de los recursos naturales y de la protección del 
medio ambiente; lo anterior, se conjunta con la gran 
disponibilidad de fuerza de trabajo en forma relativamente 
ilimitada lo que solo es posible gracias al control politice 
de los trabajadores y al elevado volumen del ejército 
industrial de reserva. 
cuando se habla de ejército industrial de reserva, se tiene 
en consideración la particularidad de las sociedades 
subdesarrolladas; en donde debido al carActer combinado de la 
estructura econ6mica, la moderna industrialización convive 
con formas menos desarrolladas de producción en el sector 
agr1cola de la econom1a, la unidad económica de producción 
campesina. Estas formas de producción combinadas generan 
permanentemente amplias capas de población desocupada, las 
que agrandan de manera constante al ejército industrial de 
reserva y poblan las colonias populares, los asentamientos 
irregulares y las ciudades perdidas de las Zonas 
Metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca. 
otro elemento que caracteriza a la industrialización, es la 
utilización de tecnolog1a relativamente avanzada, lo que 
reduce el empleo de fuerza de trabajo al minimo posible; lo 
que da como resultado también, la conformación del ejército 
industrial de reserva, el cual se va engrosando en razón de 
la destrucción capitalista de las formas de producción 
atrasadas en los diversos sectores de la economia, en los 
espacios sociales de producción tradicional. 
Es debido a estas caracteristicas que el proceso de 
urbanización en la entidad es posible considerarlo como un 
proceso dialéctico en donde los dos polos de la contradicción 
son lo rural y lo urbano como una totalidad que hace posible 
precisar los diferentes momentos de su desarrollo y que 
permiten observar las diferentes formas de esta relación. 
Bajo esta perspectiva lo rural y lo urbano no son dos polos 
aislados el uno del otro ni una secuela aislada de etapas 
temporales, sino más bien conforman una unidad, cuya relación 
queda sujeta a las leyes del desarrollo de la sociedad. 
El carácter desigual y combinado de la formación económica 
engloba todas las dimensiones de la sociedad; este se 
manifiesta en el proceso de urbanización en la concentración 
citadina de enormes masas de la población desocupadas, las 
cuales llegan de zonas de menor desarrollo relativo a buscar, 
muchas veces sin conseguirlo, mejores condiciones 
productivas, materiales y culturales de vida; coexistiendo en 
el área de la ciudad con diversos estratos o grupos sociales 
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caracterizados por diferentes condiciones de vi.da. 
As1 pues, la enorme concentración urbana de la población de 
la entidad básicamente en el área de las dos zonas 
metropolitanas es consecuencia del carácter desigual y 
combinado de su estructura económica; y no, como lo plantean 
los teóricos de la modernización, en el sentido de que la 
urbanización es el resultado de un proceso que va de la 
sociedad tradicional-rural a una sociedad moderna-urbana. 
La dicotomia rural-urbana y tradicional-moderna únicamente 
vislumbra el proceso en su nivel superestructura!, cultural; 
con la cual se limitan a describir una parte del proceso, 
ciertamente importante. Para estos teóricos, la explicación 
de la urbanización se encuentra en los flujos migratorios por 
efectos cultura les, en donde debido a los atractivos de la 
saciedad urbana: las comodidades y diversiones de la ciudad, 
las migrantes se ven atraidos a continuar poblando las 
ciudades; dejando de lado las caracteristicas del desarrollo 
económico de la entidad, que son las que en última instancia 
determinan y por consecuencia explican al fenómeno de la 
distribución espacial de la población en su conjunto. 
Otra explicación parcial acerca del crecimiento explosiva y 
asincrónico de las ciudades en la entidad, es la que expone 
que este fenómeno se debe a las elevadas tasas de crecimiento 
demogrAfico; y si bien, este es un hecho emp1ricamente 
constatable, por si mismo no explica cuales son las 
determinantes del fenómeno en su conjunto. Dicha enfoque se 
ha .convertido hoy en dia en la teoria que sustenta las 
politicas de población oficiales. 
Es obvio que ninguna de las dos teorías señaladas: la de 
modernización y la de crecimiento demográf ice permite 
estudiar el proceso de urbanización de la entidad, partiendo 
de las condiciones económicas y sociales históricamente 
determinadas; sino, m~s bien sirven para justificar la 
incapacidad de las políticas gubernamentales para revertir la 
lógica del desarrolla propia del estado de México. 

2. Contradicción Campo-Ciudad. 

El estudio del desarrollo desigual y combinado en el estado 
de México ünicamente es posible través del estudio de la 
contradicción que este modelo de desarrollo genera: la 
contradicción campo-ciudad. Contradicción que se manifiesta 
en términos empíricamente observables a través de los 
fenómenos de descampesinización y urbanización; 
industrialización y concentración urbana; el sistema de 
ciudades; la distribución espacial de la población y la 
distribución espacial de la pobreza. (2) 

2.1. Descampesinización y Urbanización. 

Al iniciarse a mediados de los años cincuenta el periodo de 
intensa industrialización de la entidad, como ya se ha 
expuesto, la agricultura pasa a ser un factor de primera 
importancia en el desarrollo económico de la misma. 
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Un aspecto fundamental de los grandes cambios ocurridos en la 
agricultura fue la intensa mecanización de la misma ocurrida 
en aquellas áreas dedicadas a la producción de bienes para el 
mercado, trayendo como consecuencia la alteración de la 
cornposici6n orgánica del capital, lo que a su vez dio como 
resultado un amplio proceso de descampesinización. La 
descampesinizaci6n significó la proletarización rural de un 
pequefio porcentaje de campesinos ya que la mayoria de 
campesinos expulsados por la lógica del proceso de desarrollo 
agrario; pasaron a formar parte de la enorme masa de 
campesinos semiempleados, subempleados y desempleados que en 
la mayor1a de los casos migraron a las ciudades. 
La mecanización de la agricultura significó el impulso del 
desarrollo capitalista en el campo cuyo objetivo fue la 
acumulación de capital. La acumulación de capital no se 
grantizaba, desde luego, en aquellas áreas de la agricultura 
parceladas en el ejido, las cuales se orientaron para la 
producción de alimentos destinados al mercado local; en tanto 
que si se podia garantizar en aquellas áreas de propiedad 
privada, o áreas ejidales de alta productividad, las cuales 
fueron orientadas para el cultivo de productos agricolas de 
alta rentabilidad y destinados para el mercado interno e 
internacional con la finalidad de obtener divisas. 
La penetración de las formas ca pi ta listas en el campo hizo 
que se operaran constantes cambios en la composición orgánica 
del capital originando una fuerte expulsión de fuerza de 
trabajo, reduciéndose el crecimiento del capital variable y 
aumentando a su vez el del capital constante, resultado de la 
politica de mecanización y tecnificación de sectores 
capitalistas del campo. 
Esta relación en la composición orgánica del capital implicó 
un proceso permanente de migración hacia las ciudades, de los 
campesinos sin tierra o sin trabajo, es a través de la 
migración como se ha canalizado la disminución de fuerza de 
trabajo en el campo y son las ciudades las que han recibido a 
esa. enorme cantidad de campesinos que en su lugar de origen 
han pasado a constituir fuerza de trabajo excedente; a ésto 
se debe el crecimiento y la composición social urbanas de 
ciudades contemporáneas. 
Aunado al proceso de mecanización y tecnificación de la 
agricultura otro fenómeno igualmente importante que afecta la 
estructura productiva del campo es el proceso de 
concentración-dispersión de la tierra; por un lado, ha 
ocurrido un fenómeno de concentración de esta en unas cuantas 
manos; por el otro y a consecuencia de las limitaciones del 
modelo agricola ejidal, se ha agudizado la fragmentación de 
la tierra por el elevado crecimiento demográfico en el campo, 
dando lugar al fenómeno del minifundismo y al aumentar la 
fuerza de trabajo disponible por unidad productiva, debido a 
la elevada fecundidad que caracteriza a las zonas rurales, 
sin que allá a la par un aumento proporcional de la 
disponibilidad de tierras productivas, se han generado 
rendimientos decrecientes en la unidad económica campesina, 
base de la agricultura tradicional. Asi el sistema ejidal 
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basado en la posesión individual de las parcelas imposibilitó 
la producción colectiva del campesino, al entregar la tierra 
en parcelas individuales; e impidió la concentración de la 
tierra con seguridad en la propiedad privada de la misma¡ lo 
que limito la realización de inversión capitalista en las 
parcelas individuales; cualquiera de las dos alternativas 
hubiera permitido utilizar técnicas modernas de mayor 
productividad que le permitieran incrementar su producción y 
productividad, sacándolo de su empobrecimiento. 
En contrapartida a este proceso, al mismo tiempo se ha 
mantenido una elevada concentración de la tierra, ya que un 
reducido número de predios dispone de una elevada cantidad de 
tierra; aunado a ello, este proceso de centralización de la 
tierra ha ocurrido también en terrenos ejidales, si bien ésto 
ha sido en forma de venta o renta de las parcelas ej ida les 
fuera de su registro formal. A la vez que ha ocurrido un 
proceso de concentración de la tierra también se ha dado otro 
de centralización de los medios de producción. agrícolas; ya 
que en reducidas extensiones altamente tecnificadas se 
concentra el riego, los tractores y los transportes, entre 
otros. 
Así pues la concentración de la tierra, la mecanización de la 
agricultura, el minifundismo, los rendimientos decrecientes 
que se presentan en la unidad campesina de producción y el 
crecimiento poblacional son los principales factores que han 
influido en forma determinante para la expulsión de la fuerza 
de trabajo del campo a la ciudad en forma de continuos flujos 
migratorios. · 
La mecanización, la tecnificación de la agricultura, la 
concentración de la tierra, el minifundismo y la migración 
han tenido efectos negativos en la PEA empleada en el sector 
agropecuario, la cual ha sufrido un descenso dr~stico. El 
hecho de que se este dando este proceso de disminución de la 
PEA dedicada a las actividades agrícolas; aunado a la 
incapacidad de los sectores secundario y terciario para dar 
empleo a toda esta población implica que en la entidad el 
proceso de proletarización conlleva al mismo tiempo un 
proceso de semiproletarízación, subproletarización y 
desempleo. ( 3) 
La proletarización del campesinado en el Estado de México al 
igual que su desarrollo económico no han seguido un curso 
homogéneo y si bien existen áreas de la producción agrícola 
altamente rentables, es posible afirmar como ya se ha visto 
que en su conjunto la agricultura de la entidad se encontraba 
en crisis hacia finales de los años setentas; lo que implica 
que el problema agrario se agudizará y que una de sus 
expresiones es la amplitud del proceso de desempleo, 
semiproletarización y subproletarización de los productores 
del campo y la ciudad; y por consiguiente, la migración 
campo-ciudad a pesar de la politica estatal de control del 
crecimiento de la población y de la movilidad migratoria. 

2.2. Industrialización y Concentración Urbana~ 
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En el parágrafo anterior se ha expuesto como en el estado de 
México, a partir de los años cincuentas, las condiciones 
económicas en el campo a través del proceso de 
descampesinizaci6n han originado corrientes migratorias de 
grandes dimensiones; tanto de otras entidades del pais de 
menor desarrollo económico, como de los municipios de menor 
desarrollo relativo en la propia entidad a los de mayor 
desarrollo, en este caso principalmente a los ubicados dentro 
del área conurbada de las Zonas Metropolitanas de la ciudad 
de México y Toluca. Lo que permite entender el acelerado 
crecimiento de estas ciudades, y si bien el crecimiento 
pablacional de las mismas es el resultado combinado de varios 
factores: 
a) El crecimiento natural de la población, resultado de la 
elevada fecundidad que se ha mantenido en diversos estratos 
de la población y en ciertos espacios sociales. 
b) La baja de la mortalidad que ha tenido lugar en la entidad 
en las ültimas décadas. 
e) El crecimiento social de la población que tiene su origen 
en los procesos migratorios que afectan a la entidad: 
interestatales e intermunicipales. 
Es principalmente este crecimiento el que permite entender el 
crecimiento pablacional de las Zonas Metropolitanas 
mencionadas a partir de las años cincuentas¡ La migración 
campesina a las ciudades hizo que estas crecieran 
aceleradamente y que para 1.980, la población urbana, fuera 
can mucho la de mayor pesa en la entidad, reduciendo 
drásticamente la magnitud de la población residente en 
localidades rurales. 
Paralelamente a los procesos migratorias originados 
esencialmente en las zonas rurales, y que han dado lugar al 
acelerado poblamiento de las Zonas Urbanas / el proceso de 
industrialización en las ciudades, a ocurrido generalmente, 
en base a tecnologia de punta, modificando constantemente la 
composición del capital en detrimento del capital variable, 
mecanismo a través del cual se eleva el nivel de la tasa de 
ganancia y el desempleo; generando Asi una gran masa de 
desocupados que es desplazada de los empleos en la industria 
o que no es absorbida por la misma; lo que da lugar a un 
amplio ejército industrial de reserva, que tiene un doble 
papel en el mercado de trabajo: a) facilitar el control 
politice de los trabajadores por los sindicatos y b) deprimir 
el salario debido a la gran magnitud de población demandante 
de empleo. 
As1 entonces, la elevada concentración de población en las 
zonas urbanas, facilita la constitución de un amplio ejército 
industrial de reserva, compuesto por desempleadas, 
semiempleados y subempleados; el cual junto con la producción 
de alimentos relativamente baratos en las zonas ejidales de 
producción agricola; y la generación del espacia fisico 
urbano mediante la constitución de colonias populares, 
asentamientos irregulares y ciudades perdidas; constituyen 
las bases para una industrialización basada fundamentalmente 
en salarios bajos. 
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El control político de los trabajadores y los bajos salarios, 
constituyen los principales atractivos, para el capital, del 
proceso de industrialización desarrollado en las ültimas 
décadas en México. Aunado a lo anterior, la alta 
concentraci6n del mercado de trabajo y consumo en un espacio 
relativamente reducido con una gran infraestructura de 
comunicaciones para la distribución y comercializaci6n de la 
producción, además de los estimulas fiscales; son los 
elementos que permiten entender la ubicación espacial de las 
industrias en las Zonas Metropolitanas de la ciudad de México 
y Toluca. 
Las amplias capas de desempleados, semiempleados y 
subempleados, conforman el ejército industrial de reserva de 
la industria que opera con una rápida reposición de obreros 
que dificilmente vuelven a ser incorporados al trabajo, por 
dos razones principales, entre otras: el rápido agotamiento 
de su fuerza de trabajo y el uso de tecnologia avanzada, es 
decir, se da un doble proceso: 
a) Por un lado, la industria tiene a su disponibilidad 
amplias capas de desocupados, debido al rápido crecimiento de 
la población; a la incapacidad de la estructura educa ti va 
para capacitarlos en las actividades productivas y de 
servicios para la producción y a la incapacidad de la 
estructura económica para crear las suficientes plazas de 
trabajo acordes al crecimiento de la población. 
b) Por otro lado, al mismo tiempo, debido a los cambios en la 
composición orgánica del capital, consistente en un aumento 
en la proporción de capital constante como resultado de les 
cambios tecnológicos, se generan también amplias capas de 
desocupados. 
Todas ellas componentes del ejército industrial de reserva a 
disposición del empresario, según las necesidades de 
producción. 
Por lo tanto, la Distribución Espacial de la Población en el 
Estado de México y la elevada concentración de la misma, 
básicamente en el área de las municipios que integran las 
Zonas Metropolitanas de la ciudad de México y de la Ciu~ad de 
Taluca; Asi como la elevada dispersión de las localidades de 
carácter rural en las municipios periféricos del valle de 
Toluca, en las zonas norte, sur y accidente; son el resultado 
del desarrollo económico presente en la entidad desde 
mediados de las años cincuentas y particularmente del papel 
diferencial que han jugada la industria y la agricultura, 
componentes de la estructura productiva, en el conjunto de la 
economía estatal. 
En consecuencia, en el estada de México al desarrollo 
industrial, se encuentra indisolublemente interrelacionado el 
desenvolvimiento de la agricultura; factores ambos que 
incidieron en el crecimiento urbano. Por un lado el 
desarrollo de la agricultura capitalista en áreas de la 
estructura productiva agricola muy precisas; por otro, la 
crisis de la agricultura campesina, no sala en la entidad, 
sino en el conjunta del pais, a ello se debe que la mayor 
parte de la población residente actualmente en las zonas 



metropolitanas, sea en primera o segunda generación de .origen 
rural. (4) 

J. El Sistema Urbano. 

Como se ha visto en el capitulo anterior las actividades 
económicas de la entidad se distribuyen heterogéneamente en 
el territorio estatal mostrando un patrón de repartimiento 
resultado de las interdependencias que se generan a partir de 
la dimensión económica en sus diversos sectores y que se 
manifiestan en espacios geográficos especificas; asi entonces 
la estructura socio-espacial inherente a la entidad está 
determinada por el proceso productivo, de distribución, 
comercialización y consumo, en base a un determinado nivel 
tecnológico y a un mercado de trabajo y consumo particulares; 
incidiendo en ella además la organización social y las 
politicas de desarrollo del gobierno. 
El desarrollo económico y social de la entidad 
la estructura de asentamientos humanos 
interdependencia y funcionamiento a través de 
intercambio de bienes y servicios. 

se refleja en 
y en su 

los flujos e 

La existencia de un conjunto jerarquizado de asentamientos 
humanos con diversos niveles de desarrollo relativo y un 
elevado grado de interdependencia es la manifestación 
territorial de la organización económica y social de la 
entidad y es el resultado del proceso histórico ya referido 
en el capitulo anterior. Una manifestación concreta de la 
es~ructura y funcionamiento de los asentamientos humanos en 
el estado es la existencia de una red de carreteras y 
comunicaciones que ha sido la infraestructura básica para el 
intercambio de todo tipo de mercancias. (5) 
El crecimiento poblacional del estado de México en las 
décadas recientes ha sido el mayor a nivel nacional, lo que 
significa gue en tan sólo diez años (1970-1980) duplicó 
aproximadamente su población; crecimiento que se explica en 
gran medida por la migración interestatal; dado que es el 
crecimiento social el que determina en lo periodos recientes 
la dinámica poblacional de la entidad, como un aspecto 
fundamental del proceso de industrialización y urbanización 
recientes ocurridos en la entidad. 
Sin embargo, el rápido crecimiento de la población en el 
estado ha tenido una importancia diferente entre los 
municipios. Para 1950 el treinta por ciento de los municipios 
aportaban más del uno por ciento a la población total de la 
entidad, siendo desde luego el municipio de Toluca el que 
proporcionaba el mayor aporte con una cifra del s. O por 
ciento; municipios que se encontraban ubicados tanto en el 
Valle de México como en el de Toluca, en diversas 
direcciones; esto manifiesta el relativo equilibrio en la 
distribución espacial de la población y por tanto en el peso 
relativo de los asentamientos humanos que existia en la 
entidad para ese momento. Para 1980 esta condición de 
equilibrio se encuentra totalmente revertida encontrandose 
una situación de fuerte desequilibrio, en donde únicamente el 
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15 por ciento de los municipios aporta m~s del uno por ciento 
de la población de la entidad, los cuales casi en su 
totalidad se encuentran ubicados en la zona metropolitana de 
la ciudad de México. 
Consecuencia de este proceso es el hecho de que en tan s61o 
tres décadas 1950-1980 la entidad pasa de ser una sociedad 
básicamente rural a constituirse en una esencialmente urbana, 
concentrada principalmente en dos sistemas urbanos; uno de 
estos constituido por los municipios que conforman la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México en donde se concentra 
más de la mitad de la población residente en el Estado y 
cuyas tasas de crecimiento medio anual son excepcionalmente 
elevadas, superiores a cinco en la mayoría de los casos y 
llegando a 22 en el caso de coacalco. Estas cifras expresan 
que la población de éstos municipios tuvieron un crecimiento, 
en el lapso de 10 años, de entre 1.5 y hasta 7.5 veces. 
La otra zona de poblamiento esta integrada por la zona 
metropolitana de la Ciudad de Toluca, hasta 1960 el principal 
centro de población de la entidad fue el municipio de Toluca. 
A partir de los años setenta pasa a ocupar un lugar 
secundario, sin embargo la intensidad de su crecimiento como 
zona metropolitana es elevado, para la década de 1970-1980 
fue de 4. 8 por ciento lo que implica que de continuar este 
crecimiento medio anual duplicara su población en tan sólo 15 
años. 
Asi entonces, los centros de población de la entidad se 
interrelacionan constituyendo dos estructuras territoriales 
debidamente diferenciadas, asentándose en cada una de ellas 
los dos centros principales de población: en el valle de 
toluca, la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca; y en el 
valle de México, los Municipios de la Zona Metropolitana de 
la ciudad de México. 
Además de los centros de población mencionados existen otros 
de menor importancia en el Valle de Toluca: al Norte la 
ciudad de Atlacomulco, al Oeste la ciudad de Valle de Bravo y 
al Sur la Ciudad de Tejupilco. Además de un conjunto de 
poblaciones menores de importancia muy relativa. (6) 

3.1. Sistema Urbano del Valle de México. 

El rápido crecimiento de este sistema se inicia a partir de 
la década de los cincuenta, para ello sirvieron de ·base las 
carreteras interestatales que parten de la ciudad de México 
hacia Querétaro, Pachuca y Puebla; en un proceso 
diferenciado, ya que los municipios ubicados en la zona norte 
y noreste, que reciben la influencia de las carreteras 
México-Querétaro y México-Pachuca presentan un acelerado 
crecimiento de los asentamientos industriales y humanos. 
En contraste con lo anterior en la zona oriente influenciada 
por la carretera México-Puebla su urbanización se caracteriza 
por la expansión de asentamientos de población de los 
estratos inferiores de la sociedad debido a la nula calidad 
agrlcola de la tierra y a su comercialización ilegal por su 
tipo de tenencia juridica: tierras comunales y ejidales. 



El sistema urbano de los municipios del Estado de México 
ubicados en el Valle de México, se entrelaza y opera 
funcionalmente a partir de varios ejes carreteros: la 
autopista de cuota México-Querétaro ¡ las carreteras libre y 
de cuota México-Pachuca y las carreteras libre y de cuota 
México-Puebla. 
La autopista México-Querétaro es el eje carretero que une a 
los municipios del norponiente del Valle Cuautitlán-Texcoco. 
Las carreteras libre y de cuota México-Pachuca enlazan a las 
localidades del nororiente del Valle Cuautitlán-Texcoco y 
constituyen los canales de comunicación entre estos 
municipios y la ciudad de México; es a partir de estos ejes 
carreteros, que se ha expandido el crecimiento metropolitano 
de la Ciudad de México hacia los municipios del estado de 
México adyacentes a la misma, ubicados al norte del Valle. 
Por otro lado, de las carreteras libre y de cuota que 
constituyen la principal infraestructura de comunicación en 
el oriente del Valle, se desprenden las vialidades de enlace 
a nivel regional que comunican a los municipios ubicados en 
esta zona. 
En los municipios del estado, ubicados en el Valle de México, 
existe un sistema de enlaces de carreteras que se desprenden 
de los ejes estructuradores mencionadas, ellos son: El 
boulevard Avila camacho, La Via Gustavo Baz, ambas ubicadas 
en los municipios del norte del Valle de México; la carretera 
México-Texcoco-Apizaco, que comunica a los municipios del 
oriente del Valle de México; otra via de relativa 
importancia, lo constituye la Avenida Central, que comunica a 
los municipios de la Zona Norte del Valle de México, con los 
ubicados en la zona oriente de dicho Valle. 
El resto de carreteras integradas en el sistema de enlaces 
del Valle de México, se conforma por un conjunto de vías de 
menor importancia, que se interconectan con las carreteras de 
mayor jerarquía en el sistema, anteriormente mencionadas, 
comunicando a los demás municipios ubicados en dicho Valle. 

3.2. Sistema Urbano del Valle de Toluca. 

Este se encuentra estructurado a partir de la segunda 
concentración urbana y productiva en la entidad: la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Toluca, en donde el proceso de 
industrialización experimentado en décadas recientes ha dado 
lugar a un acelerado crecimiento poblacional; solo 
equiparable al de los municipios del Estado de México 
ubicados en la Zona Metropolitana de la ciudad de México, 
pero desde luego, de menor intensidad. Por otro lado, el 
proceso de urbanización observado en la capital del estado, 
muestra una clara tendencia a concentrarse e intensificarse , 
se evidencia además un proceso de conurbación entre la ciudad 
de Toluca y algunos centros urbanos de los municipios 
adyacentes a la misma, conformando lo que actualmente se 
denomina como la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca. 
La estrecha interrelación estructural y funcional que existe 
entre la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca y la de la 
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Ciudad de México, espacio en donde existe la mayor 
concentración poblacional y productiva del pa1s, condiciona 
su funcionamiento y su futuro crecimiento, ya que dispone de 
ventajas comparativas para el desarrollo de actividades de 
producción, distribución y comercialización de bienes Y 
servicios, manifestándose en consecuencia un claro proceso de 
megalopolización entre ambas Zonas Metropolitanas. 
En el Sistema Urbano de la zona Metropolitana de la Ciudad de 
Toluca, se encuentran ubicados la mayor parte de los 
servicios de cobertura regional, de all1, que en buena medida 
se estructuren y dependan funcionalmente de él los sistemas 
urbanos existentes en el Valle de Toluca de menor jerarqu1a. 
La estructura territorial del Valle de Toluca, se articula a 
través de un sistema de enlaces, en donde existen cinco ejes 
estructuradores centrales. La carretera México-Toluca, la 
cual es el eje carretero más importante del Estado de México, 
en relación al volumen de vehículos que circulan por ella. 
Esta carretera comunica a la zona Metropolitana de la ciudad 
de México, con la Zona Metropolitana de la ciudad de Toluca; 
además de los municipios de la zona poniente del Valle de 
Toluca; par último constituye la v!a de comunicación más 
importante entre los das valles que integran al estado de 
México: el valle de México y el valle de Toluca. 
La autopista Toluca-Ixtapan de la Sal, can su tramo libre 
Toluca-Tenango del Valle y de cuota Tenango del Valle-Iztapan 
de la Sal, es uno de los ejes carreteros más importantes del 
sur de la entidad e integra a las principales localidades 
ubicadas entre Toluca y caatepec de Harinas; sirviendo 
además, para el enlace, con los estados de Marelos y 
Guerrero. 
La principal carretera en el suroeste del estado, la 
constituye la v!a que enlaza a Toluca con Valle de Bravo y 
Tejupilco; a través de ella se comunican los principales 
centros de población ubicados entre dichas localidades; a lo 
largo de esta carretera, desenbocan numerosos caminos que 
comunican a las localidades ubicadas en esta zona. 
Comunicando además, al Estado de México, con el de Guerrero. 
La- v!a de comunicación Toluca-zitácuaro, entrelaza a los 
municipios del poniente del Valle de Toluca y comunica a la 
entidad con el Estado de Michoacán. 
Hacia el norte del valle de Toluca; la Onica carretera de 
importancia es la Toluca-Querétaro ¡ la cual articula a la 
Ciudad de Toluca con la de Atlacomulco. Comunicando a la gran 
cantidad de localidades que se encuentran en dicha zona. 
Fuera de la estructura urbana estatal antes expuesta y de la 
red de carreteras que une a las principales localidades 
urbanas; el resto de asentamientos son de importancia local o 
constituyen localidades menores. (7) 
Los cambios en la distribución de la población se producen en 
función de los nacimientos y defunciones en las di versas 
regiones y del intercambio poblacional que existe entre ellas 
a través de la migración; éstas variables demográficas, son 
considerados como determinantes de los cambios de la 
distribución territorial de la población. 
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A su vez en el comportamiento de las variables demográficas 
inciden otros factores de carácter socioeconómico que 
permiten explicarlas, entre otros es posible mencionar los 
siguientes: a) La concentración y centralización del capital 
y los consecuentes adelantos y modificaciones de la técnica y 
los cambios en la estructura industrial de la econom1a 
municipal, estatal y regional; b) Las necesidades de los 
consumidores también fortalecen la tendencia a la 
concentración de la población y de las oportunidades en 
ciertas localidades: e) La polltica económica del gobierno en 
torno al crecimiento económico y distribución de la población 
y la respuesta de la población ante las mismas; y d) Las 
diferencias entre los d~versos estratos sociales y las 
distintas áreas socio-geográficas en las tasas de mortalidad 
y natalidad. 
Aunado a lo antes expuesto, el perfeccionamiento de los 
medias de transporte, constituye un progreso técnico que ha 
acrecentado las economias que resultan de la aglomeración, 
favoreciendo la concentración en el espacio de las 
actividades económicas y el aumento de la fracción del 
ingresa nacional invertido en el pago de servicias y 
productos manufacturados que no dependen de recursos 
forzosamente localizados. 
La importancia de las comunicaciones y los medios de 
transporte es obvia, baste señalar que el patrón de 
poblamiento de los municipios de la Zona Metropolitana de la 
ciudad de México y Toluca a seguido la estructura que 
conforman los ejes carreteros; desde luego, los más 
importantes son los que se estructuran articulando la Ciudad 
de México a las ciudades de la región centra del pais, entre 
otras Tcluca y es en torno a ellos que se localizan las 
grandes zonas habitacionales e industriales. 
La. ubicación de ciertos tipos de actividad económica en 
lugares estratégicos desde el punto de vista del transporte 
pone en evidencia las relaciones espaciales y su sustento en 
el desarrollo tecnológico de la sociedad. 

4. Distribución Espacial de la Población. 

Este doble proceso de industrialización y concentración 
urbana por un lado y de descampesinización y urbanización por 
otro, ocurrido simultáneamente es lo que ha dado lugar a un 
patrón de sistema urbano propio de la entidad, sustento 
físico de la distribución espacial de la población en la 
misma. (8) 
En 1950, JO de los municipios aportaban el uno por ciento a 
más de la población total residente en la entidad, todos 
ellas distribuidos en la totalidad del territorio, destacando 
desde luego el municipio de Toluca en cuyo territorio residía 
el 8. 26 por ciento de la población y el de San Felipe del 
Progreso cuya población significaba el J. 60 por ciento del 
total. 
La población de estos municipios, cuya aporte al total era de 
uno por ciento a más, fue en 1950 de 52.13 por ciento; este 
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patrón de distribución espacial de la población denotaba un 
relativo equilibrio, que se confirma en el hecho de que para 
este mismo año ninguno de los municipios presentaba una 
densidad de población superior a los 500 habitantes por Km2; 
y Onicamente 30 de ellos presentaba una densidad comprendida 
entre los 100 y 499 habitantes por Km2; municipios 
relativamente dispersos tanto en el Valle de México como en 
el de Toluca. 
Este patrón de distribución de la población se sustenta 
esencialmente en una estructura económica basada en el sector 
primario de la población, en donde los asentamientos humanos 
son de carácter rural, evidencia de ello es que en 97 
municipios más del 57 por ciento de su población residía en 
localidades menores de 2500 habitantes. 
Es a la par del proceso de industrialización, el cual 
adquiere especial importancia desde mediados de los años 
cincuentas, que ocurre un proceso de redistribución espacial 
de la población. 
Para 1960, los municipios que contribuyen con uno por ciento 
o más al total de la población residente en el Estado de 
México, se reducen a 28; Toluca continua siendo el municipio 
con una mayor cantidad de residentes, en él se ubica el 8.22 
por ciento de la población total; sin embargo, para este año 
ya comienzan a destacar por su aporte los municipios 
conurbados de la zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
En 1970, la situación a cambiado drásticamente, ya que 
solamente 16 municipios contribuyen con uno por ciento o más 
a la población de la entidad, lo que evidencia una 
agudización en el proceso de concentración de la población 
ocurrida durante la década de los sesentas; en ellos residia 
el 61.36 por ciento de la población total; otro aspecto que 
es necesario señalar es que de estos 16 municipios diez de 
ellos se ubican en la ZMCM y es Netzahualcoyotl el que 
presenta un mayor aporte: el 15.14 por ciento de la población 
total residente en el Estado. 
Para 1980, el proceso de concentración de la Población se ha 
agudizado aun más, para este año son 18 los municipios que 
aportan uno por ciento o más al total de la población, sin 
embargo en ellos se concentra el 71.59 de la población 
residente en la entidad y sal va el municipio de San Felipe 
del Progreso, todos ellos se encuentran en la zona 
Metropolitana de la Ciudad de México o Toluca. 
AsI entonces, de una situación de relativo equilibrio en 
1950, se pasa a una de gran desequilibrio en 1980, cuando 
únicamente el 15 por ciento de los municipios aportó el uno 
por ciento o más a la población total y en donde sólo cinco 
municipios concentraron más del 50 por ciento de la población 
residente en el estado, éstos son: Netzahulcóyotl (17.73 %), 
Ecatepec (10.37 %) , Tlalnepantla (10.29 %) , Naucalpan de 
Ju&rez (9.65 %) y Toluca (4.72 %) • 
Es en el transcurso de la década de los setentas que se 
comienza a perfilar can claridad el proceso de 
metropolización de la Ciudad de Toluca. En contraste, en los 
103 municipios restantes únicamente reside el 28.41 por 
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ciento de la población total residente en la entidad. 
En relación a la densidad de la población, ya se ha indicado 
que para 1950 no existe en la entidad un solo· municipio que 
tenga una densidad de 500 habitantes o más por Kilometro 
cuadrado; para 1960, ya son tres, todos ellos conurbados a la 
Ciudad de México: Tlalnepantla, Chimalhuaclin y Naucalpan de 
Juárez; en 1970 son 13 los municipios que presentan esta 
densidad, todos ellos ubicados en la ZMCM o en la ZMCT; para 
1980 son 29 los municipios que presentan una densidad 
poblacional de sao habitantes o más por kilometro cuadrado; 
casi en su totalidad ubicados en dichas Zonas. 
Este proceso de concentración de la población resultado de la 
industrialización-urbanización de los municipios 
pertenecientes a las áreas conurbadas de las ciudades de 
México y Toluca, se manifiesta con claridad en el análisis 
del crecimiento poblacional. 
Para la década de 1950-1960 únicamente nueve municipios 
presentan una tasa de crecimiento media anual superior a 
diez, y son municipios ubicados en las dos áreas mencionadas; 
los municipios de Zinacantepec y Tenancingo alcanzan un 
crecimiento mayor aumentando su población en 6.5 y 10.0 veces 
respectivamente; Si se consideran los municipios que tuvieron 
una tasa de crecimiento de 5.0 o más la cantidad de 
municipios aumenta a 14 y la mayor1a desde entonces se 
encuentra ubicada en la ZM de la Ciudad de México. 
Para la siguiente década (1960-1970) son 18 los municipios 
que alcanzan una tasa de crecimiento de 5. o o más; de éstos 
ünicamente el municipio de Metepec se ubica en la ZM de la 
ciudad de Toluca, los restantes en la ZM de la Ciudad de 
México y los municipios que tienen las mayores tasas de 
crecimiento son Ecatepec y Atizapán de Zaragoza que 
aumentaron su población en 5.3 y 5.4 veces respectivamente. 
Para la década de 1970-1980, son 32 los municipios de la 
entidad que presentan una TCMA de 5 o más casi en su 
totalidad son municipios ubicados en la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México en su área conurbada; los municipios que 
tuvieron un mayor crecimiento son Coacalco, Atizapán de 
Zaragoza y Tecamác que crecieron 7.9, 4.8 y 4.2 veces 
respectivamente. 
Un aspecto que es muy importante de señalar es que para esta 
década (70-80) ya se comienza a configurar con bastante 
claridad la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, como 
un centro de poblamiento de importancia, proceso que ocurre a 
la par de la industrialización particularmente de los 
municipios de Lerma y San Mateo Ateneo en la década de 1970-
1980; baste considerar que para 1965 ambos municipios no 
contaban con ningún establecimiento industrial asentado en su 
territorio y para 1980 ya hay 129 establecimientos en Lerma y 
54 ubicados en el municipio de san Mateo Ateneo; Lo que da 
una idea de su acelerado proceso de industrialización 
reciente. En tanto que el municipio de Toluca ya desde 1965 
contaba con 494 establecimientos industriales, dandose en él 
un proceso de industrialización acelerada a la par de la 
ocurrida en los municipios de la parte conurbada de la ZMCMt 
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Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Ecatepec, Tultitlán Y en 
parte de lo que posteriormente seria el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, desde mediados de la década de los 
cincuentas. (Véase cuadro 15 capitulo l). 
Esta conformación de la Zona Metropolitana de la ciudad de 
Toluca en la década de los setentas, se evidencia además, en 
sus elevadas tasas de crecimiento poblacional, que ya desde 
la década de los sesentas comienzan a ser relativamente 
altas, pero que se elevan significativamente en los ai\os 
setentas; aumentando también, de manera importante la 
participación relativa de la población residente en la ZM de 
la ciudad de Toluca, en su aporte al total de la poblaci6n 
estatal; además de un significativo aumento en -la densidad de 
su población. 
Este proceso de redistribución de la población, se 
caracteriza también por un acelerado proceso de urbanización; 
para 1950 únicamente 26.40 por ciento de la población resid1a 
en localidades urbanas, es decir, de 2500 o más habitantes; 
para 1960 este porcentaje ya aumento a 38.60; en 1970 es de 
62,34 por ciento; en tanto que para 1980 ya es de 79.41 por 
ciento; es decir, que en un lapso de tan solo 30 anos, el 
estado de México, paso de ser una entidad eminentemente rural 
a ser esencialmente urbana. 
nuevamente este hecho evidencia el profundo desequilibrio 
ocurrido en la distribución espacial de la población asentada 
en la entidad en el lapso de tiempo referido, de 1950 a 1980: 
para el primer momento, 'Cínicamente en ocho municipios se 
asentaba el 75 por ciento o más de su .poblaci6n en 
localidades de 2500 o más habitantes y la población residente 
en estas localidades constituía el B.25 por ciento de la 
población total residente en el estado; en tanto que para 
1980, en 35 municipios el 75 por ciento o más de su población 
reside en este tipo de localidades de 2500 o más habitantes, 
municipios casi en su totalidad ubicados en las Zonas 
Metropolitanas de la ciudad de México y Toluca y esta 
población residente en localidades urbanas es el 79. 41 por 
ciento de la población total residente en el Estado. 
En base a lo expuesto con anterioridad se puede afirmar que 
el estado de México pasa a ser desde mediados de los años 
cincuentas una de las entidades de mayor atracción de 
migrantes del pais, siendo su crecimiento social la base 
fundamental para ocupar al mismo tiempo uno de los primeros 
lugares en crecimiento total; este proceso ocurre en un 
primer momento como resultado de la conurbación del conjunto 
de municipios ubicados en el área adyacente inmediata a la 
ciudad de México, constituyendo la ZM de la Ciudad de México 
la cual con mucho es la que tiene la mayor primacia del país. 
Este proceso de concentración de la población reseñado, es 
básicamente el resultado de los flujos migratorios de las 
zonas de menor desarrollo relativo a las de mayor desarrollo, 
es decir, del campo a la ciudad o de las zonas dedicadas a 
las actividades económicas del sector primario de la 
producción a las zonas dedicadas a las actividades del sector 
secundario y terciario; y se desarrolla paralelamente a un 
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proceso de dispersión de la población que ocurre en las áreas 
rurales del Estado, es decir, aquellas dedicadas a las 
actividades del sector primario de la econom1a, esto se 
evidencia en que si bien la población rural a disminuido en 
términos relativos, en términos absolutos a continuado 
aumentando; además, el nümero de localidades menores a 
mantenido su creciendo también. 
Este proceso de urbanización exper imantado por el estado de 
México a partir de la década de los cincuentas, tiene su 
máxima expresión en los procesos de metropolizaci6n que se 
manifiestan en mayor medida en los municipios del estado de 
México adyacentes al Distrito Federal, pero que también se 
delinean con bastante nitidez en lo que constituye la zona 
Metropolitana de la Ciudad de Toluca, quedando 
permanentemente rezagados los municipios de las Zonas 
Periféricas del Valle de México y del Valle de Toluca. 
Es as1 que el crecimiento de la población en el estado de 
México, ha seguido un proceso constituido de varias fases, 
como ya se ha visto, siguiendo fundamentalmente los niveles y 
tendencias de los flujos migratorios interestatales. 
Generándose un proceso de concentración-dispersión de la 
población¡ el cual se manifiesta por un lado en la elevada 
concentración poblacional en las zonas Metropolitanas de la 
Ciudad de México y Toluca, dedicadas esencialmente a las 
actividades industriales, comerciales y de servicios; por 
otro en la gran dispersión de la población residente en 
localidades relativamente pequef\as en las áreas periféricas 
del Valle de México, pero aun m~s en el Valle de Toluca, 
aisladas y dedicadas a las actividades del ~ector primario de 
la producción; generalmente con métodos tradicionales de 
producción basados en la unidad económica de producción 
campesina. 
Evidencia de ello segün los resultados preliminares del XI 
censo de población es la elevada concentración poblacional en 
los municipios del estado de México integrantes de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México; en el 27.3% (6,353.72 
kilómetros cuadrados) de la superficie estatal, habitan el 
73.4 por ciento de la población, 7'206,174 residentes; 
también lo es la zona metropolitana de la ciudad de Toluca 
con una superficie de 953.61 kilómetros cuadrados (4.1 por 
ciento) en donde habita el 8. 4 por ciento de la población 
estatal con 827,339 habitantes; en tanto que en el resto, las 
zonas periféricas, permanentemente rezagadas 68.6% de la 
superficie (15,936.9 Km2), habita el 18.2% de la población 
total (1'782,388 habitantes). (3) 
Asi entonces, cualquier propuesta de reestructuración de la 
distribución espacial de la población requiere entre otras 
cosas de una reestructuración del espacio económico que 
implique la promoción de actividades rurales que se realicen 
en forma paralela al crecimiento de áreas urbanas. En este 
sentido, el fortalecimiento de las ciudades medias tendrá 
éxito si existe un apoyo a su área de influencia rural; en la 
misma medida la promoción de ciertas áreas rurales prosperará 
si existen centros urbanos de apoyo. 
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4.1. Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Esta zona se conforma por 53 municipios del estado de México, 
es decir, el 43.BO por ciento del total y ocupan una 
superficie de 6, 353. 72 Km2 lo que significaba para 1980, el 
27.33 por ciento de la superficie total de la entidad. De los 
53 municipios que se integran a la zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, 18 se clasifican como conurbados a la 
Ciudad de México, es decir que se encuentran ubicados en 
continuidad al interior de la mancha urbana; y los restantes, 
35 municipios, aun cuando no están en esta misma situación si 
se caracterizan por estar estructural y funcionalmente 
integrados Economla, social y culturalmente a la ciudad de 
México, en consecuencia, se clasifican como Municipios No 
Conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
En los Municipios Conurbados de la zona Metropolitana de la 
ciudad de México, en 1950 residian el 16.92 por ciento de la 
población; para 1980 el 65. 23 por ciento de la población 
total de la entidad fijaba su lugar de residencia en los 
municipios conurbados a la Zona Metropolitana de la ciudad de 
México (ZMCM); si se considera a los municipios no conurbados 
de la misma ZMCM, el porcentaje ascenderla al 73. 21 por 
ciento¡ lo que indica la importancia de dicha Zona 
Metropolitana en la configuración del sistema urbano y 
poblacional del estado de México. 

4.2. Zona Metropolitana de la Ciudad de Tolucá. 

En relación a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, 
esta se constituye por 6 municipios; en ella se observa que 
para 1950 contaba con 172,358 habitantes, el 12.4 por ciento 
de la población estatal, para 1980 su población es de 597,350 
residentes, el 7. 9 por ciento, con una tasa· de crecimiento 
medio anual de 3.8 (1950-1960), 4.1 (1960-1970) y 4.8 (1970-
1980) para cada uno e los periodos considerados. 
Como ya se dijo, en el caso de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Toluca residía para 1980 el 7.89 por ciento de la 
población total del Estado considerando ambas partes que la 
conforman, a saber; su parte conurbada (6.61 por ciento) y No 
Conurbada (1.28 por ciento). 

4.3. Hacia un Proceso de Megalopolización. 

Es importante sin embargo señalar que ambas Zonas 
Metropolitanas la de la Ciudad de México y Toluca, 
constituyen una unidad estructural y funcional, y que se 
complementan tanto en términos económicos, como en sus áreas 
de poblamiento, vislumbrándose con cierta claridad un proceso 
de megalopolización. 
En este sentido es importante destacar la importancia que 
para los municipios de la ZMCM tuvieron las décadas de los 
cincuentas y sesentas, en relación a su rápido poblamiento; 
presentando tasas de crecimiento de B.23 por ciento y 15.02 
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por ciento en su nivel máximo, para los municipios 
conurbados; este rápido crecimiento tiende a disminuir en la 
década 70-80 con una tasa de crecimiento media anual de 9.25 
por ciento. 
Es significativo destacar que la disminución del ritmo de 
crecimiento de los municipios de la ZMCM, propicio un mayor 
aumento de la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de Toluca, que ha mantenido tasas de crecimiento 
relativamente elevadas en las últimas décadas: 4.48 por 
ciento (60-70), 4.57 (70-80), en su parte conurbada y 
crecimientos de 3.27 (60-70) y 5.05 (70-80) en la área no 
conurbada. 
Es particularmente importante mencionar al municipio de 
Metepec que en la década 70-80 alcanzó una Tasa de 
crecimiento Media Anual (TCMA) de 9.74 por ciento y el de san 
Mateo Ateneo cuya tasa para la misma década fue de 6 .17 por 
ciento, estas tasas de crecimiento soló son comparables a la 
de los municipios conurbados de la ZMCM; pero también a 
favorecido el crecimiento de la ZMCM en su área no conurbada, 
alcanzando una TCMA de 7.60 por ciento. 
Este proceso de rápido crecimiento de los municipios de las 
zonas Metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca, tiende 
a disminuir en forma significativa en la última década 1980-
1990, en donde ocurre una disminución en sus tasas de 
crecimiento; para los municipios de la ZMCM en su parte 
conurbada la TCMA fue de 2. 69 por ciento y para la ZMCT 
también en su área conurbada fue de 3.67 por ciento. 
Esta disminución en el crecimiento de las Zonas 
Metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca, se explica 
tanto por la baja de los niveles de la fecundidad en México, 
particularmente el estado de México y el distrito Federal son 
las entidades con las tasas globales de fecundidad más bajas; 
como por la disminución de las corrientes migratorias 
interestatales que fijan su lugar de residencia en dichas 
zonas Metropolitanas. 

s. Distribución Espacial del Empleo. 

El empleo desde un punto de vista existencial, es la 
capacidad que el individuo tiene como ser social para afirmar 
su personalidad y aplicarla a la recreación de la naturaleza 
y de la sociedad, desarrollando su capacidades f lsicas, 
intelectuales y espirituales. 
Desde el punto de vista económico, el trabajo es uno de los 
factores de la producción; en consecuencia es el esfuerzo que 
despliegan las personas colectivamente la única fuente de la 
riqueza socialmente generada; parte de esta riqueza pasa 
nuevamente a manos del productor en calidad de salario, como 
una remuneración al trabajo o esfuerzos realizados a lo largo 
del proceso productivo; este ingreso que percibe el productor 
social es lo que determina sus condiciones materiales de 
vida, es decir el nivel de bienestar que el y su familia 
ocupan en la sociedad¡ en consecuencia el trabajo aparece al 
individuo despojado de los medios de producción como algo que 
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el ser social esta obligado a efectuar para poder adquirir 
sus medios de vida y subsistencia, en el mercado de bienes Y 
servicios, que le permitan sobrevivir. 
As1 entonces, el trabajo es el medio econ6mico a través del 
cual, el individuo se inserta en la estructura social en un 
estrato determinado. En la sociedad contemporánea, en donde 
la mayor1a de sus miembros no poseen medios de vida o 
producción en propiedad privada, el acceder a un empleo 
remunerado es el procedimiento que le hace posible obtener un 
ingreso monetario; que a su vez le permite acceder a las 
mercanc1as: bienes y servicios disponibles en el mercado y 
necesarios para su desarrollo como ser bio-psiquico-social; 
de tal forma que para la mayoría de los individuos la 
disponibilidad o no de un empleo remunerado en un determinado 
nivel, va a determinar sus condiciones materiales de vida. 
Además de que es la inserción del individuo en la estructura 
económico-productiva de la sociedad lo que determina la 
inserción del mismo en la estructura social. 
Es indispensable considerar el papel que juega el empleo en 
el bienestar social; dado que es el medio de obtener un 
ingreso de la mayor parte de los miembros de la sociedad, en 
tanto que los asalariados constituyen la mayoria de la 
población; y es el salario el instrumento para acceder al 
mercado de bienes y servicios en busca de los satisfactores 
necesarios para el desarrollo del individuo; dado que en la 
sociedad contemporánea es impensable el intercambio en el 
mercado sin los medios monetarios; para considerar la 
importancia del trabajo remunerado en la sociedad actual, 
basta considerar la importancia de la vivienda, la 
alimentación, el vestido, la educación, las actividades 
recreativas y los medios de transporte, como aspectos 
fundamentales para caracterizar por el nivel de acceso a los 
mismos, el nivel de bienestar de que gozan los diferentes 
estratos o grupos de la sociedad. 
Como ya se ha visto en el capitulo precedente, el estado de 
México, a partir de la década de los 50's a experimentado un 
elevado crecimiento de su economia, basado en el sector 
secundario y terciario de la producción en-· detrimento del 
sector pr irnario; ahora bien, como ya se a estudiado en los 
pArrafos precedentes, este proceso de elevado crecimiento 
económico de la entidad, a sido acompañado de un agudo 
proceso de urbanización de la misma y un elevado 
desequilibrio en la distribución espacial de la población en 
el territorio estatal; aunado a ello el estado de México, es 
la entidad que presenta el más elevado crecimiento 
poblacional del pais, como resultado de los grandes flujos 
migratorios interestatales ocurridos en las décadas 
recientes, agudizándose el desequilibrio de la distribución 
espacial de la población por los flujos migratorios 
intermunicipales; de los municipios de menor desarrollo 
relativo, a los de mayor desarrollo. 
Asociados al proceso anteriormente expuesto, se han 
presentado elevadas magnitudes de población ·económicamente 
activa en condiciones de subempleo o desempleo como resultado 
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por un lado de la incapacidad estructural de la industria y 
los servicios para absorber a la PEA de los. centros de 
población urbanos, resultante del crecimiento natural de su 
población y de los flujos migratorios que la incrementan en 
mayor medida; Por otro lado, dicho subempleo y desempleo, se 
debe también a la incapacidad estructural del sector primario 
de la economía para absorber en sus actividades a la 
población económicamente activa resultante del crecimiento 
natural de la población residente en los centros de población 
rurales, caracterizados por una tasa elevada de crecimiento 
natural, debido a una elevada fecundidad y a una cada vez 
mortalidad infantil; aunado a los puntos anteriormente 
expuestos se encuentra la incapacidad estructural del Sistema 
Educativo para calificar la fuerza de trabajo de tal forma 
que facilite su incorporación a la estructura económica en 
los diferentes sectores de la producción, en este sentido el 
sistema educativo a sido un eficiente formador de 
desempleados y subempleados. 
Considerando la situación del empleo en el estado de México, 
a nivel municipal, medido por las horas trabajadas y 
clasificando a la PEA en ocupada (aquella que trabajó 40 
horas o más en la semana de referencia); subocupada (aquella 
que laboró entre una y 49 horas en la semana de referencia); 
desocupada (aquella que no trabajó más los que trabajaron 
menea de una hora) ; es posible afirmar que existe una gran 
heterogeneidad en los niveles de empleo, subempleo y 
desempleo en la entidad. (9) 
En relación a la PEA ocupada por municipio la proporción 
varia en un amplio espectro que va desde un 77.35 por ciento 
que se presenta en el municipio de Villa Nicolás Romero hasta 
un 33.73 por ciento en el municipio de Tlatlaya (véase cuadro 
2) lo que da una idea del nivel de desempleo. y subempleo 
existente en este municipio; indicadores que dan una idea de 
la magnitud del desempleo, ya que aún en Nicolás Romero 
municipio que alcanza el mayor número de ocupados para 1980, 
más del 20 por ciento de su PEA se encontraba subocupada o 
desocupada para ese periodo; el otro extremo es el municipio 
de Tlatlaya en donde el 66 por ciento de su PEA se encontraba 
desocupada o subocupada. 
En cuanto a los porcentajes de la PEA desocupada para cada 
uno de los municipios, el espectro varia entre 4. 06 por 
ciento que presenta el municipio de Atizapan de Zaragoza y 
39. 38 por ciento que presenta el municipio de Zacazonapan, 
seguido nuevamente del de Tlatlaya con 39.18 por ciento de su 
PEA desocupada (véase cuadro 3). 
Si bien la magnitud de los problemas de empleo medidos por 
las horas trabajadas tienen una limitante en el sentido de 
que son básicamente los sectores secundario y terciario de la 
economia los que generalmente se encuentran normados por una 
jornada de trabajo legalmente establecida de cuarenta horas 
semanales, sin embargo los indicadores encontrados permiten 
establecer ordenes de magnitud confiables de la problemática 
existente en los diferentes municipios para el análisis de la 
problemática en términos espaciales. 
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En términos del subempleo este es un problema mayor que el 
del desempleo en el estado, evidenciándose al comparar los 
porcentajes de subempleo (véase cuadro 4) con los porcentajes 
que se presentan en la PEA desocupada; si bien en ambos casos 
el mayor porcentaje fluctúa en alrededor del 40 por ciento de 
la PEA, los municipios de menor porcentaje de desocupados se 
ubican aproximadamente en el 4 por ciento de la PEA, en tanto 
que el municipio que menor porcentaje de PEA subempleada 
presenta es soyaniquilpan que da una cifra del 12. 06 por 
ciento; lo que muestra la gravedad del problema de la 
subutilización de la fuerza de trabajo disponible en la 
entidad, ya que es utilizada por abajo de sus posibilidades 
productivas reales. 
El subempleo abarca un amplio espectro que va desde el 12.6 
por ciento de la PEA subempleada en el municipio de 
soyaniquilpan hasta un 41. 50 por ciento en el municipio de 
Chiconcuac. un aspecto importante de sefialar en la 
problemá.tica del subernpleo es que ésta no solo se ubica en 
los municipios cuya actividad primordial se ubica en el 
sector primario de la econom1a, sino también en aquellos en 
donde predominan la PEA dedicada a los sectores secundario y 
terciario, lo que muestra que este problema es generalizado y 
se ubica en todo el territorio de la entidad. 
Relacionando la PEA desocupada según horas trabajadas con la 
ubicación espacial de los municipios se encuentra una clara 
asociación; en donde los municipios ubicados en las zonas 
Metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca presentan 
niveles relativamente bajos de PEA desocupada, en tanto que 
los municipios periféricos presentan niveles relativamente 
altos de PEA desocupada (véase cuadro 5). 
Esta situación se ve confirmada cuando se relacionan la PEA 
ocupada con la ubicación espacial de los municipios, ya que 
los municipios con porcentajes de PEA ocupada relativamente 
altos se encuentran sistemáticamente ubicados en la Zonas 
Metropolitanas de la entidad; en tanto que los municipios con 
porcentajes de PEA ocupada relativamente bajos tienden a 
encontrarse en las zonas periféricas del Estado. (véase 
cuadro 6) 
En cuanto al· subempleo como ya se ha sefialado con 
anterioridad es relativamente alto en la totalidad de los 
.municipios que constituyen la entidad y como se evidencia en 
el cuadro 7, es un problema que se ubica en teda el 
territorio estatal, es decir tanto en los municipios que 
integran las Zonas Metropolitanas, como en los municipios 
periféricos del Valle de México y el de Toluca. 
Considerando el grado de desarrollo económico de los 
municipios, a través del indicador de diversificación 
económica, es decir, a mayor grado de diversificación mayor 
desarrollo y a la inversa a mayor grado de concentración 
menor desarrollo (Véase Cuadro B); relacionado con la 
problemática del empleo confirma que el subempleo es un 
problema presente en todos los municipios independientemente 
del grado de desarrollo alcanzado (véase cuadro 9). En tanto 
que los niveles de ocupación y desocupación de la PEA si se 
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encuentran directamente relacionados con el grado de 
desarrollo alcanzado por los municipios; es decir, a mayor 
grado de desarrollo mayores serán los niveles de ocupación y 
menores serán los niveles de desempleo y a la inversa. 
(véanse cuadros 10 y 11) 
Es claro que el crecimiento económico experimentado por la 
entidad desde mediados de los años cincuentas no ha 
significado necesariamente un crecimiento en términos 
cualitativos del desarrollo económico-social de la entidad; Y 
si bien a generado una gran cantidad de fuentes de empleo 
debido principalmente al crecimiento de los sectores 
secundario y terciario de la economla; esta oferta de plazas 
de trabajo no ha sido en los niveles en que la población se 
incorpora a la PEA, y en que la fuerza de trabajo es liberada 
por el sector primario de la economia. 
Como ya se ha visto, son los municipios de mayor 
concentración económica, principalmente orientados a la 
producción del sector primario los que presentan los mayores 
niveles de desempleo {véase cuadro 11). Y si bien las 
migraciones intermunicipales que se producen; teniendo a los 
municipios de menor desarrollo relativo como lugar de origen 
y a los de mayor desarrollo como lugar de destino ubicados en 
su mayor parte en las zonas metropolitanas, representan una 
solución pa·rcial al desempleo en los lugares de origen; 
generan a su vez un problema de desempleo en las lugares de 
destino, es esta la razón por la que el desempleo es 
inherente a la totalidad de los municipios en la entidad; 
independientemente de su grado de desarrollo {véanse cuadras 
7, 8 y 9). 
El problema del desempleo en los municipios orientados a la 
actividad económica del sector primario encuentran asf. una 
posibilidad de solución a través de los flujos migratorios, 
es decir, los flujos migratorios en última instancia implican 
la expulsión de la localidad, de fuerza de trabajo excedente; 
solución parcial, ya que a pesar de ello los municipios con 
alto nivel de desempleo se caracterizan por ser expulsores de 
población; además que una parte de la población desempleada o 
subempleada que busca rnej ores condiciones laborales y que 
emigran de las zonas de menor desarrollo pasan a aumentar la 
magnitud del desempleo en las zonas de mayor desarrollo. 
El problema el subempleo, se agudiza en los municipios de 
mayor concentración económica orientados a las actividades 
del sector primario, en donde por las caracterf.sticas que 
presenta el sector productivo particularmente de la 
agricultura basada en la forma de producción campesina con 
carácter estacional; propician las condiciones necesarias 
para el aumento del subernpleo, aunado lo anterior a la 
existencia de altas tasas de fecundidad y a la escasa 
disponibilidad del factor tierra. 
El problema del empleo se auna al problema del grado de 
empleo, que implica el número y la proporción de los 
individuos que se encuentran empleados en actividades 
productivas, lo que incide en los niveles de ingreso de los 
trabajadores y consecuentemente en el poder adquisitivo 
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generador de las condiciones de vida de los individuos y los 
grupos sociales. 
En el estado de México la problemática de la estructura 
productiva y su distribución territorial en la entidad han 
contribuido a generar un marcado desequilibrio en el mercado 
de trabajo; hecho que se manifiesta en la subutilizaci6n de 
la fuerza de trabajo y se evidencia en la elevada magnitud 
que presentan los problemas del desempleo y subempleo en la 
entidad. 
Al mismo tiempo el desequilibrio en el mercado de trabajo y 
los problemas de empleo y de ingreso a que ha dado lugar son 
las razones fundamentales de la migración campo-ciudad; en 
donde la fuerza de trabajo migra de los municipios de menor 
desarrollo a los de mayor desarrollo en busca de mejores 
condiciones laborales, de ingreso y con ello de mejores 
condiciones materiales y culturales de vida; agudizAndose con 
ello la problemática de la urbanización en los municipios de 
mayor desarrollo relativo y ampliando la desigualdad social 
existente, tanto en los espacios geográfico-sociales, como 
entre los diversos estratos que conforman la estructura 
social. 

6. Distribución Espacial del Ingreso. 

En la sociedad de mercado la importancia de la cuestión del 
empleo queda claramente de manifiesta al considerar que la 
mayoria d(;! los individuos no disponen de medios de 
producción, ni de vida que les permita tanto su reproducción 
biológica como su reproducción social sin necesidad de vender 
su fuerza de trabajo en el mercado; es decir dichas carencias 
obligan al individuo como ser social a vender .. su fuerza de 
trabajo a cambio de un salario. 
Por otro lado, los poseedores de los medios de producción 
perciben a su vez una ganancia, ambos salario y ganancia 
constituyen básicamente las formas de ingreso de los 
individuos; según el Décimo Censo General de Población y 
Vivienda de 1980 más del 51. J por ciento de la PEA era 
asalariada, bajo la categoría de obrero, empleado o peón; en 
tanto que únicamente el J.S por ciento, era patrón o 
empresario, el resto de la PEA percibia su ingreso como 
miembro de una cooperativa o trabajador por cuenta propia, en 
tanto que únicamente el 6. 7 por ciento de la PEA total se 
encontraba bajo la categoría no remunerado, es decir que aún 
desempeñando una actividad económica no percibían ingreso 
directo en ninguna forma, seguramente eran miembros de una 
unidad económica familiar. Estas cifras, .señalan la 
importancia del ingreso en la sociedad, particularmente en su 
forma de salario. 
El trabajo es el medio fundamental a través del cual ·es 
posible obtener un ingreso y este a su vez permite a los 
individuos acceder a los bienes y servicios disponibles en el 
mercado y necesarios para su desarrollo como ser biológico, 
psiquico y social; asi pues sus condiciones productivas de 
vida en el individuo, que se manifiestan a través de su 
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inserción en la estructura económica es lo que dan al 
individuo la disponibilidad de un empleo remunerado; y su 
ingreso es lo que determina en el individuo sus condiciones 
materiales y culturales de vida; dado que en la sociedad 
contemporánea es indispensable el dinero como medio de 
intercambio en el mercado, basta considerar la vivienda, la 
alimentación, el vestido, el transporte, la educación y el 
acceso a todo tipo de actividades recreativas, para 
comprender su significado social. 
Observando el cuadro en el cual se presenta la proporción de 
PEA que recibe ingresos por abajo del salario minimo promedio 
y dada la amplitud y eKtensi6n del trabajo asalariado en la 
entidad lo primero que es necesario señalar es la gran 
magnitud de PEA que recibe ingresos por abajo del minimo en 
la totalidad de municipios del Estado, cuyo espectro va desde 
iJ.06 por ciento en el municipio de cuautitlán Izcalli hasta 
el 89.35 por ciento en el municipio de zumpahuacán; el 
promedio en el estado de PEA cuyos ingresos fueron inferiores 
al m!nimo fue de 57. 97 por ciento, magnitud que es muy 
elevada y que permite comprender la pobreza generalizada que 
caracteriza a los grupos asalariados residentes en el estado 
de México. En cerca del 70 por ciento de los municipios que 
conforman la entidad más del 50 por ciento de la población 
percibe ingresos inferiores al salario minimo vigente en 
1980; lo que constituye una evidencia empirica de la magnitud 
del problema del subempleo y en consecuencia de la pebre za, 
dado que como ya se ha indicada es el empleo y el ingreso lo 
que determina las condiciones materiales de vida de los 
individuos. ( 10) 
Los municipios que presentan un porcentaje más amplio de PEA 
con ingresos inferiores al salario minimo son aquellos que se 
ubican en las zonas periféricas del valle de México y del 
valle de Toluca; ello como resultado de un doble proceso: en 
su aspecto formal es en las zonas más alejadas de las 
ciudades en donde tienen una menor vigencia real la 
aplicación de las leyes laborales; por otro lado en su 
aspecto económico los municipios periféricos en su mayoria 
orientan su actividad económica al sector primario de la 
producción y dadas la condiciones del trabajo agricola 
difícilmente se puede amoldar a las leyes existentes; a ello 
se auna como ya se ha visto en el primer capitulo .que en la 
mayoria de los municipios periféricos su econom1a agr!cola se 
basa en la unidad campesina de producción, una de cuyas 
caracteristicas principales es el subempleo permanente de la 
fuerza de trabajo disponible. 
El otro extremo son los municipios conurbados cuya producción 
económica se circunscribe primordialmente al sector 
secundario; allf es donde se presentan los menores 
porcentajes de PEA que percibe ingresos por abajo del salario 
minimo; asi, son los municipios conurbados de las Zonas 
Metropolitanas de la ciudad de México y Toluca en conjunto 
los que presentan los menores porcentajes; ésto se explica en 
su aspecto formal porque es en las ciudades en donde se 
aplican en forma más estricta las leyes laborales vigentes; y 
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en su aspecto económico a que el proceso productivo propio de 
los sectores secundario y terciario permite una mayor 
reglamentación y control de las actividades laborales. (Véase 
cuadro 12). 
Relacionando las proporciones de PEA que recibe ingresos por 
abajo del salario m1nimo con el nivel de desarrollo de los 
municipios medido por el grado de diversificación económica 
se observa que existe una asociación inversa entre ambos, es 
decir: a mayor desarrollo de la econorn1a menor porcentaje de 
PEA que recibe ingresos inferiores al salario m1nimo; 
confirmándose Asi que es en los sectores secundario y 
terciario en donde prevalece la vigencia con mayor intensidad 
del salario mlnimo legal y es entonces en la econom1a en 
donde predomina el sector primario donde la vigencia del 
salario m1nimo tiende a diluirse, ubicándose el nivel de 
ingreso de los productores asalariadas par abajo de éste 
(véase cuadro 13 y 14). 
Los individuos se encuentran afectadas por la pobreza cuando 
su ingresa está significativamente par debajo del ingreso 
promedio del de su municipio; como resultado de su pobreza, 
estos individuos no pueden acceder a lo que la sociedad 
determina culturalmente como necesario para vivir; as1, 
cuando en un municipio, la mayoría o una parte importante de 
su población económicamente activa, percibe ingresos por 
abajo del salario mlnimo legal establecido, se puede afirmar 
que estos municipios viven en la pobreza, pobreza que limita 
aun más sus posibilidades de desarrollo personal y social. 

7. Distribución Espacial de la Pobreza. 

Como ya ha quedado demostrado con anterioridad el proceso 
histórico de industrialización del Estado de México, se ha 
basado esencialmente en el empobrecimiento relativo de los 
estratos inferiores de la sociedad, esencialmente a través de 
tres mecanismos: 
a) Bajos precios a los productos del sector primario de la 
economía, posibilitado por el gasto del gobierno en el sector 
primario de la producción; a la vez de un procesa de 
empobrecimiento absoluto de los sectores productores del 
campo basados en la unidad económica campesina, dedicados 
principalmente a la producción de alimentos para los 
pobladores de los asentamientos humanos urbanos. 
b) Bajos salarios tanto en la ciudad, como en el campo; 
posibilitado por los bajos precios de los productos del campo 
subsidiados por el gobierno, el control de los sindicatos y 
la existencia de un amplio ejército industrial de reserva. 
c) Empobrecimiento relativo de los asalariados de la ciudad y 
del campo, por la baja participación del trabajo en el 
Producto Interno Bruto debido a los bajos niveles que 
presentan los salarios privado y social, y la escasez de 
empleo productivo y altamente remunerado. 
Todo ello da lugar, a que la participación del trabajo en la 
riqueza social generada, es decir el Producto Interno Bruto, 
sea cada vez menor tanto en términos absolutos como 
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relativos. 
Los niveles de desempleo y subempleo según las horas 
trabajadas por la población económicamente activa en el 
estado de México, han dado como resultado inmediato elevados 
porcentajes de PEA que percibe ingresos menores al salario 
mínimo vigente y si bien, esta situación es mas aguda en los 
municipios de la entidad de menor desarrollo relativo, la 
problemática se encuentra presente en la totalidad de ellos; 
si como se ha indicado, el salario es lo que hace posible el 
acceso del individuo a los bienes y servicios existentes en 
el mercado y son estos los que determinan las condiciones 
materiales de vida de los estratos que constituyen la 
estructura social, se comprende entonces la magnitud de la 
problemAtica. 
Es el proceso anteriormente expuesto, lo que da relevancia al 
problema de la pobreza en los municipios del estado de 
México; As1 entonces, es posible afirmar que el fenómeno de 
la pobreza se encuentra estrechamente interrelacionado al 
proceso de desarrollo econ6mico y social de la entidad; y es 
por lo demás, consecuencia inevitable de un modelo de 
desarrollo econ6mico sustentado en los bajos salarios para 
los productores del campo y la ciudad; as1 entonces, la 
pobreza es el contexto socio-económico o las condiciones 
materiales de vida inherentes a los individuos que integran 
los estratos de la población que no pueden satisfacer 
adecuadamente sus necesidade~ corno seres biológicos, 
psíquicos y sociales; estas necesidades son definidas 
culturalmente como básicas, es decir, que son determinadas 
como esenciales por las pautas culturales prevalecientes en 
la sociedad estudiada; contexto socio-económico en el cual 
desarrollan su existencia los individuos que conforman dichos 
estratos. 
Si bien el concepto de pobreza, es relativa tanto en función 
del nivel de Desarrollo de las diferentes sociedades, como en 
función de las condiciones materiales o contextos socio
econ6micos inherentes a los diferentes estratos que 
constituyen la estructura de una sociedad determinada; es 
importante señalar que la pobreza medida sea por un indice de 
Marginalidad o de Bienestar social, permite establecer 
ordenes de magnitud sobre el nivel de alcanzado por el 
fenómeno de la pobreza en los diferentes municipios que 
integran al estado. 
Aun Asi, es necesario señalar que el concepto de pobreza es 
siempre relativo a la cultura, al desarrollo y a la 
estructura social propios de una sociedad históricamente 
determinada. En esta perspectiva y dado que la unidad de 
análisis en el presente trabajo es el municipio, el estudio 
de la pobreza se desarrollara a través del análisis de la 
distribución de los niveles de bienestar alcanzado para 1980 
por cada uno de los municipios, asumiendo que el municipio es 
un ente con atributos socio-económicas propios resultado de 
los promedios alcanzados por su población en los diferentes 
aspectos considerados para la construcción del indice de 
bienestar utilizado. 
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El problema de la pobreza, como resultado de los bajos 
ingresos, que percibe una proporción importante de la 
población residente en los distintos municipios, como ya se 
ha visto en el párrafo anterior, alcanza dimensiones 
importantes en el estado. 
La presencia de la pobreza, se encuentra establecida en parte 
por las exigencias económicas, sociales y culturales a partir 
de un mayor nivel de desarrollo de la sociedad; pero también 
y es un aspecto sustancial del fenómeno; como resultado de 
que la lógica del desarrollo capitalista se sustenta en la 
existencia de un ejército industrial. de reserva, situación 
que se ve agudizada en la entidad debido particularmente al 
modelo de desarrollo económico implementado por el Estado; el 
cual se basa como ya se ha visto, en la industrialización 
sustentada en los bajos salarios de los productores del campo 
y la ciudad. 
Modelo de crecimiento, que se encuentra esencialmente en 
contradicción con el modelo propio de las sociedades 
desarrolladas, en donde la participación del trabajo en el 
PBI tiende a ser superior a través de un mayor nivel de 
emplea, y de un mayor nivel salarial directo e indirecto; 
razón por la cual, la pobreza en términos de la no 
satisfacción de las necesidades básicas materiales tiende a 
desaparecer, dado que existe una asociación positiva entre 
productividad e ingreso. 
A la inversa, en las sociedades subdesarrolladas el aumento 
de la productividad no implica una mejora en la distribución 
del ingreso, via salario y empleo, al contrario implica una 
mayor concentración del ingreso en los estratos superiores de 
la sociedad, lo que da como resultado la agudización y la 
expansión de la pobreza relativa y absoluta en los estratos 
inferiores de la misma; ello como resultado del empleo de 
tecnologias altamente productivas, pero que requieren cada 
vez de menor fuerza de trabajo, cada vez m&s calificada y/o 
especializada para su utilización. 
En términos generales, el Indice de Bienestar Social, analiza 
el nivel de vida de los municipios que integran el Estado de 
México, con el se busca establecer la calidad media de vida 
de los habitantes que residen en cada uno de ellos, 
utilizando para su, construcción 14 indicadores agrupados en 
las siguientes variables: empleo, ingreso, vivienda, 
alimentación, educación y salud. (11) 
Considerando el Indice de Bienestar Social, la heterogeneidad 
existente entre los municipios es muy grande y se manifiesta 
en el amplio espectro que se presenta entre el municipio con 
un mayor grado de bienestar: Coacalco con un IBS de 32.5 y el 
municipio con el menor IBS, es decir en las condiciones 
sociales de mayor pobreza: Zacazonapan con un Indice de O. 4 
(Véase cuadro 15 y 16). 
Los municipios que presentan los grados más bajos de 
marginalidad social, es decir los que presentan los menores 
ni veles de pobreza, son aquellos que forman parte de las 
Zonas Metropolitanas en su área conurbada; Asi mismo, los 
municipios que presentan los ni veles más al tos de 
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marginalidad social o la mayor pobreza, son los de las áreas 
periféricas del valle de México y del Valle de Toluca. 
Considerando la ubicación espacial de los municipios en el 
estado de México, existe una asociación directa entre 
distancia de los mismos con respecto a las Areas conurbadas 
de las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca y 
los niveles de pobreza; por lo tanto, a mayor distancia mayor 
es la pobreza que caracteriza a los municipios, es decir, 
menor es el grado de bienestar social. 
Lo anterior se evidencia empíricamente al relacionar las 
variables de ubicación espacial de los municipios, con el 
grado de marginación social. (Véase cuadro 17) 
El indice de marginalidad social y el indice de bienestar 
social, son dos conceptualizaciones diferentes del mismo 
fenómeno, el del nivel de pobreza que caracteriza a cada uno 
de los diferentes municipios. (Véase cuadro 18) 
Utilizando el indice de bienestar social es posible 
establecer ordenes de magnitud en torno a la pobreza 
prevaleciente en los distintos municipios: es decir, un grado 
de bienestar mayor, implica un menor grado de pobreza en el 
municipio, y en consecuencia, un grado de bienestar menor, 
implica una mayor pobreza del mismo. 
Relacionando el grado de bienestar social con el grado de 
diversificación económica, que permite observar el nivel de 
desarrollo relativo de los municipios; se establece en forma 
clara una asociación directa entre ambos: a mayor grado de 
bienestar, que como ya se ha visto se presenta en los 
municipios conurbados de la zonas Metropolitanas, mayor es el 
grado de diversificación de la economia, municipios en donde 
prevalecen las actividades económicas orientadas a los 
sectores secundario y terciario; en sentido inverso, un menor 
grado de bienestar o un mayor nivel de pobreza, se presenta 
en los municipios cuya actividad económica es más 
concentrada, orientada básicamente a las actividades 
relacionadas con el sector primario de la economía. (Véase 
cuadro 19). 
La relación que se ha planteado entre nivel de ocupación y 
bienestar social se confirma empíricamente en forma clara, en 
la asociación que se establece entre ambas variables, a mayor 
ocupación de la población económicamente activa, mayor 
bienestar de la población en general residente en el 
municipio; por otro lado, un mayor nivel de desempleo de la 
PEA, establece un menor grado de bienestar; es decir, la 
pobreza es mayor cuanto mayor es el desempleo, y esta tiende 
a ser menor en cuanto menor es el desempleo o mayor es la 
ocupación de la PEA; (véase cuadro 20 y 21). 
Confirmándose de esta manera que la única fuente capaz de 
generar riqueza social y consecuentemente bienestar en la 
población en general, es la participación de la PEA en los 
procesos de producción, distribución, comercialización y 
consumo de los bienes socialmente producidos. Ahora bien, no 
basta con el hecho de que la PEA se encuentre empleada, si no 
que una condición adicional para disminuir los ni veles de 
pobreza y en consecuencia elevar los de bienestar de la 
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población es la participación de la PEA empleada en la 
riqueza social generada por ella misma cada vez en una mayor 
proporción; dado que los individuos requieren un ingreso 
monetario para acceder a los bienes y servicios generados por 
la PEA en la sociedad un mayor ingreso implica una mayor 
posibilidad de acceder a los mismos, no solo mejorando sus 
condiciones materiales de vida y disminuyendo la pobreza; 
sino además, estimulando la demanda y por tanto generando un 
mayor consumo y producción de los bienes y servicios 
generados en los diferentes sectores de la economia, 
fortaleciendo con ello el mercado interno; por otra parte, un 
mayor ingreso hace posible un mayor ahorro social con la 
finalidad de orientarlo a las actividades productivas de la 
econom1a (véase cuadro 22). 
En consecuencia, el crecimiento de la econom1a orientado al 
desarrollo de la sociedad, única y exclusivamente es posible 
sustentarlo en un mercado interno fuerte; el crecimiento 
económico sustentado en la producción para el mercado 
externo, únicamente fortalece y aumenta la participación de 
los estratos dueños de los medios de producción en la riqueza 
social generada por los productores sociales. 
Un aspecto importante de señalar, es que la pobreza 
generalizada ex:istente en la entidad, se debe a una 
combinación de factores relacionados con la estructura 
económica sectorial, su distribución espacial, el empleo y el 
ingreso. Es asi, ya que tanto el desempleo como el subempleo, 
inciden sobre los niveles de pobreza; unido a lo anterior se 
encuentra el hecho de que los individuos que laboran, lo 
hacen en proporciones significativas por un ingreso inferior 
al minimo legal establecido; y si se parte del supuesto de 
que dicho salario es el necesario para la satisfacción de las 
necesidades básicas de una familia promedio, entonces se 
puede a f irrnar que una parte importante de la población se 
encuentra en condiciones de pobreza, y si bien la pobreza se 
encuentra heterogéneamente distribuida entre los distintos 
municipios que integran al estado, también es cierto que esta 
se encuentra presente en todos ellos dados los niveles de 
población que se encuentran en condiciones de desempleo, 
subempleo y que perciben ingresos inferiores al salario 
minimo en la totalidad de los municipios. 
Otro aspecto importante de señalar es que la presencia de la 
pobreza es inherente a la totalidad de los municipios, su 
agudización sigue un patrón de distribución. espacial 
claramente definido, los de menor pobreza o mayor grado de 
bienestar, son los municipios de la Zonas Metropolitanas de 
la ciudad de México y Toluca, en primer lugar los conurbados 
y en segundo los no conurbados ¡ por último, los municipios 
periféricos a dichas Zonas Metropolitanas; se caracterizan 
por sus problemas de desempleo, subempleo y bajos ingresos; 
en consecuencia es en donde se tienen los más bajos indices 
de bienestar social y los niveles más elevados de pobreza. 
En última instancia, como ya se ha visto en el capitulo 
anterior, la estructura económica de la entidad caracterizada 
por una elevada productividad, se encuentra ubicada 
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espacialmente en media docena de municipios, localizados en 
las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca; y 
esta estructura productiva únicamente emplea a una parte poco 
significativa de la PEA en puestos de trabajo de elevada 
productividad, lo que hace posible que obtenga altas 
remuneraciones económicas; en tanto que la mayor parte de la 
PEA, residente en la entidad, realiza actividades económicas 
de muy baja productividad en los diferentes sectores de la 
economia, en empresas tradicionales o de empleo informal 
creado por la misma fuerza de trabajo. 
Lo anterior, pone de manifiesto que cualquier propuesta de 
solución radical de la pobreza en el estado de México, se 
deberá estructurar a partir de dos cuestiones fundamentales: 
en primer lugar, la reestructuración de la estructura 
productiva de la entidad, generando puestos de trabajo 
productivos que tengan una remuneración económica acorde a la 
productividad; y que sea suficiente para el conjunto de la 
población económicamente activa que reside en la misma; al 
mismo tiempo y a la par de los cambios radicales en la 
estructura productiva, deberán realizarse cambios radicales 
en el sistema educativo estatal, que hagan posible una 
elevada calificación de la fuerza de trabajo acorde a los 
requerimientos de los puestos de trabajo señalados 
anteriormente. 
Una cuestión central de la pobreza es los niveles de 
educación promedio que alcanza la población residente en los 
municipios; a mayor grado de bienestar, mayor es la educación 
media de su población residente, de igual manera entre menor 
es el grado de bienestar menor sera también su educación; lo 
que significa que entre menor es el nivel de educación media 
de los habitan tes de un municipio mayor sera su grado de 
pobreza; esto es particularmente grave, ya que en la sociedad 
contemporánea basada en la elaboración de tecnologias cada 
vez más complejas, requieren para su empleo de una menor 
utilización de fuerza de trabajo; y la fuerza de trabajo que 
es empleada cada vez requiere de una más elevada capacitación 
para desempeñarse. 
Particularmente, en el caso de las sociedades 
subdesarrolladas, el crecimiento natural de la población, 
combinado con la aplicación de alta tecnologia, que requiere 
de un mínimo fuerza de trabajo viva, con una elevada 
calificación; ha dado corno resultado elevados niveles de 
desempleo y subempleo. 
Asi entonces, los municipios más pobres de la entidad son 
aquellos cuya población en promedio tiene un menor nivel 
educativo; lo que le incapacita para participar en 
actividades económicas de un mayor nivel de productividad, 
dado que estas demandan un mayor nivel de calificación; 
generándose Asi un circulo vicioso de la pobreza, en donde se 
combina la existencia de actividades económicas poco 
productivas y por lo tanto, mínimamente remuneradas con la 
orientación de un comportamiento reproductivo caracterizado 
por una fecundidad más elevada; agudizando los niveles de 
desempleo, subempleo y consecuentemente de pobreza; que se ve 



132 

estimulada aun más por los flujos migratorios generalmente de 
los individuos de mayor calificación y capacidad de las áreas 
de menor desarrollo relativo a las de mayor desarrollo; 
proceso que se repite generacionalmente¡ presentándose 
rupturas ünicamente a través de dos posibilidades: 
al Una social, en donde existen cambios estructurales en el 
municipio; particularmente en su estructura económica como 
resultado del establecimiento de actividades económicas de 
elevada productividad y altamente remuneradas. 
b) La otra opción de ruptura, es la que se produce a nivel 
individual, a través de los procesos de movilidad social. 
Generacional, resultado de los mayores niveles educativos 
alcanzados y la consecuente calificación de la fuerza de 
trabajo del individuo y/o migracional mediante los 
mov~.mientos territoriales del individuo en búsqueda de 
mejores opciones de empleo. E intergeneracional como 
resultado de mejores condiciones materiales de vida que se 
trasmiten de padres a hijos por una acumulación económica 
familiar, en donde la educaci6n y por tanto 1a calificaci6n 
de la fuerza de trabajo, juegan también un papel fundamental. 
Lo que implica que la educación, como calificación de la 
fuerza de trabajo, se encuentra en la base de todo proceso de 
desarrollo de la sociedad. 



133 

Referencias Bibliográficas. 

l. Novack, George. La Ley del Desarrollo Desigual y 
Combinado. Editorial Pluma. Argentina 1973. y Trotsky, León. 
Historia de la Revolución Rusa. Editorial Juan Pablos. México 
1972. pp. 21-34. 
2. Topalov, Christian. La Urbanización Capitalista. Ediciones 
EDICOL. México 1979. Capitules 5 y 7. 
3. Esteva, Gustavo. La Batalla en el México Rural. Editorial 
Siglo XXI. México 1980. capitulo 1. y Roberts, Bryan. 
Ciudades de Campesinos. Editorial Siglo XXI. México 1980. 
Capitulo 1, 2 y 6. 
4. Santos, Milton. Geograf1a y Econom1a Urbanas en los Paises 
Subdesarrollados. Editorial Oikos Tau. Barcelona 1973. 
Segunda y Tercera partes. 
s. Greízbord, Boris. et. al. Sistema de Ciudades. El colegio 
Mexiquense. Toluca, México 1988. y Garrocho, Carlos. Sistemas 
de Ciudades en el Estado de México. El Colegio Mexiquense. 
Toluca, México 1989. 
6. Gutiérrez Sánchez, Sergio. et. al. La Distribución 
Espacial de la Población. (Estado de México 1950-19801. El 
Colegio Mexiquense. Toluca, México 1988. 
7.. Garrocho, Carlos. Sistemas de Ciudades en el Estado de 
México. Opus citatus. 
8 .. Gutiérrez Sánchez, Sergio. La Distribución- Espacial de la 
Población. opus citatus. 
9. Diaz cuenca, Elizabeth. El Empleo del Sector Rural y la 
Pblitica de Empleo (Estado de México 1981-1987). Tesis de 
Licenciatura. Facultad de Econom1a, UAEM. Toluca, México 
1989. 
10. Ibídem. 
11 .. Rodríguez, Francisco. Niveles de Bienestar en el Estado 
de México (1950-19801. El Colegio Mexiquense. Toluca, México 
1990. 



Anexo Estadistica. 

Capitulo III. El Desarrollo Socio-Espacial del Estado de 

México. 

134 



,, 

::, 
' 

·'· :.: ,, -- ., .. 
·-_ ·-- '':. 

... 

' 



""''"""' lOE.&OYW.SHOR.1.SJ 

7811 , ... M nu .. _. 
·---·-M '"'-' 13•1 

·~"' '"' -- •m 
Allui>MdeZ. .... 
·~ "" - ,,,. ,..,,... ,._ 
T~cle!A. -"""'"""º Na~panlMJ ..... _,,.. ...... 
TlaT!llAllalc:o 

~ --·-... __. ,_ 
Sq-Mk!lrill'All -... ··----·-~ -""'- a77• - 111.71 

"-

°""""' ESTADODEUEXICO 
l'OOl.ACIOHOClJJ>AOASEOUNttQl'AS 

"""'""""''"' l'OOCENTAJEl.IUNClP.ll.. 

(DE"1YM"9t10AASI 

-·-.,_w.._ -...... 
u.icr.,.0r:..,.,p:1 -...,.. ..... 
AllTWlloyad<IA.. 

---... 
""""'" um , .... U" -........... 
SllMMjnP. -- 111.70 

v .... 11eBt..-o "" - .. ~ .._ .. ~ 
""~- ... , __ 

"'" ....... ,_.,. ..._ ,_.., 
ludroF.t..la ~" 
lr'..,,..,d<i1as ""' AlmoloJ•delRoo 
Ttqu110..i.c 
r ....... ,.,._ ---·----~ ·--

Pap.JOll• -"'"~ 
S..Alllonlollt 
ir.J"'"*'r•cleJ 

""""" WlallltC&ibor! ,_ 
,,._ -
-~ 
""°"'""' 
Tenar.go"""Vlll• ·--Joquldtlgo 

c.~-

-~ 

lu"'pal\tl*CM 

r ...... , • 

"'-~ 
--~ ·--l•l!Call:llM 

·~ 

"""""°"' e.o.o 
Oon.aloGi..na 

f9j"l>tlal ....,.., 
JlqUlpj!co -·-StlFa~~d .. P -·-Ta~o ,__.., .....,. 

"" .... .... 
"" ,.,, .... 

"" "" 

"" .. .. 

FUOITE. EW>ctadO an - .. li:C....0111""-""'1V-"<la."'EGl[n0....C...nc.a,.El•:&brtl'l.EJEmp--"•1Sr.1.o<Rl.o•&11•P<>'•~O.f,.pi.aene1E11aclallaUe•oCo 
111111M111!7.T9M,FllCl<'laddaE-Toluc.a. ..... >1<.Q184; 



~-
.. - .. o. ·--·· ----· -

·--

--

... 

... 

,_,,. ..... -

~--
·~ ........ ta_.. 

~--

·-~ ·-
-~--·-· ~-- ........ ,_ 

.... -·· 

'" 

"' .. 
'" 

lST.lDODl"OXO 
~au1t11JU.&D1oll0UN+tOAt.11T1lol&\IACAlt-

·~•t .. ~ 
1Dl1A•'40llUI 

_ ..... .., __ 

IOHIOf'l.L.,t.OOS 

IDl•A•~ 

'"("" ~--- ... ·•e--·-·-••falfloC...C.-.. ~ 
llll>< ...... --... ··""-·""'-"'"(_ .............. , ,_,........,,..,_,..,. ........ _ 



""""""" ~"· -~-
~~
~ ,_ 
.... "°'""'DI' 
~· ·......... 

~M<te.<MIU 
IWl'Uowtll AIVfCQ 

.. _ 
~ -·~~ -fMll.A 

~·-~ 
-~-·~ -·~ ~ 
""""'""" N _ _. 

MMTl _ _,_ .. _1,--~
u-..-... - .. -·-·••91. 

·AOT11'fC --Ullflllftll'1.• 

-~M ............. 
--~ 

..,.,Jljgn..,..;i 

~•D&A. 

IUISl-DIO. 
~ 

-~-""'"'M 
-~ 

Al.IOOU)TAC4,......Uoi;u..-
~ IULIV'lC 
OTZOll1TtnC lCIUoncCI 
_ .. 
~on~llU 

~--~~ 

~M -
WlUIDll- ~TCPC: 1'tJu,HCIH;XI -----U.1 

~·-



C~&t<ilelt 

UT<DollllODlCO 
Clll&CIQCll1tl'\IOOOlllO""OPIOc.lciv..-.anu.~TUl.:..C::IOlllUllCIAl.1-

...,... .... __ , ..... ºº"'..u 
~=f--~~-r~~-t~~~.,-~-~~--1-.-~-~-.-~-.-~~~-,,,.,,,,,.,,..-~~~~~--1 

~· r--,....--,-..,,,.----r-.,,,,.,--,---...,,--~ 

.~ .... c11. 
ei..oU"TITUJI ..._n..co 
0..1.UT"1,.0>llZCAWlll.C1'l'>t00 
1.:0.n"c: 11trn.ou"" 
~tfru>oQOCll"•I 

......... .,.;.o 110"""ªC"" 
t.lPa.z 1T001l0"'"" 
'Uuc.<.LP"'lll• Tl10T\.l(A 
llU••fll•ICOO'PCTI. !Ul,IO•""ICO 

11cov.tR.:>•1100 ""'"'"e 
m: ..... ac """'"'-..00 
Tl.AO<I06'f1U M-

ª"'~re.. 

...... ""'l 
C"..0.\11\.l 

=~ 
COTOl'IO(C 
lc.<~""'l 

""'"""oc.. .NCICTlotC 
wri.c-0<;.o1too ....... .,, .. DI!, 
,, ...... TU. .... -......... . .. ~ 
~ _, ... n.t 

-J.LT!'°IC 
OT\llO .. 
Oll/W .. 

-~~ 
n•~• 

RltNTI. --... - .. _.•2•0.-or..._L ....... 
~L~=-·IO~!fl1MO•Uo•oltf,O.!Rj 

l¡.AtO\.O"f•tl• "'"IAACI ....... 
~·llllr.QQC:VIL&H 

C..O.U.U•• ~··-lllCl 
c.u'\IU<Yac IUl.Tt'IC 
........ TUal TINIJtC:IOQO 
,oOOllll;llO(IO llllO~.........cNI 

OTlOl.OflOfC 

~lHTC)<llOUl 

TtlaQ.O.U 

tt.......aot:U•lUl 
Tne.ll••C.OC 

-~ ~~ 

s.uo•l~Cfl' :.O:A..,,,.,., .... 
'TI0'4oCAl.QllOO 



~-· llT.&OOCICllOICO 
-MIUlllll'l.COOOllll~llQUM-.U--l~tic&CIO!oll•"°"-'* 

•tu.U' ... CllJ. 

lr;:.tf::>«>Q 

"'°"°'"""" -"4ttne 

·~· 

"fl,.61,1fl.& '"'!l'IC 
....uv.eo ~ne 

~·-"ll.CIC'llCICl.WO 

·~~ =•M 
·-~ ·-· -~~ 
~~ 

Ql.ll.CI) ""''~ll;A 
cuwnn.tllll'CM1.l•l1-
leA1ll'lC H.,L'OOO 

~-Dr1UA411CA CQYCITTrtC 
1-t-rU ..U.TlNCO 
11:CAIUoC .a>C>CTtrtC 
1\AU<ll'.llm.A ... lllCClM• 
'1111.T!l\loM T1ClflMW.GO.N .........,. 

TIATIPCC 

~·-
~~• ..... fl.,.;A 
TlOWIGOCHAIAI: 

-~~ 

·-· ·-
""' ... ''º"""'"°""l'!P<JrTl.A 

~ 

-~ ...U.Ollel.-ooo 

.......... Dt•O"O 
m~ -•...UDl ..... -.0 

~"~ 

&l.MOl.<n•Ol•- ......... "" ........ 
·~ ~ 

-·· Tl.llACO -- ,,_ --· """AllTOIOIOIAl 
n-•• 
ltUJ!OOflll.• ..... -··-~ 
~,.ge.,.,..,... .... 11,.c - ~ _,..NCO "11-CllO. 

11.u.te.t.l.Tl.P'lC 
n.ln.&•• 
~ ..... ~ 
-~ 



"""""' UTADOOf:MEXICO 
OA.lOO!i:rjOICl:ClDIVtflSl'IC:loCIOHfeotlOlllCAPORU1JNICIPI0,1_, 

llll,INICl'90f[Slll.AIODf: #.CTMDolCU llYNICIPIOYUTAATDlll ACTMDo\llt.1 

l)N(JllllllCAQOHlCOMOlillCA fCOHOlol!CAS QM:llSlhCACIOllECONOlllCA fC?tlOlllCl.9 
P'lll(JOlllN.urTU '11!:00\lllWlfH 

-~ 
. ,_.,.._ -- ª'- ... ........ - . "' " .,.,_ ",,_ .. 

1mTo'°""• C.D.LQ.1 a- .. 
IU-0.- .... . 
ª'- ... .. .. _ ... 
mr-.. A,0.f.QJ .. 

M °"'º •» ·- B.C.l.Q .. ,,, .. toT-clolV• . 
A,8.D.Ll .. " 

..... _ ... =·· .. . - .. 
"'- 11.C.D.f.CUIJ ª-- .. 
'ª ........ .. . ,_.,,.,... . u- .. -- .. 

A.l.C.O .. u-·= u-A.l.C.E 
llOV••a-··-- .. ·- ... .. 
70'"""- OM 

·~· 
1 ......,.., ......... ·-- . ·-1J '"'-diOZ-lgO<l:IO ILC.D.lt.HJ u .,_ . ... _ 

e.u.OJO 
a.CAf',Q.HJ .. _ ... ·-- "" .. .. .. .. .. ..~ 

c•.a ··-•m- . ,,.,,.,.,,...,.._ .. O» 

::-- .. 'ª .. 
M- "" .. \05'!\oMJ• .. ·- .. .. .. .. 11'Na.o ....... _ .... ,., . ·-- ... º'~ .. ··- &C.D.T,D.IU ·- .. 

1.C.U.Q..14 112-olole..t>a<'I .. . ... ª°'"""·-c:.r.a.1 ... u-8,C.D.Q.H ,.._ 
,,.~ ... ... ·- ... ..--·~ .... """ ·-··-- . ··-.. .,~ . . . .. ... ·- .. 
··~ c.Dl.O.H " ... '*""""'"'°"-n- . ··-n ... ~ ... ""..- . n~•.-...1 . ,...., ___ .. ª- ... .,, ... _ ... __ . 'ª »- '°' ... »-- •u ... ª'-·- . .. _ .. OM -- ···-·- OM ··- ........ ··----~ 

... ----·-~~ A:~ .. ~ ..... -.,Pff(. .. ,,~,_,__,_ 

•. i,.._,11o,,.._, ..... 0.1 • ._,.._,_...._ 
e:--.....,..-...., H.f---...,_.,.,_~ 
D;~ ,, ..... ......-__,~ 
l:C...-.. 

fUlNTl•a....-_,_11HfOl.°""C1. 



CU<CRJ• 
ESTADO oe MEXICO 

P00t.ACION SUDEMPl..E.ADA. POR MUNICIPIO G(OUN GFV.00 0E DIVERS!FICAC!Ot'-I ECONOMICA, 1 B60 

"°""'"""""""" 
ClRAOOOE SU6EMPU:O 

"""""""'" ECCNCMICA """"-"' MEC!O 

MUYOIVERSIFICAOO AlJ,tOLOYACELRIO AP»= 

CHtNCONCUAC CffiCO<QAPAN AMECAMEC4 HUEHUET!XA 

DCTAPAHOELABAL Aru<CQ N!COtAS AOMtro 

COACAl.00 ATlZAPANOEZ. TEPOTZOTlAH 

"'"" C>W.CO 

MEt.CHOROCAMPO CHAPl.lt.TI:.PEC 
TENA.NOO DEL VAl..l.E METEPEC cocomi.<N 
TEXCOCO COYOTEPEC 

'Ol.UCA NAUCAU'Al'I 0€ J, OVA"'""" IZOAW 

"º'"'""''" """""'" NEZAHUALCOYOT\. 

== OCTAPAWCA 

"'"'"°" 
VAUEOE BRAVO SANMARllNCEP. 

SAN MATEO ATENCO 
n;<;AMAC 
mmHUACAN 
T<zcn>CA 

n.<l.MANAW) 

nALNEPANnA 

TVLTEPEC 

ruLTIT\AH 

All.ACCMULCO 

CAUMAYA 

ªº"' """"""º ÑoPALTEPEC ""'"" cmcu>m'EO SANTlHOMAS 

l9IAHGO OEl VAUE "'"""""A 

"""""""" 
6EMIOIVERSIFICAOO ·~ ALJ.ICl.OYAOEJUAREZ TENANOO OElAIRE 

'OHATCO 
=oTIT\AH 

J"""""""C 

ACAM"'' CCATEPECHAAINAS == 
ootAHUACA "'""""' SULTEl'EC Al.MOl.OYAOEA. 

UORELCS VlUACEl.CAROOll CHAPA De MOTA 

ru'Eru>CPA V1UA OurnRERO 

MUY CONCENTfWXJS """"-ce ID<CALTITW< SOYANOUJU>AN 
SAN FELIPE 0EL P. ECATZINOO DCTAPANOELOAO TIMILPAN 

JIQIJIPILCO 0120UW'AN ZJ.CAZONAPAN 
JOO\J>ONCO 

n;MASCALrn'EC 

Flleflt9:El&borado•n0...alt..adf04ylL 



""""°" ESTAOOOEMEXlCO 
F'OlllACIOtl OCUPADA POR MUN:OPIO SECiVllCRAOO CE OIVER.SIFICACICN ECONOMICA, 1080 

(1-fOAAS TTU.EWAOASI 

GAAOOCE Gfl.l.DO CE [t.lf'U;O 

""""""""""' ""'° MUYllAJO 

""""""""""' """"""" ALMOt.OYA CEL RIO 

ATENGO AMECMIEC4 CAl'IJU<VAC 

ATIZAPANOEZ. ATIZAPAN CH>CONCllAC 

CHAPULTEPEC """'"' DCTAPAN CE lA SAL 

CUAUTilW< °"'""' CUAUmV.H OZCAW P<P"-"1\A 

ECAm'<C CHIMAL.HUACMI "'"'" """"""-"""' = SAN ANTONIO LA l 

"""'°'""° "'"""''""' LA PAZ HUEHUETOC4 

""""'º ..,.... 
~ANDE J. MaCHOROCAMPO 

NEXn..tl.PANOEJ. """"""""' NEZAHUAl.COYOT\. 

m:ot.AS R'.lMEAO SAN MAm1N OE P. 

SAN MATEO ATENCO TEW.MATt..A 

TECIJAAC TEOlOIVCAN 
TEOTIHUACMI """"" TEl'CT2tmAN 

""""""' VAU.ECEOAAVO 

"""""""' lUlNEPANT\.A 

TlJLTEPEC 
TUU!TLAN 

'"'""'""º 
TE""'°"""'A Atl.ACOMULCO SANTO TOMAS 

AXAPUSCO 
c.<UMAYA 
HUEYPOXl\A 
NOP'-1.TTI"EC 

""""" OT2ClOTEPEC 
TENANGODE\.VAUE 

TEl'EIUOXtO> 

TE"""°""° 
TEXCAJ.YACAC 
TW«JUOSTENCO 

SEMICll/ERSIF&IOO TE.tw.GO DEL A!RE AYl.PA.'OGO ALMOl.CYACEJ. TEU.ASCAt.rEPEC 

JllOTEPEC ISIOAOFAl!ELA mNA!TCO 

JUCHttV'EC '-'t.AnACO 
POlO!T!T"< "°"""""'" 

CCNCENJRAOA CCATEf'ECHARINAS l.CULCO """""" ALMOLOYAOEA.. OCUUN 
•TUUn.A SULTEPEC 

CHAPAOEMOTA TEPEIUXPA 
~ \llUA DEL CAR80N 
lllUAGUERPERO 

"'°"""'"' 
MUY CONCEHTA,.UlA, SOYAtllOUllPAN ECATZINCiO AA'.AN.UCO OONATOGUavlA AMATEPEC 

DCTAPAN DEL ORO JOOUICINGO '"""'1CO SANFEUPECELP. 
DT20LOAPAN SANSIMOttOEO. lacALY!TLAN ZACAZOWJ'AN 
TIMILPAN 

"""'"""""' 
FtJEH1C:~•11baeal~u.d1D2)18. 



.t.TIVJ'AHO[l. 

""""""' ~w..llmNCC" ATtNCO '"""""'~ 
-~ "'"'~ -''""" CK.l.PlllttP!C 

"'"""" HuaQUI~ 

~•u 

o:T"'.t.HDCV.IAI. 

"'"""' HlUCAU'.f.11 
· .. 

"""""~ 
""""'"""' 
""""""" .. ~ 
""""""" "'""" ''· ""'°"""' 

1 

""""" """"""" VIUUD(IRA..0 

l\lllfAHOO 

ATv.ccUUl.CO C.W>t.0.1.1. 

n""" NOPALTtPlC """""" ~""""" =·~ .· CITTOLOTtl'fC 

nN.UtCJOonv.o.u.r: 

""""""°' 

AUl..,..GO 

lllOAOflJ!J[IJ. ,...,,_ 

..eu~co CCAll"C-

."""" 'e'ILl.AGUlAREAO 
CHAl'ACf:l.>Ol.I. .,,.,.,,.,. 

'IOV<Pll.CO L(;.llU:toao 

IJ'°"f[UfltltL" flflJIAHDCLCRO 

T\llllJ'.t.H ..... ~ 



111~ 

., ....... a.. ·-·-·--·--··-··-·-·-
•a.e• ... a-··-
··-................ 
1H--·-N-·-n ..,,._..,....,. ·-··-1 .............. ·-. ,..._ ...... ... _ 
··-.. _ ·-... ____ 
---·----------·----

~DlllUKWUOrOAWlllCICll'IOHO!MltfCll\[SOS.190 

l~POACumJ.ll. 

·-11.11 111 .................. 

~ ·-·-·- , ........ ,.._ .. ·-~ ··-
IUI ... ,. ... , ....... ....._. 

111 ..... c.-·-
11,,...... ·-

NU .. ,,_ .. ·-- ··-
N--. ·---... - n ..,....,.o.-... ·- .. _ 
··-.. ·-.. ·-
............... ... -.. .. ·-·-... ·--
,,_ 
··-··-··-··-

ruom:.-... ... - ... c....,_..,,_..,llt((IL[,,DliolO.-..,am..t..11 .......... 
.... -..., .. ,.... .. ~Cf-.b•-1•1·191J).T .. F...-t•r_...,1_T......__,_ 

. . .. 

ªª 
ª·" 



""-" 
UTMIOOElllOX:O 

~PORQIU.DODl~(CCffOlil!a.'tl\latlllNOllCll1lt!llOl'!ICl'Oll.IMIODD.llllHIU0.1• 

IXTAl'.t.MCCl.AUL -..-
...... ~LA~ -

Z\1111PAKUllCAN ACAlllLlT - '"'"" '"""'"" _,..,.. ,,,,.... --

""''' "'"''""""' Y.w.IOEMIYO '""""""' - "'"""""' ----Mll:CAlll(Co\ 

"""""""' ~.\DnlllO 

""""" """""" -,,,,_,.. Mnnc 

"""" """°' 

~~~ 

""""' 
""""'M -~-.UW.PAHOllZ. 

M""-"' ............. 
""""""'"""" 



fUllWTI __ wo_Ol.._.tl1U.-O•t-~~t.d<.-o-oolo __ .. _l_I~ 

.. ~·--·-



~ .. 
U'llCIO&:.:...:.:ci 

MJt:lll~IJl-S'l.,.SICllOt.•• 

..._,..,,..tOI>[ -"' ... -. -~-

··-----
:: ·--.. -

.. _ 
·-

·--- ·- .. --·---- -,,_ -·-..... ____ 
~- --n .. -~. ·- ·--·-
111- - ,,. __ 
·- ----..-- -·---·- ... ---- ·-··------ --·-·-·-- .. ·--- u ·- -- u ·-·-·-

..... _ .. ·-.. 
,_. ........ _,... ___ 



--=tTOIU.OOW~l'ClllWNICll"IO.i* 

_,.._ ·-·- ·- ..... ·-• T.._., 

m ...... -.... 
.. _ 

,. ........ ~ ·- ·-·- ,.,2 ·-··- ... . ......,. .... ..... ·--,,.~ ·-· ·- ·-'",___ ¡a.9111) 

• O...•lhflll ·-,,~ .. ar. ·- ··- ·-··- ·-
.. __ 

, ... 
100T ........ n..,....., .. _.... ,_ ·-··- ·-al~ ....... ... ·-111'~ ... ·-,......,. ....... ··- ·~· ... .._ ·-··- ·-112•11111- • T-..UOdol,,.. ·-~- ·- • T..-.;odolY• ..... 

71 ... ,_ 
·~ 

.... ··- 111-..n ··-·- .. ~ --·-110~-~ fll,1:3111) ·- ·~· ·- 11 ............ ,...,..... ·-,,_ ··- (QMll) ··- ·-·- ·-··- ·- .,_ ·- ia.•1111 
,, .... a-.. ·-"-

.. _ 
fUll'll ·- .. ,,,, 

1111•• ·-__ ,._ ·- ·- (Qllll) ·- ·- ·-,,_ ·- ·-·- ·- • ......,. .. o\lsw -,,_ 
·- 11.1• ·- '""' ·- ·- ,.,_ ··-.. _ - ·- ··-··- ,,,,,,, ·- ... .._ ··-·- ·- ·- ·11. .... 

~-
,,_ ··-.. _ ·- (l,IWB ·- ·- ··- ,~. 71.., ___ ·- . .._ (1.l'&J1J ·- ··:1 ··- ·- _..,,. 

··- (Q•t• u.._.. .. ,_ .... 
,_,~°"""'....,, ..... , .... llAJ.ll.,.._ .... r- ...... 
Un~•ll-dol--OC...,...,._.T ............ ,. 



~-~ -~·----~ --~•CCPO'l1TL ....... 
·~Dl!I. -

rutNTI - ... -. ~·-~ ..... la ......... __ .., .. _11 ___ ,_, .. L'!.'""""'-
y~~ ...... ,-t_ll ... ü_., .. _ ..... _ • ..,_oloio_ ... _T_o._I_ 



-~ -

-· 

_ I-

~-
---·-----

--- -~ -
-~ -

. h . 
. 

' -+ 
- ··_, 

-.-': -'----. 



""""'" UT<'CIODlUDDCO 
OIYOODMMlf'lto'CIOlll~MOU#QMCODl91ll1UtN'IOCIAl.l'tl!lllUNICll'IQ.I-

ATUIJl,uiD(Z. ~ 

CClol(:.ILCO t.uKU:ITADlLi.) ClllCOUIU.ul 
CU.t.IJntVIUlCAW ~~ mu.u1D1~m 
ICATOl.C UUCQ OZ\MIA " 
MICttMC Al'PICO TPWllC1llOQ 

~MDIL A?ll»Nt WolilOC-VO 
~CU'ULl1UACZ!ll.ll:.t.NTUtC 
fUllCNolmA OW'\l\Ttnc 

~ ~ 

ruunt:~.,._._,,,., 

---""""""' """"""" -""""'"""" "'~""" 
""'""" ~ ... .... ..,.....°"""" ---.... .. """"'"""""°"' -M-
"""IMlP>ATlllCO ,.,,_ -.. """"""' ""'"""""' """""""' -"""""' ,,.._,., 
"'""° """'""''" --

-----""°"""' -"'---

--

., 

', 

-. ....,,,. 
~DllllOJA ..,,,,..,_ .......... -_.., ,....... 
""""" 11.AnAYA 

""'""~ --_,.,.e 
'"""""" Ml9~Dla. -"""""""º """"'"""' 

-_,,...,._ 
IXTUAJllDnORO 

""""""'" Mllrnll'lort.,, 
~Ol""°'Dl -,,,,,,_,... 

,, 

" 
, 

',, 



AY~IMOO 

....:~CA ctWC0 ., ...... 
"'"""'~· .,_,.....,... "'""""" ..,.,,..... 
'"""'"'º """"'"""' 

·--= -........... 
«T»iUIDll!LAML ......... ----.,,,_ 

~YllCAC OT?Dl.CITU't:C 

~-.. .... -----''"º''"'". 
tounco N:MIMY DOMTO GtllllM 
~ nOM> '111.lADll!Ml.IJIOI ........... 

"'""" """""""' 



"""""" ESTADO DE M0:1CO 
ORADO DE DESEMPU;OY aiENESTRARSOCLILSEOUN HOAAS ~POR MUNICIPIO, ti*> 

MUVAl.10 

....-v. 
QW'U.TEPEC 
awmA 

"""""""' a<NCONCUM> 
IXfAP""""' 

"""""" ....... 
MElOCALCl«IO 

"""""""" 

ORADO CE SlENESTARSOCIAL 

"""""'""' TEXCAl.TITW< 
tl.Al\AYA 

AXAPUOCO ACAUBAY 
HU<YPCXl\A ElORO 

""""""" JamEPEC 
JOOOtmAH bcuUN 

"""""""" SAN StMON DE G. 

"""""""'"' TEJ<R<C 

"""""""' """""'TEPEC 
WJADELCAAOON 

An.oalMULCO AlMOl.OYADEJ. ....,.,.,..e •TWmA 
NOPALttPEC CHAPA DE MOTA 
OtuM8A """'"""' CTZCUmO'EC UCHLOB ,...,.,. 

AYN'N«JO ECATZIHOO 
0W.C0 lSIOAO FADElA 
DCrN'ANOEl.ASAI. MAUNALCU 
J.W.TlACC 

"""'°""" 
"""""'""""' VAU..EDEBRA'«> 

aiartBiUO ATll.N'ANDEZ. ~ADEl.FtC QCICOlOAPAN COATEPECHARNA 
COACAl.t:O CN'IJIJiUAC JllOT2INGO VUAGUEmERO 
WWTinANac.w awmnAN 

ECATEPEC """"""""" 
METEPEC LA PAZ. 
NALCAl.PAH MELCtt::lRoc.u.tPC 

"""""""°"' NEXIWJ'"' 
TlALHEF'NmA NICOl.NIAOMEAJ 

p"""'"" TUl.mt»I SAN MATEO ATENC 

"""""" """""' T\JLm'EC 

ZN:JoZ<JNAP"' 

AUltOJ:ftAOEA. 
6.4.NFEUFEOEl.P, 
WJ.A DE Al.J.mOE 

"""""'"' 21JMPAH\JACAN 

""""" ~ 
DOHATOOUEARA 

SU.TEF<C 

,....."""""" 



1 

---~LAI 

1:. ---- -- --..ar:o 
~ -----

l .• 

,..,..._---·-···~ 



135 

IV. La Movilidad Migracional en el Estado de México. 

Consideraciones previas. 

La sociedad contemporánea al revolucionar permanentemente el 
modo de producir y el modo de consumir revoluciona 
necesariamente la organización del espacio social; generando 
un proceso permanente de destrucción, creación y 
transformaci6n del mismo. 
Es este espacio en el que se materializa el desarrollo de la 
sociedad, en donde se estructuran las morfologías físicas y 
sociales, ya que la constante transformación de las fuerzas 
productivas ocurre necesariamente en dos dimensiones 
esenciales: el tiempo y el espacio; pero no es cualquier 
tiempo y cualquier espacio; son el espacio social y el tiempo 
social; históricamente determinados. 
El proceso de industrialización de la entidad como ya se ha 
expuesto implicó un cambio radical en la distribución 
espacial de la producción, dando lugar a la contradicción 
campo-ciudad inherente a la sociedad actual. Esta 
contradicción genera como un efecto demográfico, un 
movimiento migratorio orientado fundamentalmente de las zonas 
en donde no existe capital hacia las zonas en donde el 
capital requiere de trabajo; es decir, de las áreas de menor 
desarrollo relativo a las que presentan un mayor nivel en su 
desarrollo y que se manifiestan por su elevada concentración 
de capital en un espacio territorial reducido. 
Partiendo del planteamiento anterior y dado el carácter 
histórico que presenta la estructuración desigual y combinada 
del espacio social, es necesario no perder de vista que la 
heterogeneidad espacial existente en la distribución 
territorial de la producción y en consecuencia de la 
población; en una perspectiva general es el resultado de un 
doble proceso histórico: 
a) Un proceso económico, que se manifiesta a través del papel 
que han jugado las diferentes fases de industrialización de 
la entidad en su desarrollo, desde la perspectiva de la 
acumulación de capital, la división social del trabajo y los 
mercados de fuerza de trabajo y de consumo de bienes y 
servicios. 
b) Un proceso político en el que subyase el papel del Estado, 
como actor principal por presencia o ausencia, como colectivo 
de la clase social dirigente, es decir, como "capitalista 
total ideal"; como agente que determina las condiciones de 
adscripción en el espacio de las actividades capitalistas y 
en consecuencia del que hacer de los otros actores sociales. 
El Estado además controla las consecuencias sociopolíticas 
del desarrollo desigual y combinado; generando las 
condiciones estructurales necesarias para la producción y 
reproducción de la práctica de los capitalistas como agentes 
privados. 
Es en consecuencia, la distribución espacial de la población 
históricamente determinada por el proceso de 
industrialización en áreas definidas de la entidad lo que 
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permite explicar el sentido, la magnitud y la intensidad de 
los flujos migratorios que genera; as1 como establecer con 
relativa precisión los lugares de origen de dichos flujos, 
tanto como los lugares de destino; en función de los niveles 
de acumulación de capital; incidiendo desde luego, a su vez 
la migración en la reproducción o transformación de la 
configuración que presenta la distribución espacial de la 
población. 
Para establecer la importancia histórica de los flujos 
migratorios en la el estado de México, baste decir que para 
la década 50-60 ünicamente el 19.1 por ciento del crecimiento 
de la población en la entidad se explicaba por el crecimiento 
de tipo social (emigrantes menos inmigrantes), es decir, por 
la afluencia de migrantes que habiendo vivido en otra entidad 
fijaban su lugar de residencia en el Estado de México; el 
resto, el 80.9 por ciento, se explicaban por el crecimiento 
natural de la población. (nacimientos menos defunciones 
ocurridas en la entidad). 
En la siguiente década 60-70, el crecimiento social explicaba 
ya el 55.1 por ciento del crecimiento total de la población 
en la entidad; este porcentaje habia aumentado a 61.8 en la 
década 70-80; ésta tendencia se ve modificada radicalmente 
para la siguiente década (80-90) por el descenso de la 
fecundidad en México y particularmente en el estado de México 
y en el Distrito Federal; asi como por la disminución de los 
flujos migratorios del campo y las ciudades medias a las 
Zonas Metropolitanas, en la década de los ochentas¡ lo que 
explica la drástica calda de la participación del crecimiento 
social en el crecimiento total de la población para el 
periodo 80-90; en el cual el crecimiento social explicaba 
ünicamente el 23.3 y el crecimiento natural 76.7 por ciento 
del crecimiento total de la población; evidencia de que la 
intensidad de las corrientes migratorias de las áreas rurales 
a las zonas metropolitanas de la ciudad de México y de la 
ciudad de Toluca han disminuido significativamente por el 
descenso de la fecundidad y por la reorientación de los 
flujos migratorias a· las ciudades medias¡ corno se ve, en el 
crecimiento de la población para el estado de México, el 
problema pasa a ser el crecimiento natural, que en las áreas 
periféricas se ha mantenido relativamente elevado debido a 
una baja mortalidad infantil y a una todavía alta fecundidad. 
(1) 
Es en este contexto que se inserta el proceso migratorio como 
un fenómeno poblacional fundamental en la determinación de la 
distribución espacial de la población; la que a su vez, 
incide también en el proceso migratorio. Esto es as!, ya que 
11 los hombres hacen la historia sobre la base de condiciones 
ya dadas heredadas del pasado" (Carlos Marx), en tanto que la 
sociedad humana se desarrolla en dos dimensiones: a) 
temporal, que da lugar al proceso histórico y b) espacial, 
que da lugar a la distribución espacial de la población; 
ambos actüan como condicionantes de su existencia. 
La ley del desarrollo desigual y combinado de las sociedades 
humanas se manifiesta, entre otras formas, en la saciedad 
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contemporánea a través de la heterogeneidad espacial de las 
mismas; es decir, al interior de una formación económica
social determinada se generan diversos niveles de desarrollo. 
Este desarrollo se entiende como un proceso de lo inferior a 
lo superior en términos cualitativos y de lo menor a lo 
mayor en términos cuantitativo. En una formaci6n social 
concreta estas desigualdades se manifiestan en los diverso 
ni veles de desarrollo re la ti va alcanzados por las distintas 
unidades pol1tico-administrativas territoriales, en este caso 
los municipios, en relación a cada una de las dimensiones en 
que se estructura la sociedad: económica, social, politica, 
cultural y dernográf ica; de tal forma que cada municipio pasa 
a ser una microsociedad como elemento constitutivo de la 
formación económico-social, dado que cada uno de ellos 
presenta un determinado nivel en su desarrollo; 
caracterizando a cada una de las unidades politico
administrativas. As1 entonces, es posible afirmar que al 
interior de la formación se encuentran diversos niveles de 
desarrollo y éstos coexisten como resultado de una 
distribución espacial de la producción y por ende de la 
población, históricamente determinadas en base a los procesos 
económicos, políticos, culturales y demográficos. 
Asi entonces, los municipios con un alto nivel de desarrollo 
relativo, presentan una serie de caracteristicas que los 
hacen centros de atracción o lugares de destino para los 
individuos que potencialmente son inmigrantes; en tanto que 
las unidades territoriales de bajo nivel en su desarrollo, 
presentan las características necesarias que los hacen 
constituirse en centros de expulsión o rechazo de individuos 
que potencialmente pueden constituirse en emigrantes. 
Considerando los elementos anteriormente expuestos, es 
posible afirmar que los factores de atracción y expulsión; 
que determinan y condicionan los procesos migratorios son los 
mismos; en consecuencia la emigración-inmigración constituyen 
los dos polos de la contradicción que representa el fenómeno 
migratorio, independientemente de las diversas formas que 
asumen las corrientes migratorias: migrantes rurales que se 
dirigen de las zonas de producción rural tradicional, hacia 
las ciudades intermedias, hacia las zonas metropolitanas, o 
hacia las zonas rurales de tipo capitalista o migrantes 
urbanos que se dirigen de ciudades menores o intermedias de 
menor desarrollo relativo a las ciudades grandes. y zonas 
metropolitanas de mayor desarrollo. 
Al mismo tiempo las migraciones rural-urbanas se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 
a) Las que tienen su origen en zonas de crisis de la 
producción rural, pauperizadas, basadas en una agricultura de 
tipo campesino para el autoconsumo y en donde existe una gran 
presión demográfica que no hace posible el empleo productivo 
de amplias capas de la población; viendose obligadas a migrar 
a las zonas urbanas; cuyo efecto en la economía urbana seria 
negativo en tanto que este desplazamiento de fuerza de 
trabajo no implica una mayor demanda de productos 
industriales y si de bienes de consumo y servicios. 
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b) El segundo tipo de migración rural-urbana se origina en 
las zonas en donde los cambios tecnológicos del sector 
primario de la economla inciden en la división social del 
trabajo desplazando fuerza de trabajo excedente; ante la 
falta de empleo los individuos se ven obligados a bus1."":ar 
otras alternativas de venta de su fuerza de trabajo en el 
medio urbano, este tipo de migración tiene efectos positivos 
en la econom1a urbana, corno resultado de la demanda ampliada 
de productos industriales en el campo, estimulando de esta 
manera el desarrollo industrial y ampliando la planta de 
empleos productivos en las ciudades. 
Los municipios con un mayor nivel de desarrollo, se 
caracterizan por un mayor grado de industrialización y 
urbanización en donde la mayoría de su población vi ve en 
zonas urbanas; en ellos tanto ~n la ciudad como en el campo 
los procesos económicos de producción, distribución, 
comercialización y consumo que se generan implican una 
elevada acumulación de capital que se manifiesta en la 
aplicación de alta tecnología. 
Lo anterior implica una mayor división social del trabajo en 
donde el productor asalariado participa en un amplio mercado 
laboral, en donde puede vender su mercanc1a: fuerza de 
trabajo a un mejor precio, representado por el salario que 
percibe. Además se dedicara a actividades de mayor 
productividad en la agricultura, la industria y los servicios 
por lo que su salario eventualmente podría ser mayor. 
Por otra parte en las zonas urbanas se concentra un amplio 
mercado de consumo en donde los bienes y servicios que son 
adquiridos, al darse una mayor oferta y demanda de ellos 
hacen posible obtenerlo en mejores términos términos de 
intercambio, es decir, a un mejor precio para el consumidor. 
Lo anterior, lleva directamente a los conceptos de pobreza
bienestar de la población, es decir, de la calidad de vida o 
condiciones materiales de vida en que se desemvuelven los 
diversos estratos sociales. un mayor grado de desarrollo se 
asocia entonces con un mayor nivel en la calidad de vida; ya 
que un mercado de fuerza de trabajo y consumo dinámicos 
generan un mayor acceso a los bienes y servicios; elevándose 
las condiciones materiales de vida de los individuos a través 
de un doble proceso: a) mejores opciones de empleo productivo 
y b) mayores niveles de salario de los productores. 
El proceso de urbanización, hace posible elevar la calidad de 
vida de los individuos en tanto que un mayor nivel de ella 
implica vivienda de buena calidad tanto en los materiales 
empleados en su construcción, como en el acceso a los 
servicios de agua, drenaje y electricidad, elementos 
esenciales para la aplicación de medidas de higiene básicas; 
además, la preservación de niveles elevados en la calidad de 
la vida hace necesario el acceso a la atención médica 
adecuada. 
El nivel de instrucción se encuentra estrechamente 
relacionado con el mercado de trabajo; una sociedad con mayor 
nivel de desarrollo implica necesariamente una mayor división 
del trabajo por lo tanto, una mayor necesidad de fuerza de 
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trabajo con un grado más elevado de calificación; entonces un 
mayor nivel de desarrollo implica un mayor nivel de 
instrucción. 
Si bien entonces, la lógica del proceso de industrialización 
conlleva necesariamente, dada la acumulación de capital, la 
concentración de las actividades productivas del sector 
secundario y la concentración del mercado de trabajo, y de 
bienes y servicios del sector terciario; paralelamente 
conlleva también la concentración de las instituciones 
propias del estado; teniendo como resultado todo ello la 
centralización de las actividades económicas y la 
concentración de la población en un nQmero limitado de 
ciudades y zonas metropolitanas; en tanto que la 
urbanización, constituye una exigencia técnica del proceso de 
industrialización, complementándolo; determinando con ello el 
lugar de destino de los flujos migratorios; dado que estos se 
adaptan en ültima instancia a la distribución espacial de la 
estructura productiva y particularmente a la acumulación de 
capital, que ocurre de manera diferenciada entre las 
distintas unidades territoriales, como resultado de las 
políticas económicas implementadas por el Estado. 
En términos generales, las pollticas económicas reproducen 
las condiciones necesarias para la acumulación de capital y 
la orientación del excedente económico socialmente generado 
hacia ramas y empresas que incorporan nuevas tecnologías de 
mayor productividad, las que determinan en ültima instancia 
la distribución espacial de la estructura productiva, de la 
población y can estas la composición de los flujos 
migratorias. 
Asl entonces, como el desarrollo de las unidades politico
administrativas menores: los municipios, se presenta en forma 
desigual, los individuos, pertenecientes a los estratos 
inferiores de la sociedad tienden a trasladarse de una 
división polltico-adrninistrativa a otra en busca de mejores 
condiciones de vida. Esta movilidad es por lo tanto un 
fenómeno demográf ice que tiene repercusiones importantes en 
la distribución espacial de la producción, de la población y 
en la estructura demográfica de una población determinada. 
Es claro, que vincular el proceso migratorio a algunas 
variables socio-económicas, limita esta a los aspectos 
puramente estructurales del fenómeno, en donde la migración 
es esencialmente de fuerza de trabajo que no dispone de los 
medios de vida necesarios para su propia reproducci6n corno 
ser bio-pslquico-social, y la población asociada a esta 
fuerza de trabajo en función de su parentesco; Asl coma de 
otros individuos que buscan trasladar su residencia a las 
ciudades y zonas metropolitanas con el objetivo de obtener un 
mayor nivel educativo en interés de lograr una mayor 
calif icaci6n de su fuerza de trabajo. 
Sin embargo, en la medida en que la migraci6n es un acto 
individual, existen en su explicación tanto factores y 
condicionantes estructurales que incidan en ella, como 
factores subjetivos; pero el estudio de estos últimos sera 
objeto de conocimiento de la antropología o la psicología 
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social. La importancia del factor subjetivo de los procesos 
migratorios, se confirma en el aná.lisis estructural de los 
procesos migratorios, que permite identificar las 
expectativas del migrante, un elemento de la realidad 
puramente subjetivo, como uno de los factores asociados a la 
migración; sin embargo, una vez ejecutado el acto migratorio, 
las caracter1sticas estructurales del lugar de destino son 
independientes de las expectativas del migrante; lo que 
significa que las expectativas del migrante en su lugar de 
origen, no necesariamente corresponden a su realidad 
vivencial en su lugar de destino; puesto que la racionalidad 
del migrante, es una racionalidad de tipo administrativo. 
La racionalidad de tipo administrativo, se basa en el empleo 
óptimo de los recursos existentes; en tanto hombre 
administrativo que tiene un comportamiento racional inmerso 
en contextos socio-económicos diferenciados históricamente 
determinados; en contraste con la racionalidad de tipo 
económico; en donde el empleo de los recursos se da en 
función del costo-beneficio, es decir, del comportamiento del 
hombre económico en el sentido de optimizador global, en 
términos del costo-beneficio. 
En base a lo anterior, se puede afirmar que las expectativas 
del migrante, se fundamentan en un conocimiento a 1 tamente 
objetivo de sus condiciones de vida en su lugar de origen, lo 
que constituirán sus motivaciones; sin embargo, sus 
expectativas para con el lugar de destino, tienen un 
componente altamente subjetivo, ya que no posee la totalidad 
de los elementos de juicio necesarios para realizar el acto 
migratorio en función de una racionalidad económica. 
Confirmándose as1 la necesidad del estudio de -los factores 
individuales que influyen en la decisión del individuo que 
migra; y contemplando de esta manera otros aspectos del 
fenómeno, a partir de otros enfoques de investigación: las 
expectativas, las motivaciones y los rasgos de la 
personalidad de los individuos migrantes. 

1. EL Estado de México en el Contexto de los Movimientos 
Migratorios Interestatales. 

Como resultado del proceso de industrialización acelerada 
ocurrida a mediados de la década de los cincuentas, asociada 
a un también acelerado proceso de urbanización; que alcanzan 
su máximo desarrollo en la década de los años sesentas, para 
iniciar un declive relativo durante la siguiente década 
(l.970-l.980); y dada la configuración de la distribución 
especial de la producción y can ella de la población en el 
Estada de México; todo esto, tuvo un efecto en el ritmo, 
magnitud y orientación de los flujos migratorios desde y 
hacia la entidad. 
Para 1950, la principal entidad receptora de migrantes, fue 
el Distrito Federal, en el residían un total de 1' 385, 037 
inmigrantes; es decir, individuos que procedian de una 
entidad de nacimiento distinta a la de su residencia para ese 
momento; teniendo entonces como lugar de origen otros 
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estados; esto significa que el 41.89 por ciento de habitantes 
que residían en un lugar diferente a su lugar de nacimiento, 
para ese momento, lo hacia en el Distrito federal; para este 
afio del distrito Federal únicamente hablan emigrado 81, 694 
individuos, cantidad minima ya que constituye el 2. 4 7 por 
ciento de las personas que cambiaron su lugar de residencia. 
otras entidades que ocupan un lugar relativamente importante 
en función de sus inmigrantes, es decir, que reciben 
importantes corrientes migratorios son: Veracruz; los estados 
del norte Coahuila, Nuevo León, Baja California Norte y 
Chihuahua; además de los estados de Puebla y Jalisco. Es 
significativo señalar que estas entidades históricamente han 
presentado un desarrollo importante en los sectores 
secundario y terciario de la actividad económica; bajo la 
caracter1stica de representar zonas de desarrollo regional 
con un cierto grado de autonom1a relativa; a diferencia del 
estado de México cuya industrialización se encuentra en 
funci6n directa del desarrollo regional del Distrito Federal 
y de la misma entidad; conformando el Distrito Federal y el 
estado de México una unidad en términos econ6micos, no asi en 
términos politice-administrativo, disfunción en la que se 
origina buena parte de los problemas urbanos de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México; evidenciandose de esta 
manera asl lo que ya se ha indicado: que la migración es un 
tipo de movilidad social en donde los individuos mediante su 
cambio de residencia buscan mejorar sus condiciones de vida 
en función de vender su fuerza de trabajo en mejores 
términos; condición que se cumple dada la estructura del 
sector agropecuario y la elevada concentración de las 
actividades económicas secundaria y terciaria en los 
asentamientos humanos de mayor dimensión, es decir en las 
ciudades grandes y en las zonas metropolitanas; Asi como en 
las zonas con un sector primario de tipo capitalista. 
A diferencia de los procesos de industrialización temprana 
que se registraron en las entidades mencionadas; en el estado 
de México se desarrolla una industrialización tardia que se 
puede ubicar temporalmente a partir de mediados de los años 
cincuentas; procesos industriales cuyos efectos también se 
dejaron sentir a partir de esos momentos en lo referente a la 
distribución espacial de la población y por ende a los 
procesos migratorios. 
En 1950 el estado de México ocupa el noveno lugar en cuanto a 
su población inmigrante por entidad; con apenas un 2.12 por 
ciento de la población que inmigro de un estado a otro en la 
totalidad del pais; pero, es el primer lugar en términos de 
la población emigrante, es decir, aquella que habiendo nacido 
en el estado de México, cambio su lugar de residencia a otra 
entidad (12. 50 por ciento). Lo que implica que en términos 
absolutos, el Estado de México presentaba un total de 70,319 
inmigrantes o personas que habiendo nacido en otro estado 
fijaban su lugar de residencia en el estado de México; en 
tanto de esta entidad hablan salido para residir en alguna 
otra, 413,328 personas, por lo que se clasificaba para ese 
momento como un importante expulsor de población; e~ ~laro, 
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la estructura económica de la Entidad para ese momento, como 
se ho. visto ya, se circunscribe básicamente a actividades 
propias del sector primario de la economla, basadas en la 
unidad económica de producción campesina. · · 
De la población que cambio su lugar de residencia del estado 
de México a otras entidades, el 75.22 por ciento lo hizo al 
Distrito Federal; para ese momento, el Distrito federal 
recibia al 41.90 por ciento de la población que cambiaba su 
lugar de residencia de otras entidades; en tanto que de la 
población que cambio su lugar de residencia únicamente 
aportaba el 2.47 por ciento. Esto se explica, por el hecho de 
que la industria asentada en la Ciudad de México para ese 
momento, lo hacia dentro de los limites político 
administrativos del Distrito Federal, además las pol1ticas 
habitacionales eran menos restrictivas, por lo que una gran 
cantidad de asentamientos se localizaban dentro de sus 
limites pol1ticos; en tanto que los municipios adyacentes al 
Distrito Federal y pertenecientes pol1tica y 
administrativamente al estado de México, eran asentamientos 
esencialmente rurales. Razón por la cual del total de 
individuos que hablan llegado a vivir al Distrito federal 
llegados de otras entidades el estado de México aportó el 
22.45 por ciento (véase cuadro 1). 
Para 1960, el estado de México aun se podría catalogar en 
términos absolutos como una entidad expulsora de población. 
El no.mero de personas que habiendo nacido en otra entidad, 
registraban su lugar de residencia en el estado de México 
para ese año, fue de 245,108 individuos; en tanto que el de 
emigrantes, es decir, personas que habiendo nacido en el 
estado de México, residían en otra entidad lo fue de 434184; 
ocupando el sexto lugar en cuanto a su no.mero de inmigrantes 
y el segundo lugar, en función de su no.mero de emigrantes. 
En resumen el Estado de México hasta la década de los 
cincuentas es una entidad expulsora de población siendo 
significativamente mayor el número de emigrantes al de los 
inmigrantes, el de aquellas personas que habiendo nacido en 
otra entidad tenían su lugar de residencia en el Estado 
(véase cuadro 2). Desde luego es el Distrito ~Federal la 
entidad cuyo número de inmigrantes absolutos continua 
ocupando el primer nivel sensiblemente por arriba de 
cualquier otra; para 1960 el Distrito Federal tiene una 
población inmigrante de 1' 913, 718 habitantes, la cual 
constituye el 38.21 por ciento de los migrantes que existen 
para ese momento en el pais; por lo tanto casi el 4 O por 
ciento de los habitantes que dejan su lugar de nacimiento 
para residir en otro lugar se dirigen al Distrito Federal. 
Este patrón migratorio descrito presenta modificaciones 
sustanciales durante la década de los años sesentas al pasar, 
el estado de México de ser una entidad expulsora de 
población, a constituirse en una receptora, siendo junto con 
el Distrito Federal las entidades receptoras de migrantes muy 
por encima en términos absolutos del resto de las entidades 
del pais; para 1970 el estado de México registra una 
pvblación inmigrante de 1'032,567 y de él emigran O.nicamente 
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445,599 personas. El Distrito Federal por su parte, continua 
manteniendo el primer lugar en recepción de población que 
cambia de lugar de residencia; para el año de 1970, este 
registró una población de 2'269,117 inmigrantes contra 
únicamente 573,623 emigrantes. (véase cuadro 3) 
Esta tendencia continua su desarrollo, asentuándose durante 
la década de los setentas en cuyo transcurso el estado de 
México pasa a ser la primera entidad receptora de población 
migrante a(m por encima del Distrito Federal. En 1980 el 
estado de México ya registra una población inmigrante de 
2 1 875,372 personas, en tanto que habían salido 646,394 
ocupando el cuarto lugar en cuanto a emigrantes, por abajo 
del Distrito Federal, Michoacán y Guanajuato. Para ese 
entonces el Distrito Federal contaba con una población 
inmigrante de 2'423,426 habitantes, en tanto que de él hablan 
salido 1'782,117 para residir en otros estados. 
El patrón de crecimiento de la población y de los movimientos 
migratorios sigue una tendencia marcadamente complementaria 
entre lo que constituye el Distrito Federal y el estado de 
México, particularmente con los municipios de las entidad 
ubicados en el Valle de México. 
Si bien en el Distrito Federal el número absoluto de 
inmigrantes ha mantenido un crecimiento constante durante 
todo el periodo de 1950-1980; también es cierto que su número 
de emigrantes ha mantenido un crecimiento igualmente 
constante en términos absolutos. 
Para la década 1950-1960 el crecimiento medio anual de su 
saldo neto migratorio fue de 41, 842; es decir, se 
incorporaban a la población del Distrito este número de 
personas al año; sin embargo el crecimiento medio anual de su 
saldo neto migratorio se torna negativo para la siguiente 
década 1960-1970, lo que implica que el Distrito federal haya 
perdido -2,627 personas al año; esto evidencia una 
disminución de la importancia del crecimiento social en el 
crecimiento total del Distrito; en términos absolutos, el 
Distrito Federal comienza a perder habitantes desde la década 
de 1960-1970; para ese momento en una cantidad 
insignificante, pero que para la década 1970-1980, ya 
adquiría una dimensión muy importante 103, 336 personas al 
año. (véase cuadro 5) 
Este proceso tiene su explicación en términos de 
complementariedad con el crecimiento de los municipios del 
estado de México ubicados en el Valle de México. En un primer 
momento (1950-1960), el Distrito Federal constituye el lugar 
indiscutible de destino de los migrantes; sin embargo varios 
factores vinieron a modificar esta tendencia: a) 
Restricciones jurídicas en el uso del suelo; b) Aumento en el 
valor y la renta del suelo urbano; c) la pauperización 
relativa de los estratos bajos de la sociedad; d) una 
relativa saturación del poblamiento en el Distrito Federal; y 
todo ello aunado a, e) la existencia de una infraestructura 
de transporte; cre~.ron las condiciones para el poblamiento de 
los municipios del estado de México adyacentes al Distrito 
Federal. 
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As1 se ve que para la década 1950-1960 el Crecimiento Medio 
Anual de la población debido al Saldo Neto Migratorio, era en 
el estado de México de 15,393 habitantes; para la siguiente 
década 1960-1970, éste ya hab1a crecido a 77, 604; y para la 
última década considerada (1970-1980) aumenta a 167,284 
habitantes es decir que para el estado de México en la última 
década considerada, se incorporaban a su población 
anualmente, por vía de los movimientos migratorios 167, 284 
personas4 
Comparando las cifras respectivas para cada una de las dos 
entidades es evidente que el crecimiento de la población 
únicamente se va trasladando, a través del tiempo, de la zona 
central a la zona periférica de la área metropolitana de la 
Ciudad de México; siguiendo el mismo esquema del proceso de 
industrialización-urbanización expuesto en los capitulas 
precedentes. (Véase cuadro 5) 
Evidencia de lo anterior es que las tasas de crecimiento 
medio anual de la población en las diferentes áreas que 
conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: el 
Distrito Federal y los municipios del estado de México 
conurbados al Distrito Federal; ubicados espacialmente en una 
primera franja en forma adyacente; y los Municipios del 
estado de México no conurbados al Distrito, ubicados en una 
segunda franja en relación al Distrito Federal, en forma 
adyacente a los municipios conurbados; presentan una 
tendencia secuencial en el aumento de sus tas.as de 
crecimiento; considerando los siguientes periodos: 1950-1960, 
1960-1970 y 1970-1980. 
El Distrito Federal alcanza su tasa de crecimiento medio 
anual en el periodo 50-60 (4.8 por ciento); para la siguiente 
década, esta baja a 3.6; para en la última 70-80 llegar a 3.0 
con una tendencia previsible a continuar descendiendo. 
Por su parte, los municipios del estado de México ubicados en 
la zona conurbada inician el periodo estudiado con una tasa 
de crecimiento de 9. 4 por ciento ( 1950-1960); para alcanzar 
su tasa de crecimiento medio anual máxima de 14. 4 en la 
década 60-70 y entonces iniciar el descenso, ya que en la 
siguiente década (70-80) la tasa de crecimiento que ;:¡lcanza 
es de 10.1 por ciento. 
También es previsible que al igual que el Distrito Federal, 
los municipios conurbados a este continúen el descenso en su 
ritmo de crecimiento, esto tiene su explicación en el notable 
descenso de la fecundidad, pero también en el rol cada vez 
m~s importante que han asumido las ciudades medias como 
lugares de atracción para los migrantes. Sin embargo, dichas 
tasa de crecimiento constituyen una evidencia de primer orden 
sobre la importancia de los procesos de urbanización que los 
municipios del estado de México conurbados al Distrito 
Federal han tenido en la constitución de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. Por su parte los 
municipios del estado de México que forman parte de la Zona 
Metropolitana de la ciudad de México, pero que aun no se 
encuentran conurbados a ella mantienen un crecimiento 
constante en su tasa media anual, sin que se vislumbre aun su 
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punto de crecimiento máximo; en el primer periodo la tasa de 
crecimiento fue de 1.9 (50-60); en el segundo de J.4 (60-70) 
y por ültimo fue de 4. 9 para la década 70:..ao, tasa que 
comparándose resulta casi igual al crecimiento del Distrito 
Federal en la década de los cincuentas y que además 
constituye una tasa relativamente elevada si se considera que 
de mantenerse este nivel de crecimiento en tan solo 
aproximadamente 14 años podría duplicarse su población. 
Este proceso de concentración de la población y su 
desplazamiento a zonas periféricas adyacentes, implica que la 
capacidad de absorción poblacional primero del Distrito 
Federal y después de la Zona conurbada del estado de México, 
parecen haber llegado a un punto máximo de saturamiento; 
razón por la cual ha disminuido sensiblemente su capacidad de 
absorción poblacional; primero el Distrito Federal en la 
década de los cincuentas, posteriormente los municipios de la 
parte Conurbada en la década siguiente, de los sesentas, 
punto de inflexión a partir del cual comienza a declinar su 
poblamiento en el área de los municipios de la primera 
franja, adyacentes al Distrito federal; sin embargo, corno se 
ha visto, de manera inmediata los municipios que conforman el 
área no conurbada de la Zona Metropolitana de las Ciudad de 
México muestran marcada tendencia al crecimiento de la área 
conurbada en forma extensiva, incorporando los municipios de 
su perímetro inmediato; por lo tanto, es viable af irrnar que 
los municipios no Conurbados se encuentran actualmente en un 
proceso de conurbación. Esta complementariedad, se confirma 
también al observarse los movimientos migratorios entre el 
Distrito Federal y el estado de México. Como ya se ha 
indicado, el estado de México históricamente ha sido expulsor 
de población y aun todavía lo es en las Zonas Periféricas del 
valle de Toluca y del valle de México. 
El proceso de transformación del patrón migratorio de 
reemplazo que ha seguido el estado de México y el Distrito 
Federal se muestra con claridad al observar la tendencia que 
sigue una y otra entidad en relación a la participación o 
aporte de cada uno de ellas con respecto al total de 
inmigrantes y emigrantes; siguen exactamente el mismo camino, 
pero en sentido inverso. 
Para 1950, el porcentaje de los inmigrantes del estado de 
México, con respecto al total de migrantes en el país, fue de 
2.13 por ciento, esta participación aumenta vertiginosamente 
hasta llegar a 25.58 por ciento en e1 año de 1980; observando 
el otro polo de la contradicción, la emigración, esta sigue 
exactamente el camino inverso: el porcentaje de los 
emigrantes del estado de México con respecto al total de 
migrantes existentes en el país para 1950 fue de 12. 50 por 
ciento, para a través de una disminución constante alr•anzar 
una participación de 5.75 por ciento. Exactamente en un 
sentido contrario, el porcentaje de los inmigrantes del 
Distrito Federal con respecto al total de migrantes en el 
país pasa de ser relativamente elevado 41. 90 por ciento en 
1950 a ser relativamente bajo de 21. 56 por ciento en 1980, 
con respecto a la otra cara del fenómeno, el porcentaje de 



146 

los emigrantes del Distrito Federal con respecto al total de 
migrantes en el pais pasa de ser el 2.48 por ciento al 15.85, 
en un proceso de constante de aumento. (véase cuadro 6). 
En una primera fase del fenómeno, el estado de México, como 
se ha indicado fue un expulsor de población importante, y aun 
lo es en las Zonas periféricas del Valle de Toluca: El 
porcentaje de migrantes del estado de México que emigraron al 
Distrito Federal en 1950 fue de 75.22 por ciento, 
disminuyendo esto gradualmente hasta ser en 1980 el 52.83 por 
ciento, cantidad por demás significativa. A la inversa, del 
total de emigrantes que salieron del Distrito Federal, en 
1950 19.09 por ciento lo hicieron hacia el estado de México, 
aumentando gradualmente este porcentaje hasta alcanzar en 
1980 el 75.06 por ciento. (véase cuadro 6) 
En resumen, hasta 1980, de cada 100 personas que hablan 
nacido en el estado de México y cambiaban su lugar de 
residencia a otra entidad 52 lo hablan hecho al distrito 
Federal, en tanto que de cada cien individuos que habiendo 
nacido en el Distrito Federal dejaban de residir en el mismo, 
75 fijaron su lugar de residencia en el estado de México. 
Esta misma situación se refleja al considerar el porcentaje 
de inmigrantes que residen en el Distrito Federal 
provenientes del estado de México, el cual va disminuyendo 
paulatinamente; en complemento, esta el porcentaje de 
inmigrantes que residen en el estado de México cuyo lugar de 
origen es el Distrito Federal, el cual se mueve en sentido 
inverso que el anterior; es decir, va aumentando en forma 
gradual; lo que significa que los movimientos migratorios que 
tienen su origen en el Estado de México y cuyo lugar de 
destino es el Distrito Federal, están disminuyendo 
constantemente; aunque y esto es importante señalarlo, 
todavia persisten. Al mismo tiempo los movimientos que tienen 
su origen en el Distrito Federal y cuyo lugar de destino es 
el estado de México han aumentado considerablemente, con la 
tendencia a seguir creciendo en términos absolutos y 
relativos. 
Fuera.de la relación de simbiosis y complementariedad, en su 
proceso de desarrollo, existente entre el estado de México y 
el Distrito Federal; que de hecho, desde una perspectiva 
global, constituyen una unidad de desarrollo estructural y 
funcional única; tanto desde una perspectiva externa, como en 
lo concerniente a la lógica de su desarrollo interno. Es esto 
lo que conforma la Zona Metropolitana de la ciudad de México; 
pero, con una evidente tendencia ha integrarse con la Zona 
Metropolitana de la ciudad de Toluca, en sus dinámicas 
económica, social, cultural y demográfica, integrando una 
megalópolis. 
As1 entonces, los flujos migratorios interestatales se 
encuentran claramente definidos y en términos generales se 
puede afirmar que van de las entidades de menor desarrollo 
relativo a aquellas cuyo desarrollo es mayor. 
El crecimiento medio anual de los flujos migratorios al 
Distrito Federal, alcanzan su nivel máximo en la década de 
los cincuentas, cuando fijan su residencia en el mismo un 
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promedio de 52,888 personas al año, cuyo lugar de nacimiento 
se encuentra en otras entidades; para esa misma década, del 
Distrito emigra un promedio de 11,026 personas al año. Esta 
situación, presenta un cambio drástico en las décadas 
siguientes; para los años sesentas el crecimiento medio anual 
de los flujos migratorios al Distrito es de 35,520 individuos 
una cantidad menor a los que llegan a fijar su lugar de 
residencia en el estado de México; dado que para esos años 
llegan al estado de México un promedio anual de 78,746 
individuos que habiendo nacido en otra entidad se van a fijar 
su lugar de residencia al estado de México; por otra parte, 
ya para ese momento del Distrito Federal salen más personas 
de las que llegan, emigrando 38, 167 personas al afio, 
individuos que habiendo nacido en el Distrito Federal, se van 
a otra entidad a fijar su lugar de residencia. 
Para la década de los sesentas, es cuando por primera vez el 
Distrito Federal comienza a perder población en términos 
absolutos en su intercambio migratorio; para la siguiente 
década (60-70), la situación se encuentra totalmente 
revertida, al año llegan al distrito Federal en promedio 
20, 195 nuevos residentes, en tanto que salen de él 123, 531 
para fijar su lugar de residencia en otras entidades; 
obviamente, como ya se ha demostrado con anterioridad, la 
mayor1a de ellos fijan su lugar de residencia en el estado de 
México, particularmente en los municipios del Estado que 
forman parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
en su área conurbada. 
En el caso del estado de México, el proceso es totalmente 
diferente, ya desde los años cincuentas, una parte 
relativamente baja de la población nativa del estado, ha 
optado por fijar su lugar de residencia en otras entidades; 
el crecimiento medio anual del flujo de emigrantes que salian 
del estado de México para la década de los cincuentas, fue de 
2,086 habitantes, pasando en la siguiente década {60-70) a 
1,142; para alcanzar la cifra de 21,250 en los años setentas, 
la mayor parte de ellos, corno se ha visto con anterioridad, 
se dirigen hacia el Distrito Federal. 
Cantidades mínimas si se les compara con el crecimiento medio 
·anual de los flujos migratorios de inmigrantes, de personas 
que habiendo nacido en otras entidades del pais, fijan su 
lugar de residencia en el estado de México; para la primera 
década considerada el crecimiento medio anual de los 
inmigrantes llegados al estado de México fue de 17 1 479 
individuos (50-60); en la siguiente década era de 78,746 (60-
70); en tanto que para la última 1970-1980 este alcanza las 
188,534 personas; es decir, para los años setentas, cada año 
llegaron aproximadamente cerca de 200, 000 nuevas personas a 
fijar su residencia en el estado de México, (Véase cuadro 5); 
aparte el crecimiento natural de la población ya residente en 
la entidad. Esto permite explicar el por qué de la magnitud 
de la problemática que enfrenta la sociedad en el estado de 
México; problemas que tienden a agravarse, ya que al elevado 
volumen de población que ya existe se agregan más cada año; y 
si bien el crecimiento poblacional se ha reducido 
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significativamente, dado el volumen de la población que ya 
existe, el incremento de la población se mantendrá aun 
durante un periodo de tiempo relativamente amplio; la 
tendencia del crecimiento poblacional del estado en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México y en la Zona 
Metropolitana de la ciudad de Toluca es de mantenerse en 
niveles relativamente altos; dado que aun no es previsible 
llegar a los limites de saturación poblacional de estas 
zonas; si bien la intensidad del incremento tendera a ir 
disminuyendo. 
Las principales corrientes migratorias que tienen corno su 
lugar de destino el Distrito Federal, tienen su lugar de 
origen en las siguientes entidades: México, Guanajuato, 
MichoacC'in, Hidalgo, Jalisco, Puebla y Oaxaca. (véase cuadro 
7) Para 1980, el 14. 09 por ciento de la población inmigrante 
del Distrito Federal hab1a nacido en el estado __ de México, el 
9.54 por ciento en Guanajuato, en Michoacán el S.97 por 
ciento, en Hidalgo el S.46 y en Jalisco el a.12 por ciento; 
acumulando en tan solo estas cinco entidades la mitad de los 
inmigrantes residentes en el Distrito Federal. (véase cuadro 
7) 
Por su parte en el estado de México las entidades que han 
contribuido con un mayor aporte a su población inmigrante 
son: Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 
Querétaro, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Para 1980, el Distrito 
Federal aportaba el 46.52 por ciento de los inmigrantes 
residentes en el estado de México, es decir, de la población 
que habiendo nacido en otra entidad fijaba su lugar de 
residencia en el estado de México; Guanajuato contribuia con 
el 7.87 por ciento; Hidalgo el 7.02; Michoacán el 6.23 y por 
último Querétaro con un 5.72 por ciento, en conjunto casi 75 
de cada cien personas que no habian nacido en el estado de 
México pero que residian en él¡ hab1an nacido en alguna de 
estas cinco entidades. (véase cuadro 7) 
Es importante señalar, que los lugares de nacimiento de la 
mayor parte de los individuos que llegan a residir al estado 
de México y al Distrito Federal, prácticamente proceden de 
los mismos estados: Distrito Federal y estado de México, en 
un movimiento de complementariedad poblacional; el resto de 
entidades importantes son: Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, 
Puebla y Oaxaca; además de Jalisco, Querétaro y Guerrero. 
(véase cuadro 7) 
Por otro lado, las principales entidades de destino de la 
poblaci6n que habiendo nacido en el estado de México, dejó de 
residir en él hasta 1980, para hacerlo en otra entidad; nace 
principalmente en los siguientes estados: Distrito Federal 
52.91 por ciento, Morelos 6.18, Hidalgo 4.13, Puebla 3.98 e 
Veracruz 3.93 por ciento; por lo tanto de cada cien personas 
que habiendo nacido en el estado de México, eligen otra 
entidad para residir, aproximadamente 70 escogen una de estas 
cinco entidades. (véase cuadro B) 
En el caso del Distrito Federal, también considerando hasta 
1980, la elección de las personas que habiendo nacido en él, 
deciden cambiar su lugar de residencia, se da principalmente 
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por alguno de los siguientes estados en un 84 por ciento: 
estado de México 75. 04 por ciento, Veracruz J. 22; Jalisco 
2 .13; Tamaulipas 2. Ol y Puebla l.. 72 por ciento; es decir 84 
de cada cien personas nacidas en el Distrito Federal que 
deciden cambiar su lugar de residencia a otra entidad, lo 
hacen a uno de estos cinco estados. (Véase cuadro 8) 
Es importante señalar nuevamente la complementariedad que se 
da en los procesos migratorios estado de México-Distrito 
Federal; pero también lo es el que la elección de los 
individuos que emigran de estas entidades, lo hacen 
principalmente a los estados de Veracruz, Jalisco y Puebla, 
ademl'i.s de Baja california, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, 
Guanajuato e Hidalgo. (véase cuadro 10) 
Si bien los inmigrantes provenientes de otros estados 
continú.an llegando al Distrito Federal; en el periodo 1950-
1980, es posible establecer tres fases: 
a) La primera situada en la década de 1950-1960, y que 
presenta las mayores magnitudes de crecimiento medio anual. 
b) La segunda, que comprende a la década de 1960-1970 que 
presenta ligeras disminuciones en el CMA de los flujos de 
inmigrantes. 
e) La tercera que va de 1970-1980, en donde el crecimiento 
medio anual ya es negativo para varias de las entidades; lo 
que implica que si bien para esa década continua existiendo 
un flujo de inmigrantes positivo en términos absolutos, de 
los estados considerados al Distrito Federal; - en términos 
relativos la intensidad de dichos movimientos tiende a 
declinar. 
Unicamente los inmigrantes que llegan al Distrito Federal del 
estado de México, mantienen un CMA relativamente elevado; 
como resultado del intenso intercambio poblacional que ocurre 
entre ambas entidades particularmente en las Zonas 
Metropolitanas de la ciudad de México y de la Ciudad de 
Toluca; As1 como de la expulsión de población que ocurre en 
la Zona de los Municipios Periféricos del valle de Toluca y 
del valle de México. (véase cuadro 9) 
Lo anterior se complementa con el comportamiento de los 
flujos de inmigrantes que llegan al estado de México: el 
crecimiento medio anual de los inmigrantes se mantiene, en 
términos absolutos, en crecimiento permanente; sin embargo, 
el mayor crecimiento de los mismos, en términos relativos, 
ocurre una década después del mayor crecimiento de los flujos 
de inmigrantes que se presenta en el Distrito Federal, es 
decir, en la década de los sesentas entre 1960 y 1970; y si 
bien en el siguiente decenio (1970-1980) el número de 
inmigrantes continúa creciendo en números absolutos, en 
términos relativos, la intensidad del crecimiento es mucho 
menor; evidencia de ello, es que confrontando el CMA de la 
década 50-60 con el CMA experimentado en la década siguiente 
(60-70), éste crece, para casi todas las entidades 
consideradas en más de tres veces; en tanto que comparando el 
CMA de la década de 60-70 con el de la siguiente 70-80, su 
crecimiento aproximado es de una vez, lo que indica una 
disminución en la intensidad del crecimiento de los flujos de 
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inmigrantes al Estado de México; si bien, para el Estado de 
México, en términos absolutos el flujo de inmigrantes 
continúa creciendo. (véase cuadro 9) 
En s1ntesis es asi que el crecimiento de la población en el 
estado de México, ha seguido un proceso constituido de varias 
fases, como ya se ha visto, siguiendo fundamentalmente los 
niveles y tendencias de los flujos migratorios 
interestatales. 
Para 1950 únicamente el 19.03 por ciento del crecimiento de 
la población en la entidad se explicaba por el crecimiento de 
tipo social (emigrantes menos inmigrantes) es decir, por la 
afluencia de migrantes que habiendo nacido en otra entidad 
fijaban su lugar de residencia en el estado de México; el 
resto 80.97 por ciento se explicaba por el crecimiento 
natural de la población (nacimientos menos defunciones 
ocurridas en la entidad) . Los estados de donde procedia 
fundamentalmente la migración, eran el Distrito Federal, que 
aportaba el 22.18 por ciento de los migrantes; Guanajuato el 
13.23 por ciento; Michoacán el 12.13 por ciento; Hidalgo el 
11.59 por ciento y Querétaro cuyo aporte de·· migrantes al 
Estado de México era del 8.12 por ciento. En el año de 1980, 
prácticamente eran estos mismos estados los que aportaban el 
mayor número de inmigrantes residentes en el estado de 
México, agregándose ünicamente el estado de Puebla; todas 
estas, entidades de menor desarrollo relativo. 
Para la siguiente década (1960-1970), ya el crecimiento 
social explicaba el 55 .13 por ciento del crecimiento de la 
población total en el estado, este porcentaje, habia 
aumentado a 61.76 en la década de 1970-1980; sin embargo para 
la década B0-90 la situación se habia invertido totalmente el 
76.7 por ciento del crecimiento total de la entidad se 
explicaba por el crecimiento natural y únicamente el 23.3 era 
de tipo social, con tendencia a disminuir; situación que 
reviste una gran importancia, ya que implica que si bien el 
estado de México continua presentando un crecimiento de tipo 
social importante, la tendencia de los flujos migratorios a 
fijar como lugar de residencia las Zonas Metropolitanas de la 
Ciudad de México y Toluca, tiende a disminuir de manera 
significativa; colocándose en un primer plano nuevamente el 
crecimiento natural de la población, que sobre todo en los 
municipios periféricos del valle de México y del valle de 
Toluca se mantiene relativamente elevado. (1) 
Obviamente, también del estado de México salen flujos 
migratorios hacia otras entidades, sin embargo, aun cuando en 
1950 eran de cierta importancia y la entidad era expulsora de 
población, fundamentalmente hacia el Distrito Federal, ha 
donde iba a residir el 75.22 por ciento de la población que 
habiendo nacido en el estado de México fijaba su lugar de 
residencia en otra entidad; esta situación cambió rápidamente 
en las décadas siguientes pasando a ser una entidad receptora 
de población, condición que se mantiene hasta la fecha. En 
tanto que el Distrito Federal hasta 1980 continuaba siendo 
uno de los lugares de mayor preferencia para los migrantes 
que habiendo nacido en el estado de México optaban por 
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cambiar su lugar de residencia a otra entidad. 
un ültimo aspecto importante de señalar en la cuestión de la 
migración es que las corrientes migratorias que llegan al 
estado de México, fijan su lugar de residencia básicamente en 
los municipios conurbados de la zona Metropolitana de la 
Ciudad de México; en 1980, el 90.55 por ciento de los 
individuos que habiendo nacido en otra entidad fijaban como 
su lugar de residencia el estado de México, lo hac1an en 
dichos municipios; particularmente en Netzahualcoyotl, 
Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla; municipios, que a su vez, 
junto con Toluca-Lerma son los m§.s industrializados en la 
entidad. 
La estructura a~ricola tradicional basada en la unidad 
económica campesina orientada a la producción agricola 
tradicional básicamente para el autoconsumo, la integración 
geográfica a mercados tradicionales, la concentración de la 
propiedad de la tierra que se da paralela al minifundismo en 
la unidad econ6mica campesina, la baja productividad y los 
rendimientos económicos decrecientes que se presentan en la 
unidad económica campesina, el alto crecimiento demográfico y 
la consecuente presión poblacional sobre la tierra; son los 
factores que explican la migración rural urbana masiva. 
La concentración poblacional ha sido en grandes zonas 
urbanas, particularmente en las Areas Metropolitanas de la 
Ciudad de México y de Toluca en las cuales el desarrollo 
industrial se ha concentrado también, con un ritmo muy rápido 
de crecimiento; dado que las firmas manufactureras se 
localizan generalmente en las áreas que ofrecen cierta 
infraestructura de comunicaciones, calificaci6n de mano obra, 
servicios financieros; además de mercados muy amplios dentro 
de espacios geográficos reducidos. 

2. Los Movimientos Espaciales de la Población al Interior del 
Estado de México. 

En el parágrafo anterior se ha demostrado con mucha claridad 
la importancia del estado de México como un lugar de destino 
primordial para la población que no teniendo opciones para 
mejorar sus condiciones materiales vida y con ello, 
expectativas de movilidad social ascendente en la estructura 
de la sociedad en las entidades en donde han nacido, optan 
por cambiar su lugar·de residencia a otro estado, en donde la 
mayor acumulación de capital, estimula el crecimiento de la 
actividades econ6micas y la generación de puestos de trabajo, 
elevando la oferta de empleo productivo que habrá mejores 
posibilidades para los productores que venden su fuerza de 
trabajo en el mercado. 
Como ya se ha visto con anterioridad el estado de México 
junto con el Distrito Federal son las dos entidades politice 
administrativas mayores, que ocupan a una considerable 
distancia del resto de las entidades, los primeros lugares 
como receptores de migrantes procedentes de su lugar de 
nacimiento; siguiendo ambas entidades un proceso de 
crecimiento poblacional estructuralmente complementario en el 
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tiempo y el espacio en los cuales se integran; evidencia de 
ello son la constitución de las Zonas Metropolitanas de la 
ciudad de México y Toluca; y su proceso de int~graci6n 
estructural y funcional en una Megalópolis. 
En este proceso histórico de crecimiento y distribución 
espacial de la población, actualmente es el estado de México 
el mayor receptor de la población migrante; esto se explica 
por tres razones principales: a) Los reglamentos que regulan 
los asentamientos humanos en el Distrito Federal; b) La 
relativa saturación en su densidad poblacional que presenta 
el Distrito Federal y e) La renta de la tierra que es menor 
en los municipios del estado de México; son estos los 
factores que explican el lugar preeminente que ocupa el 
estado de México en la recepción de migrantes y por tanto en 
el crecimiento de la población de las zonas mencionadas. 
Sin embargo, como se ha visto en el capitulo anterior, el 
crecimiento de la población en el estado de México no es 
homogéneo, ni se presenta con la misma magnitud en la 
totalidad de las 121. áreas politice administrativas menores 
(municipios) que constituyen la entidad; entre estos, se 
presentan diferenciales muy grandes en el crecimiento de su 
población. 
Dado que el crecimiento de la población en · el estado de 
México se explica en una gran proporción por el crecimiento 
de tipo social, resultado de los procesos migratorios que 
tienen su lugar de destino en esta entidad; es posib.le 
afirmar que existe una elevada heterogeneidad en cuanto al 
comportamiento migratorio de los municipios. 

2. 1. Los Municipios del Estado de México como Lugares de 
Destino de los Movimientos Migratorios Interestatales. 

Los flujos migratorios de otros estados que tienen como su 
lugar de destino el estado de México, se ha dirigido 
diferencialmente hacia los distintos municipios que conforman 
la entidad. Para 1970 el 92.74 por ciento de los inmigrantes 
que llegaron de otras entidades al de México fijaron su lugar 
de residencia en alguno de los municipios de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México en su Area Conurbada; 
particularmente a cuatro de ellos llego a residir el so. 72 
por ciento de los migrantes: Netzahualcoyotl (31.72 por 
ciento), Naucalpan (19.91), Tlalnepantla (18.00) y Ecatepec 
(11.08 por ciento). 
Otra área de residencia importante seleccionada por la 
población inmigrante aunque en una magnitud mucho menor, lo 
fue el Area no Conurbada de la ZMCM, a la que llegaron a 
ubicarse, el 4.08 por ciento de los migrantes procedentes de 
otros estados de la repüblica. 
Fuera de estas dos zonas de recepción de migrantes en el 
estado de México, en las que en forma conjunta fija su lugar 
de residencia el 96 •. 82 por ciento de esta población; no se 
presentaba para 1970 en toda la entidad ninguna otra área 
significativa en este sentido; ni aun la incipiente Zona 
Metropolitana de la ciudad de Toluca en su Area conurbada. 
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(véase cuadro 11). 
En 1980, la situación anteriormente descrita se mantiene en 
lo esencial. se presenta una ligera disminución de la 
población inmigrante que toma como lugar de residencia la 
ZMCM en su área conurbada al pasar de recibir el 92.74 por 
ciento (1970) al 90.55 (1980). La parte No Conurbada de la 
ZMCM, también disminuye su percepción de inmigrantes, que de 
por si ya era relativamente baja; pasa de 4.0B a 2.66, 
manteniéndose sin embargo corno una zona de recepción de 
relativamente importancia. 
Otro elemento importante de sefialar en el proceso de 
incipiente desconcentración que se esta dando en los 
municipios de destino de los inmigrantes; es que también al 
interior del grupo de municipios Conurbados de la ZMCM se 
opero un cambio; este se refleja en que para 1970 en cuatro 
municipios se concentraba el 80.72 por ciento de los 
inmigrantes, en tanto que para 1980, en estos cuatro 
únicamente se concentra el 68.47 de los mismos. 
Otra consideración importante de mencionar es la importancia 
que asume en esta perspectiva la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Toluca en su área conurbada al pasar de o. 95 por 
ciento a 3. 20 en 1980; porcentaje que aun cuando continua 
siendo relativamente bajo, es de importancia ya que 
manifiesta la preeminencia que va asumiendo el proceso de 
metropolización de la Ciudad de Toluca; y en conjunto con la 
Zona de la Ciudad de México, el proceso de Megalopolización. 
Nuevamente, al igual que en 1970, son las zonas periféricas 
del Valle de Toluca, las que reciben cantidades minimas de 
inmigrantes. (véase cuadro 12) 
Clasificando a los municipios segíín categorias migratorias, 
únicamente 9.91 por ciento de ellos se pueden calificar como 
de Alta Atracción, de ellos, 11 se ubican en la ZMCM en su 
Area Conurbada y 1 en la ZMCT también en su Area Conurbada. 

2.2. Las Categorias Migratorias de los Municipios del Estado 
de México. 

Acerca de la migración intermunicipal, la investigación de 
Bejar Fuentes, Luis sobre el fenómeno inmigracional en el 
estado de México, particularmente sobre ciudad 
Netzahualcoyotl (1982) indica que de la población total de 
inmigrantes entrevistados, la mayor1a provenia de otras 
entidades: Distrito federal (27.0 por ciento), oaxaca (12.3), 
Guanajuato (10.5), Michoacán (9.8), otras entidades (29.3); 
el resto, 11.3 por ciento provenia del interior del estado de 
México, ocupando Asi el tercer lugar como entidad proveedora 
de migrantes, Cínicamente después del Distrito federal y el 
estado de Oaxaca. 
Este mismo autor, al estudiar los movimientos migratorios al 
interior del Estado de México, los analiza a partir de las 
regiones que integran la entidad: de la región Toluca, 
proceden el 28 por ciento del total de los inmigrantes que 
fijan su lugar de residencia en el municipio de 
Netzahualcoyotl y provienen del mismo estado de México; de 
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Zumpango el 20.2 por ciento; Coatepec de Harinas 13.4; 
Texcoco 12.J; Atlacomulco 8.9; Valle de bravo 6.7; Jilotepec 
6.7; finalmente Tejupilco, de donde procede el 3.3 por 
ciento; un aspecto importante de mencionar es que hay una 
relación inversa entre distancia a la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México y aporte de inmigrantes: a menor 
distancia, mayor aporte. 
En la investigación considerada se plantea que el motivo 
principal de migración hacia ciudad Netzahualcoyotl, lo es la 
vivienda; esto se explica por la elevada concentración 
poblacional que existe en el Distrito federal, aunado a los 
problemas de especulación de la tierra, lo que eleva 
considerablemente el valor de las áreas disponibles para 
urbanización; agudizándose el problema de la vivienda en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Esto se confirma 
si se considera que el 27 por ciento de los inmigrantes que 
residian en ciudad Netzahualcoyotl provenian del Distrito 
Federal, de tal forma que el último movimiento migratorio de 
esta población fue con la finalidad de tener acceso a una 
vivienda; es obvio que antes muchos de estos migrantes en un 
primer momento llegaron a la Ciudad de México en busca de 
empleo, una vez obtenido este, se trasladaron a la periferia 
de la Zona Metropolitana en busca de vivienda accesible para 
sus niveles de ingreso. El 83. 3 por ciento de los 
entrevistados, declaro tener trabajo antes de emigrar y 
únicamente 2. 1 por ciento del total de los migrantes se 
traslado en busca de trabajo. (2) _ 
Para la década de 1970-1980 clasificando a los niunicipios 
segün su categoría migratoria (3) se encuentra que para el 
estado de México, únicamente 11 municipios podrían 
clasificarse como de alta atracción casi todos ellos ubicados 
en la Zona Metropolitana de la ciudad de México; con 
excepción de Metepec que lo hace en la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de Toluca; es decir de los 121 municipios que 
integran a la entidad ünicamente el 9.09 por ciento presenta 
una alta atracción para la población que opta por migrar. El 
18 .1 por ciento de los municipios son clasificados como de 
atracción media; un porcentaje casi igual (17.35 por ciento) 
de los municipios se ubica en la categoria de equilibrio; en 
tanto que el resto 55.38 por ciento son municipios de 
expulsión o fuerte expulsión, la mayoría de ellos ubicados en 
las zonas periféricas del valle de Toluca; particularmente el 
sur del estado de México en donde se localizan casi todos los 
municipios de fuerte expulsión. (véase cuadro i3) 
La PEA que se encuentra desempleada o subempleada en las 
zonas de menor desarrollo relativo, generalmente en las zonas 
rurales, en donde son limitadas las posibilidades de empleo o 
de· mejorarlo; en donde los ingresos son inferiores a los 
obtenidos en los restantes sectores de la economía: 
secundario y terciario; los individuos tienden a emigrar a 
las zonas de mayor desarrollo relativo, las ciudades o las 
Zonas Metropolitanas en búsqueda de trabajo, o de un trabajo 
que les permita obtener un ingreso superior al que disponen 
en sus lugares de origen; es decir, emigran hacia zonas de 
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mayor·diversificaci6n econ6mica. 

2:3 •. Los·Procesos Económico Sociales y el Fenómeno Migratorio 
al· Interior del Estado de México. 

2. 3 .1. Distribuci6n Territorial del Fen6meno Migratorio y 
Ubicaci6n Espacial. 

Relacionando la clasificación de los municipios por categoría 
migratoria con su ubicación espacial, es posible observar que 
los municipios de alta atracción invariablemente se 
encuentran localizados en las Zonas Metropolitanas de la 
Ciudad de México y Toluca, al mismo tiempo, se observa que 
los municipios que conforman estas Zonas Metropolitanas en su 
área conurbada casi todos invariablemente son de alta 
atracción o de atracción media; ahora bien, los municipios de 
dichas zonas Metropolitanas en su parte no conurbada son de 
atracción media o de equilibrio. 
Otro aspecto importante de mencionar es que los municipios 
ubicados en la zona centro del valle de Toluca, son de 
atracción media, de equilibrio o de expulsión; lo que 
evidencia el agudo fenómeno de concentración poblacional en 
la zona centro del pa1s. 
Ahora bien los municipios de expulsión y de fuerte expulsión 
se ubican casi en su totalidad en las zonas norte, oeste y 
sur del valle de Toluca; todos ellos municipios periféricos. 
Es necesario mencionar también que algunos municipios de 
expulsión se localizan la parte no conurbada de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. 
Los hechos anteriores evidencian una asociación directa entre 
atracción poblacional y grado de metropolización; es decir, a 
mayor metropolización de los municipios de la entidad, mayor 
es la fuerza con que atrae a la población que decide migrar. 
(véase cuadro 14) Lo expuesto con anterioridad, se confirma 
al asociar la categor1a migratoria de los municipios con su 
grado de urbanización, medido este a partir de la población 
económicamente activa sectorial; de inmediato se evidencia la 
asociación que existe entre grado de urbanización teniendo 
como nivel más alto los municipios metropolitanos y urbanos 
los cuales invariablemente presentan una alta atracción y 
atracción media; los municipios urbanos que van en el 
espectro de una alta atracción, atracción media, equilibrio y 
algunos de expulsión; los municipios en transición que 
presentan el mismo espectro que los municipios urbanos; por 
últimos los municipios rurales que se concentran casi en su 
totalidad en las categorías de expulsión y fuerte expulsión. 
(véase cuadro 15). 

2.3.2. Distribución Territorial del Fenómeno Migratorio y 
Estructura Productiva. 

La dimensión fundamental que se asocia con el fenómeno 
migratorio es el nivel de desarrollo de los municipios, una 
aproximación a este fenómeno es el grado de diversificación 
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de los mismos; es decir entre mas diversificada es la 
econom1a de una sociedad, mayor es el predominio del sector 
secundario y terciario; a la inversa, a menor grado de 
diversificación mayor especialización de las misma en el 
sector primario de la econom1a. Relacionando entonces el 
grado de diversificación de la economia con las categorías 
migratorias, se aprecia una asociación directa entre ambas, 
por lo tanto a mayor grado de diversificación económica más 
alta es la atracción que ejercen los municipios en los 
migrantes. (Véase Cuadro 16) 
As1 entonces, del total de los municipios que ti9nen una 
economla diversificada el 58.18 por ciento son de alta 
atracción o de atracción media, el 23.64 por ciento son de 
equilibrio¡ en tanto que únicamente el 18 .1a por ciento se 
clasifican como de expulsión¡ y ningún municipio con econom1a 
diversificada entra en la categoría de fuerte expulsión. En 
el otro extremo del espectro se observa que -los municipios 
que presentan una economía concentrada o muy concentrada, son 
municipios de expulsión o de fuerte expulsión poblacionales¡ 
todos ellos con una econom1a basada, en lo fundamental, en 
las actividades del sector primario. (véase cuadro 16) 

2. 3. 3. Distribución Territorial del Fenómeno Migratorio y el 
Empleo. 

Como se a demostrado en capitulas precedentes el mayor grado 
de desempleo y subempleo ocurre en los municipios que basan 
sus actividades económicas en la producción de tipo primario¡ 
fenómeno que tiene su origen en el predominio de la unidad 
económica campesina. También se a planteado que la génesis 
del fenómeno migratorio se encuentra en última instancia en 
la diversidad del grado de desarrollo .económico-y social de 
los municipios, como quedo evidenciado en el parágrafo 
precedente. 
Es lógico pensar que un mayor grado de desarrollo o en este 
caso la diversificación económica trae consigo mayores 
oportunidades de empleo, es decir el número de los puestos de 
trabajo que se ofertan en el mercado de trabajo crece y se 
diversifica con un mayor dinamismo en las sociedades de mayor 
desarrollo, lo que amplia el espectro de posibilidades para 
los oferentes de fuerza de trabajo, situación en la que se 
encuentra un parte significativa, de los migrantes. 
As1 entonces, los municipios con mayor grado de ocupación son 
invariablemente los que presentan alta atracción y atracción 
media y equilibrio en los movimientos poblacionales¡ por el 
contrario, los municipios de expulsión y de fuerte expulsión 
son los que tienen los niveles más bajos de ocupación. (véase 
cuadro 17); así entonces es posible afirmar que existe una 
asociación directa entre nivel de atracción y grado de 
ocupación, por ende, a mayor ocupación mayor atracción. 
Lo anterior se confirma si se observa la asociación entre 
categoria migratoria y los municipios clasificados según 
grado de desocupación, nuevamente los municipios de alta 
atracción y atracción media y equilibrio son los que tienen 
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los niveles más bajos de desocupación. 

2.3.4. Distribución Territorial del Fenómeno Migratorio y el 
Ingreso. 

Observando la relación desde la perspectiva del ingreso 
considerando este según el porcentaje de población que 
percibe ingresos inferiores al salario m1nimo vigente, se 
confirma el planteamiento hecho en los párrafos anteriores, a 
saber: existe una relación inversa entre categoría migratoria 
y grado de subempleo o porcentaje de personas que perciben 
ingresos menores al m1nimo vigente: a más alta atracción más 
bajo el subempleo y viceversa; a fuerte expulsión, muy alto 
subempleo es decir, a mayor expulsión, mayor es el número de 
personas que percibe ingresos inferiores al salario minimo. 
Esto evidencia el fundamento de racionalidad del migrante al 
ejecutar el acto de migrar. Los migrantes fijan su nuevo 

~·lugar de residencia en los municipios en donde el subempleo 
es menor y en la medida en que esto es medido con los 
ingresos, implica que los migrantes se orientan hacia 
municipios en donde los ingresos son más elevados o cuando 
menos tiene mayor seguridad de percibir el salario m1nimo. 

2. 3 ·. 5. Distribución Territorial del Fenómeno Migratorio y la 
Pobreza. 

Los municipios, que presentan un mayor grado de desarrollo 
basados esencialmente en las actividades del sector 
secundario y terciario de la econorn1a; que presentan mayor 
grado de empleo, y por ende los menores niveles de 
desocupación y de subempleo; son los que en su mayor1a 
presentan los mayores niveles de bienestar social; al mismo 
tiempo, son corno se a demostrado, los que tienen las 
categorías de alta atracción, atracción y equilibrio 
poblacional. A la inversa, los municipios de fuerte expulsión 
y expulsión se ubican casi todos ellos en las zonas 
periféricas del valle de México y Toluca, tienen los menores 
grados de urbanización, y son los que tienen los mayores de 
especialización económica, orientados generalmente a la 
producción agropecuario; presentan los indices más elevados 
de desempleo y subempleo, su PEA es la que percibe en 
términos porcentuales los menores niveles de ingreso; por 
todo ello es comprensible que sean estos los municipios que 
presentan los niveles más altos de pobreza medidos en base a 
los niveles de bienestar. (véase cuadro 20) 
El estado de México se caracteriza por tener una mortalidad 
general y una mortalidad infantil de nivel medio en el 
contexto nacional; si se piensa que las condiciones 
materiales de vida inmediatas en que se desarrolla el niño: 
cultura de la madre, atención materna, vivienda, 
alimentación, atención médica, vestido son las que determinan 
las probabilidades de sobrevivencia de los infantes; es 
entonces, posible afirmar que las condiciones materiales de 
vida son particularmente dif iciles para los ninos en el 
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estado de México. Lo anterior se reafirma por los informes 
del Hospital del niño de Toluca que menciona la existencia de 
más de 50, ooo niños con una desnutrición similar a la de 
otros paises con un grado mayor de subdesarrollo: los niños 
presentan abdomen inflamado, piernas excesivamente delgadas, 
y no pueden hablar ni caminar pues carecen de energ1a; éstos 
niños llegan a recuperarse en el hospital y saliendo de él 
recaen. (4) 

3. Algunas Caracteristicas de la Población Migrante. 

Asi entonces, el problema del desequilibrio regional, de la 
pobreza, del subernpleo y del desempleo presentan una 
alternativa de solución mediante las corrientes migratorias; 
lo que implica la expulsión, de las localidades cie menor 
desarrollo relativo, de la fuerza de trabajo excedente; sin 
embargo, esta es una solución parcial y transitoria dado que 
los municipios que tienen altos niveles de desempleo al mismo 
tiempo presentan elevados niveles de expulsión de población. 
Algunas de las caracter1sticas de la población desocupada 
según la encuesta ocupación y mano de obra ··(5), son las 
siguientes: la mayor parte de la población es joven, 
aproximadamente el 65 por ciento de los entrevistados se 
encuentra en el grupo de edad de 12 a 24 años; para el 64 por 
ciento, su estado civil es soltero y la mayoria de ellos soló 
cuenta con educación primaria, si bien todos cuentan con 
educación formal. Lo anterior es evidencia, que es la 
población más joven, con mayores aptitudes f1sicas e 
intelectuales para desempefiar sus actividades laborales, la 
que eventualmente puede encontrarse desempleada. 
La población económicamente activa ha mantenido, en el 
periodo reciente, niveles de desempleo abierto relativamente 
elevados y tienden a aumentar de manera constante: 5 por 
ciento en l.970; 7. 7 por ciento para 1980, llegando hasta 9. 4 
para 1984; y si bien en las zonas rurales que presentan los 
mayores problemas de desempleo, las constantes migraciones de 
las áreas rurales a las urbanas, constituyen una solución 
parcial al problema; de todos modos, el problema del 
desempleo tiende a agudizarse en los lugares de origen de las 
movimientos migratorios; generando este proceso una nueva 
problemática en los lugares de destino de estas corrientes al 
dar lugar a un crecimiento urbano-metropolitano 
desequilibrado. 
En las áreas de menor desarrollo del estado de México: 
municipios periféricos del norte del valle de México y 
municipios del norte, occidente y sur del valle de Toluca, se 
a presentado en las últimas dos décadas un rápido descenso en 
el crecimiento de la PEA del sector primario de la econom1a; 
esto se explica debido al desplazamiento de la fuerza de 
trabajo en una doble vertiente: el desplazamiento de la 
actividad agricola hacia las actividades propias del sector 
secundario y terciario; as1 corno el desplazamiento geográfico 
de la población, de las zonas periféricas mencionadas hacia 
las zonas metropolitanas de la ciudad de México y Toluca. 
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Este proceso de disminución de la población de la PEA en el 
sector primario de la economia se explica fundamentalmente 
por dos razones: 
a) La primera consiste en que la principal actividad de la 
fuerza de trabajo rural es la agricultura¡ en donde debido a 
que prevalece la unidad de producción campesina, en la cual 
dado un cierto nivel de fuerza de trabajo empleado, 
manteniéndose constantes los demás factores de la producción, 
empiezan a generarse rendimientos decrecientes, lo 
imposibilita que esta actividad económica absorba 
ilimitadamente la fuerza de trabajo que se genera en dicho 
espacio social, debido a los elevados indices de fecundidad; 
dando lugar a procesos de pauperización acelerados; como la 
actividad agrícola en la mayor parte del estado de México es 
de naturaleza campesina, en la medida en que crece la unidad 
económica familiar, también se reduce la posibilidad de 
incorporar al proceso productivo a la fuerza de trabajo 
suceptible, debido entre otras causas, a la extrema 
fragmentación de la tierra y a lo limitado de este recurso. 
b) En segundo lugar ante las circunstancias expuestas las 
ventajas comparativas que ofrecen los sectores restantes de 
la economia: secundario y terciario, aunado a las que 
proporciona la estructura prevaleciente en las zonas urbanas, 
da lugar a los flujos migratorios rurales-urbanos, 
generalmente compuestos por las personas que tiene las 
mejores condiciones físicas e intelectuales y educativas par~ 
el mejor desempeño de su trabajo. 
En todo caso, ante el contexto social que prevalece en las 
zonas de mayor atraso relativo, los costos de oportunidad que 
tiene que pagar el productor libre por no realizar el acto de 
migrar son tan elevados que finalmente termina efectuandolo. 
Entre otras ventajas comparativas de la ciudad con respecto 
al campo, es necesario mencionar el diferencial entre los 
ingresos percibidos por los asalariados: en la actividad 
económica campesina son siempre menores a los recibidos por 
los asalariados de los sectores secundario y terciario. 
Evidencia de ello es la comparación entre el salario minimo 
general promedio, en relación al salario minimo del campo; se 
puede ver que la diferencia entre ellos es de consideración; 
para 1970, el salario m1nimo general fue de $ 26.80 en tanto 
que el salario minimo del campo era de $ 16.71 lo que implica 
que un asalariado rural recibía el 60 por ciento de lo que 
percibia uno urbano; para 1980 si bien la diferencia habia 
disminuido esta aun se manten1a: el salario minimo general 
fue de $ 132.17 y el del campo de $ 125.50; para ese año, el 
asalariado rural ya ganaba el 90 por ciento de lo que 
percib1a el trabajador en las zonas urbanas¡ (6) salarios 
obviamente insuficientes para alcanzar a cubrir las 
necesidades más elementales de alimentación, vivienda, 
vestido, educación, salud y actividades recreativas; aún más, 
en· la medida en que en las zonas rurales no existe una 
supervisión sistemática en torno a la aplicación del salario 
m1nimo y el asalariado desconoce en gran medida la existencia 
del mismo, entonces, el propietario del predio fija el monto 
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del salario para los trabajadores rurales, generalmente por 
abajo del salario m1nimo. 
Son estos niveles de ingreso de los asalariados del campo, 
los que estimulan a los productores a buscar alternativas de 
actividad económica en otros sectores de la economia, en 
donde existe de manera inmediata la posibilidad de que sus 
ingresos sean de un nivel superior al que perciben en el 
sector primario. Resultado de ello y ante las limitaciones 
reales que implican la baja rentabilidad de la actividad 
económica campesina, el bajo ingreso percibido por la fuerza 
de trabajo empleada en las actividades agropecuarias y ante 
el elevado desempleo y subernpleo prevaleciente en las zonas 
rurales tiene lugar un proceso de transferencia de la fuerza 
de trabajo más calificada, generándose movimientos 
territoriales a otros espacios económicos y geográficos: del 
campo a la ciudad y de las ciudades medias a las ciudades 
metropolitanas; el que los ingresos sean menores en el campo 
y más limitadas las oportunidades de empleo, son razones 
fundamentales para migrar. (7) 
Es importante señalar, que el acto mismo de moverse de un 
espacio socio-geográfico a otro, no ünicarnente ocurre por 
cuestiones de empleo según lo declaran los mismos actores 
sociales; sin embargo, es evidente que esta es la causa 
básica en la que se origina el fenómeno y en un sentido 
estricto, otras motivaciones que aducen se relacionan con 
ella. 
otras motivaciones por las que ocurre este fen6meno son: 
bienestar social, familiares, educativas, desequilibrios 
climáticos, entre otras. El Sistema Estatal de Información, 
señala que los principales motivos de migración son la 
familia (65.02 por ciento), el empleo (18.23) y la educación 
(2.64); en torno al rubro trabajo, las motivaciones son 
varias: buscar trabajo (41.19 por ciento), trasladar (29.39), 
Mejorar (10.87) y cambiar (10.52). (8) Si bien la motivación 
familia es la que presenta el mayor porcentaje de casos, es 
necesario precisar que tras de esta se presenta generalmente 
la .migración del jefe de familia por motivos laborales 
acompañado de los integ':'antes de su familia. En relación a 
Ciudad Netzahualcoyotl se ha logrado precisar que el 95.4 por 
ciento de las rnigrantes interestatales que establecen su 
lugar de residencia en el municipio son casados, tres de cada 
cuatro tienen hijos y el 95.2 por ciento los llevó a residir 
con ellos de manera inmediata, en consecuencia, atrás de la 
migración por motivas familiares, como ya se indicó, se 
encuentra el jefe de familia que se traslada en busca de 
mejores condiciones para la venta de su fuerza de trabajo. 
(9) 
Los movimientos migratorios motivados por el empleo, se 
orientan fundamentalmente a los municipios de Naucalpan 
(19.36 por ciento), Netzahualcoyotl (15.22), Ecatepec 
(13.86), Tlalnepantla (9.77) Atizapan de Zaragoza (7.23) y 
Toluca (7.23); todos ellos pertenecientes a las Zonas 
Metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca. (10) 
De los inmigrantes que cambiaron su lugar de residencia por 
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motivos de trabajo, el 76.26 tenian empleo antes de emigrar¡ 
de estos, el 48.06 por ciento lo hizo para buscar empleo; el 
15.93 por ciento lo hizo para mejorar; el 10.40 por ciento lo 
hizo para cambiar de empleo; los que sumados dan un total del 
74.39 por ciento de personas que estando trabajando en su 
lugar de residencia habitual; emigraron, debido a las 
diversas dificultades encontradas en sus lugares de origen 
para ~ejorar las condiciones de venta de su fuerza de 
trabajo. 
Lo antes expuesto, evidencia que son los individuos de mayor 
calificación de su fuerza de trabajo los que emigran ante la 
ausencia de expectativas para lograr en sus lugares de origen 
mejores condiciones laborales; viéndose obligados a cambiar 
su lugar de residencia; la ma~·oria de los migrantes jefes 
económicos de familia tenian empleo antes de salir, 
confirmándose el proceso de transferencia de los recursos 
humanos calificados de las zonas de menor desarrollo relativo 
a las de mayor desarrollo; las primeras expulsoras de 
población, las segundas receptoras de la misma. Ampliándose y 
profundizándose los desequilibrios entre las áreas pobres y 
aquellas de mejores condiciones materiales de vida. 
La población que emigra teniendo como factor motivante el 
empleo, en general es joven, 63.96 por ciento se ubica entre 
los 15 y 29 años de edad; de ellos, el grupo de 15 a 19 años, 
aporta el 58. 50 por ciento de los buscadores de empleo, en 
tanto que el 42. 38 por ciento restante se distribuye entre 
los que migran por el traslado de trabajo (25.17) y los que 
lo hacen para mejorar de empleo (22.07). (11) 
Según el Consejo Nacional de Población en su Encuesta 
Nacional de Migración en Areas Urbanas (México 1986-1987), la 
composición de la población por sexo de migrantes en la ZMCM 
es de predominio de las mujeres: 85 hombres por cada 100 
mujeres; lo .que evidencia, la problemática de la 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en sus 
lugares origen, Asi como la incorporación cada vez mayor de 
las mismas al mercado de trabajo formal. (12) 
En cuanto a la edad al momento de migrar se concentra en el 
grupo de 15-29 (46.7%). Aunque también hay un componente 
importante de las edades comprendidas entre 0-14 años 
(39.7%). Esto quiere decir que la mayor1a de los migrantes de 
la ZMCM es gente joven en edad de trabajar, esto se reafirma 
al considerar las temprana edad en que incorporan al mercado 
de trabajo; además, la población migrante lo hace en forma 
individual o en familia con hijos pequeños. 
La mayor parte de la población inmigrante tiene el grado de 
esc~laridad de primaria (51.4%); mientras que los nativos en 
un 34.4 por ciento tienen educación secundaria; es decir, la 
población que llega a residir a la Zona Metropolitana de la 
ciudad de México en su mayoria tiene estudios de primaria. El 
porcentaje de la población inmigrante can estudios superiores 
es muy semejante al de lá'- nativa 12.3% y 15.8% 
respectivamente; lo que evidencia que la población al tener 
una mayor calificación de su fuerza de trabajo y ante la 
falta de oportunidades en su lugar de residencia, opta por la 
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migración como una alternativa de movilidad social. En el 
caso de los emigrantes, el perfil educativo es muy superior 
al de los inmigrantes. El promedio de escolaridad de los 
primeros es de 9.6%, por tanto 2.5 años mayor que el nivel de 
los segundos; es decir, la población que llega a la ZMCM, 
tiene una calificación de su fuerza de trabajo menor que la 
de la población que sale de dicha Zona Metropolitana para 
residir en otros lugares. 
Lo anterior evidencia, que la población migrante es la má.s 
preparada, que tiene una mayor calificación de su fuerza de 
trabajo y que sale por tanto en búsqueda de mejores 
materiales de vida de las zonas de menor desarrollo relativo 
a aquellas de mayor desarrollo. 
El alto crecimiento de la ZMCM se explica por el efecto 
combinado de varios factores: La elevada heterogeneidad 
socio-geográfica que caracteriza al país, es decir, la 
diversidad que existe entre los distintos niveles de 
desarrollo regional; la elevada fecundidad existente en las 
zonas de menor desarrollo relativo; los fuertes flujos 
migratorios de las zonas de menor desarrollo a las de mayor, 
de las Zonas rurales a las urbanas y de las ciudades medias a 
las Zonas Metropolitanas; además de la expansión física de su 
área geográfica, es decir, la incorporación a la ZMCM de 
nuevas localidades. 
En síntesis, en gran medida los movimientos migratorios, no 
son más que el movimiento del trabajo en búsqueda del capital 
que se concentra en las áreas urbanas y el trabajo es el 
motivo fundamental para migrar; además de que 
comparativamente el lugar de destino, ofrece mejores 
condiciones materiales de vida a los migrantes, sea en 
trabajo, salario directo e indirecto, alimentación, vivienda, 
educación o servicios; lo que implica que para el individuo 
que realiza el acto de migrar, los costos de oportunidad se 
tornan tan elevados, que llega un momento en que es mejor 
abandonar su lugar de origen que permanecer en él. 

4. Algunos Efectos de las Migraciones en los Lugares de 
origen y Destino. 

Los procesos migratorios, generan efectos tanto en los 
lugares en donde se originan, como en los lugares de destino; 
algunos efectos que es importante mencionar, sin que ello 
implique que sean los únicos son los siguientes: el volumen 
de la población, su distribución territorial, ias densidades 
poblacionales y la estructura de la población por sexo y 
edad, cambios en la estructura económica sectorial y en el 
proceso de urbanización. 
Una de las transformaciones principales que ocurren en los 
municipios que presentan una elevada inmigración es la rápida 
transformación de rurales a urbanos; de tal forma que en el 
transcurso de solo algunas décadas, lo que eran áreas 
netamente rurales, se transforman en zonas urbanas densamente 
pobladas. A la par de este proceso de urbanización, es obvio 
que surgen una serie de transformaciones económicas, como el 
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proceso de concentración de establecimientos industriales en 
la zonas urbanas; modificándose radicalmente la composición 
sectorial de la PEA, dejando de ser primordialmente del 
sector primario de la economia, para concentrarse ahora en 
actividades del sector secundario y terciario; por otro lado, 
ocurren también una serie de cambios culturales, dado que la 
población en las zonas urbanas pasa a componerse en un 
importante porcentaje por inmigrantes~ 
Estas transformaciones estructurales, tienen un efecto 
directo en los niveles de ingreso de la población residente, 
tanto en términos del salario privado como del salario 
social, mejorándolo sensiblemente; aumentando la proporción 
de la poblaci6n que percibe el salario minimo y de aquella 
que percibe ingresos superiores al mismo. Mejorando además de 
manera significativa los niveles educativos de la población; 
sea este medido en términos de la población alfabeta o por 
los años promedio estudiados; esto se puede explicar por el 
hecho de que los individuos que migran, son en términos 
generales los más capaces y con un nivel educativo mayor, en 
consecuencia, migran aquellos que tienen una mayor 
calificación de su fuerza de trabajo. 
otro aspecto de fundamental importancia en los efectos de las 
zonas receptoras de poblaci6n, es el mejoramiento, tanto en 
términos absolutos, como relativos, de la vivienda; tanto en 
términos de construcción y espacio disponible, como en 
función de los servicios urbanos a los que tiene acceso. Sin 
embargo, el aumento en la demanda de espacio urbano y 
vivienda que ejercen los migrantes en el mercado 
inmobiliario, da como resultado un aumento en la especulación 
del suelo urbano, incrementándose el precio de este y 
estimulando la actividad de la construcción tanto de 
vivienda, como de la infraestructura urbana requerida; 
aumentando la presión demográfica en los servicios urbanos, 
lo que genera un déficit permanente de los mismos y la 
incapacidad del estado, como . responsable de las inversiones 
en infraestructura, para dar solución inmediata a la demanda 
de servicios. 
En tanto que el crecimiento de la demanda habitacional y de 
servicios es el resultado directo del crecimiento 
demográfico; la satisfacción de los mismos esta en función de 
la capacidad de pago por parte de los demandantes; y se 
encuentra determinado por la renta de la tierra. Ahora bien, 
en términos generales los servicios urbanos operan con 
econom1as de escala y son más baratos en las zonas urbanas de 
mayor magnitud; desde luego, pasando de cierta dimensión se 
generan deseconomias, base de las politicas de 
desconcentraci6n de las Zona Metropolitana de la magnitud de 
la ciudad de México. Por lo demás, la fuerza de trabajo de 
los migrantes, relativamente más barata, empleada en la 
construcci6n de obras urbanas de gran envergadura, disminuye 
los costos de introducción de los servicios; de hecho, la 
existencia de ciudades perdidas y asentamientos irregulares 
al margen del trazo urbano continuo en la ciudad, es una 
manifestación de la incapacidad del estado para planificar 
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integralmente su crecimiento. 
En las localidades de origen, dado que predomina una 
migración de individuos jóvenes, de sexo femenino y de mayor 
nivel educativo, con una mayor calificación de su fuerza de 
trabajo; generalmente son individuos que tienen una actitud 
innovadora. 
De lo anterior, que en los lugares de origen halla 
modificaciones en la estructura por edad y sexo de la 
población; predominando una población masculina, de perscnas 
de edades avanzadas; con un nivel educativo relativamente 
bajo; constituida por individuas un tanto tradicionalistas y 
adaptados a las condiciones prevalecientes en su localidad de 
residencia; sin afán innovador, lo que reproduce las 
condiciones de atraso y pobreza generalizada en dichas 
localidades. Sin embargo, es necesario precisar que en las 
zonas rurales en donde se originan los movimientos 
migratorios no únicamente prevalece esta tipología social, ya 
que una condición que se presenta para la realización del 
acto migratorio es la presencia de rendimientos decrecientes 
en la actividad agropecuaria realizada, la ausencia de 
posesión o propiedad de la tierra y/o la presencia del 
desempleo o subempleo; son estas circunstancias las que 
preceden al hecho de migrar. Asi entonces, entre los 
individuos que no migran y que mantienen su lugar de 
residencia, existen una gran cantidad de personas de tipo 
innovador. 
Sin embargo, es importante señalar que a pesar de las 
corrientes migratorias que se presentan de las zonas de menor 
desarrollo relativo a las de mayor desarrollo, como un 
mecanismo de solución social a los problemas del desempleo y 
el subempleo; es en los lugares de origen en donde se 
mantienen los indicadores más elevados en relación al 
problema del empleo; ahora bien, en las zonas de destino, 
este proceso migratorio, incide en el aumento de fuerza de 
trabajo en las ciudades, en donde por las necesidades 
especificas de la producción en los sectores secundario y 
terciario de la economia no existe una correspondencia entre 
el número de plazas disponibles y el número de demandantes de 
ellas, generé.ndose una masa de trabajadores relativamente 
constante que permanece en el desempleo o subempleo crónicos; 
este problema se presenta entre los migrantes de primera 
generación, es decir los individuos que realizan el acto de 
migrar, en este sentido aqu1 se refiere como migrantes de 
segunda generación a los hijos de los individuos que 
realizaron la acción. 
Los hijos de los migrantes, en la medida que se insertan en 
mejores condiciones en el sistema educativo, logran una mayor 
calificación de su fuerza de trabajo; aumentando sus 
posibilidades de ingreso al mercado de trabajo formal; es 
As1, ya que la creación de puestos de trabajo en el sector 
secundario y terciario de la econom1a, requieren de fuerza de 
trabajo con cierta calificación, que no siempre los migrantes 
en primera generación presentan; de tal forma que los 
migrantes de primera generación se insertan mAs fácilmente en 
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las áreas de trabajo que necesitan de menor calificación o de 
plano en el mercado de trabajo informal o subempleados, razón 
por la cual, si bien el desempleo y subempleo es menor en las 
zonas urbanas, también esta presente como uno de los grandes 
problemas sociales. 
En Clltima instancia, las grandes corrientes migratorias del 
campo a la ciudad, implican para la estructura productiva de 
las zonas urbanas un aumento de las econom1as externas que 
son aprovechadas por los empresarios de la ciudad, en la 
medida en que dicho flujo incrementa la fuerza de trabajo 
disponible en el mercado. Presionando el nivel de los 
salarios a la baja. 
Desde la perspectiva de la localidad de destino, esta se ve 
estimulada positivamente por el arribo de una población joven 
(menor de 35 años de edad), educada, innovadora, y con 
grandes expectativas de mejorar sus condiciones materiales de 
vida y de inserción a la estructura económica; dando lugar a 
un elevado crecimiento de la población urbana, por periodos 
de tiempo relativamente largos y manteniéndose generalmente 
en la primera generación de los migrantes las pautas 
reproductivas; estas cambian radicalmente con la siguiente 
generación. En tanto que se esta hablando de una población 
joven en edad reproductiva, su nivel de fecundidad incidira 
directamente en el crecimiento natural de la población urbana 
a mediano. Por otro lado, las mejoras de los inmigrantes en 
sus condiciones materiales y culturales de vida, aunadas a la 
mayor calidad de los servicios en el área urbana, dan lugar a 
una reducción drástica en el nivel de la mortalidad infantil, 
aumentando las probabilidades de sobrevivencia infantil; 
afectando también positivamente el crecimiento poblacional en 
las zonas urbanas; esto ocurre en tanto que la primera 
generación de migrantes es reemplazada por sus descendientes, 
estos educados en otro contexto social tienen una orientación 
de su comportamiento radicalmente distinto en la que respecta 
a sus patrones reproductivos. En consecuencia, el crecimiento 
de las ciudades se explica por el efecto combinado de la 
elevada migración rural-urbana y las tasas de fecundidad 
mayores que estos detentan. 
Esto se evidencia en los recientes resultados de las 
encuestas de la PECFAL-Urbana, mencionan que en la ciudad de 
México, si la mujer y esposo eran nativos de ésta, su 
promedio de hijos nacidos vivos era 3% menor que el promeCio 
total de la ciudad; mientras que si la mujer y el marido 
tenian origenes rurales, su fecundidad tenia un promedio de 
12.7% mayor que el promedio total. 
Demostrándose Asi que las transformaciones en la orientación 
del comportamiento demográfico de los individuos es un 
proceso gradual, en donde el cambio de residencia y con ello 
de sus condiciones de inserción a la estructura productiva y 
a nuevas condiciones materiales y culturales de vida es 
únicamente el inicio de un proceso de largo plazo; en donde 
juegan un papel fundamental las pautas culturales, la 
calificación de las fuerza de trabajo, la inserción del 
individuo en la estructura productiva, el ingreso, la 
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vivienda y las expectativas personales. 
Acerca del cumplimiento de las expectativas de los 
inmigrantes un caso significativo que es necesario menci~nar, 
es la investigación de los inmigrantes a Ciudad 
Netzahualcoyotl; en ella se constata que el 92 por ciento de 
los inmigrantes se encuentra con la realización de sus 
expectativas en el lugar de destino, al mejorar su nivel de 
vida una o varias veces; pero sobre todo señalando 
invariablemente que en su lugar de origen se encontraban en 
peores condiciones de vida. Las razones por la que se sienten 
mejor en Ciudad Netzahualcoyotl son en primer lugar el 
trabajo, en forma descendente, la vivienda, la familia, la 
educación entre otras. (13) 
Aunque los inmigrantes se integren a actividades económicas 
de baja productividad y de bajos ingresos y fijen su vivienda 
en zonas de la ciudad relativamente marginadas, como se ubica 
socialmente a Ciudad Netzahualcoyotl, los entrevistados 
declararon encontrarse en mejores circunstancias que en su 
lugar de origen; por lo demás, los inmigrantes no siempre 
llegan a radicar a zonas marginadas, ni ocupan puestos de 
trabajo de tipo informal; ya que una parte importante de los 
migrantes se ubica en empleos de tipo formal y reside en 
otras áreas de vivienda; dado que los inmigrantes en buena 
medida son personas relativamente calificadas en sus lugares 
de origen; poseen conocimientos y actitudes que les permiten 
competir en circunstancias de igualdad con la población 
nativa de las zonas urbanas en la búsqueda de empleo en el 
sector formal de la econom1a. Además, el apoyo de familiares 
y amigos, en la acción de migrar, es de suma importancia para 
la adecuada integración del inmigrante en su nuevo lugar de 
residencia. (14) 
Evidencia que se contrapone al supuesto de que los migrantes 
caen en situaciones de frustración, desadaptación y 
marginación de su entorno social, como resultado del 
incumplimiento de las expectativas que tenian al momento de 
migrar en sus lugares de origen; y de la imposibilidad de 
insertarse productivamente en las actividades económicas 
urbanas; si bien una parte de los migrantes pueden en un 
primer momento engrosar al grupo de desempleados o 
subempleados en el sector de trabajo informal; la realidad es 
también que los grupos de desempleados y subernpleados se 
integran también por nativos de las zonas urbanas 
indistintamente; si bien, tiende a presentarse un mayor 
desempleo y subempleo entre los inmigrantes. 
Otro estudio más reciente (1986) que permite acercarse a las 
condiciones de los inmigrantes en los lugares de destino, es 
el realizado por la Maestra Gladys Rivera Herrejón, 
denominado Encuesta a Trabajadores que Laboran en la Vía 
PG.blica en la Ciudad de Toluca (15); en ella se muestra que 
del total de trabajadores entrevistados (555) el 85 por 
ciento tenian como lugar de origen el Estado de México; los 
restantes provenian de otras entidades, la mayoria del 
Distrito Federal. 
De los originarios del Estado de México, G.nicarnente la mitad 
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(49 por ciento), eran de la Ciudad de Toluca; los demás, 
provenian de los municipios de la entidad, por orden de 
importancia: Ixtlahuaca J.6 por ciento, Atlacomulco 3.4, 
Zinacantepec J.4, san Felipe del Progreso 3.2, Villa victoria 
2. 9, Ocoyoacac 2. 9, Metepec 2. 9, Almo laya de Juárez 2. 5, 
Santiago Tianguis tenca 2. 3 y los demás municipios el resto 
(2J. 5); lo que evidencia la importancia de la Zona 
Metropolitana de la ciudad de Toluca, como una opción 
atractiva para los rnigrantes; también se observa la 
importancia que tiene la expulsión de la población en los 
municipios periféricos del Valle de Toluca. 
La mayoria de los entrevistados, eran parte de la población 
económicamente activa antes de emigrar; las actividades en 
las que participaban antes de dedicarse al ambulantaje eran 
las siguientes: obreros (25.6 por ciento), comerciantes y 
campesinos. La ocupación principal a la que se dedicaron una 
vez realizado el movimiento migratorio fue el comercio 
ambulante; 95.5 por ciento de los entrevistados, el 40.5 por 
ciento de los registrados, recibía, ingresos inferiores al 
salario minirno del momento. todo ello, evidencia de que una 
parte importante de la población que migra de las zonas de 
menor desarrollo relativo, desempleados o subempleados en sus 
lugares de origen, pasan a engrosar las filas del subempleo 
en la~ zonas urbanas de destino o contribuyen al fenómeno de 
la terciarización de la economía; es decir, ocurre un proceso 
de transferencia sectorial de fuerza de trabajo del sector 
primario de la econom!a al sector servicios, particularmente 
al comercio, a través del fenómeno de migración; de esta 
manera, pasan a engrosar el sector servicios de baja 
productividad y por lo tanto de salarios muy bajos, aquellos 
migrantes que por su bajo nivel educativo y por ende de 
calificación de su fuerza de trabajo, no pueden integrarse al 
sector de las áreas modernas, de alta productividad y 
elevados salarios¡ a pesar de ello, como se ha visto, los 
inmigrantes pueden acceder a mejores condiciones productivas, 
materiales y culturales de vida en su lugar de destino, que 
en su lugar de origen. 
De hecho, la duración del tiempo que transcurre entre el 
momento de llegada del migrante y el momento de la 
entrevista; es decir, el tiempo que dura su vida en la ciudad 
es un factor primordial en el impacto que tiene sobre él la 
vida urbana; entendiendo el factor tiempo, como una variable 
en donde el migrante se expone al efecto o influencia que 
tiene sobre el la nueva estructura económica, social y 
urbana; modificando sus pautas culturales, en ocasionP.:s ni 
siquiera en él directamente sino en sus descendientes; es 
decir, en la segunda generación; manteniendo por largos 
periodos de tiempo e incluso durante su ciclo vital las 
mismas pautas de comportamiento que tenla en su lugar de 
origen, particularmente en torno a la orientación de su 
comportamiento reproductivo; aunque a medida que es mayor el 
tiempo transcurrido desde el momento de su asentamiento en el 
medio urbano, ocurren algunos cambios en el migrante, aumenta 
su educación, mejora su inserción en el aparato productivo, 
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su ingreso y consecuentemente su nivel de bienestar; todo 
ello, desde luego esta en función de la edad del migrante en 
el momento en que realiza el acto de migrar, ya que la edad 
esta directamente relacionada con las posibilidades de 
mejorar sus condiciones materiales de vida. 
Desde luego, la inserción del migrante en la estructura 
urbana; su inserción en el sistema educativo que le permite 
calificar su fuerza de trabajo, para venderla en un momento 
posterior en mejores condiciones en el aparato económico, sea 
en la producción o en los servicios, aumenta 
significativamente sus pasibilidades de ingreso, 
permitiéndole el acceso a una mejor vivienda, alimentación Y 
vestido; e incidiendo de manera directa en su edad de ingreso 
al matrimonio, en la edad en que tiene a su primer hijo, 
posponiendo ambas; por otro lado, reduciendo el nümero Y 
alargando el periodo de espaciamiento de los hijos; 
reduciendo dP. esta manera los niveles de fecundidad. Al mismo 
tiempo, al mejorar sus condiciones materiales y culturales de 
vida y elevar sus posibilidades de acceso los servicios 
urbanos, le permite reducir la mortalidad infantil. De esta 
manera, al elevar su nivel de bienestar en su lugar de 
destino, en relación a su lugar de procedencia, hace que la 
migración tenga un carácter definitivo; más aun si se piensa 
que el acto de migración, más que ser un acto individual es 
de carácter familiar y social como ya se ha planteado 
anteriormente. 
Por otra parte, los grandes flujos migratorios de las zonas 
rurales a las urbanas; en la medida que están integrados 
básicamente por la fuerza de trabajo excedente, tienden a 
disminuir la presión demográfica sobre la tierra, los 
recursos naturales en general y los puestos de trabajo; 
manteniendo un cierto equilibrio entre estos; lo que explica 
la estabilidad de las estructuras sociales en el campo; es 
decir, la migración ha sido una válvula de escape para la 
fuerza de trabajo que no se encuentra adscrita a la tierra 
como medio de producción y que no tiene posibilidad de vender 
su fuerza de trabajo en su lugar de residencia. 
Otro aspecto que es importante mencionar sobre el efecto de 
los emigrantes sobre las áreas de destino, es el relacionado 
con el doble rol que juegan como productores y consumidores, 
lo que implica un aumento en la oferta y demanda de los 
bienes Y servicios generados, incidiendo en el crecimiento de 
la economía, en el aumento de los ingresos de los sectores 
dirigentes y consecuentemente en la acumulación de capital; 
lo que establece las bases para el crecimiento económicoª 
En relación a los efectos culturales de la migración, es 
posible afirmar que los procesos migratorios juegan un rol de 
primera importancia en la difusión de la cultura urbana, la 
modernización y la difusión de nuevas tecnologías; 
básicamente a través de la comunicación que mantienen los 
migrantes con la población residente en sus lugares de 
origen; contribuyendo también a la desintegración cultural de 
las poblaciones radicadas en los lugares de origen a través 
de la difusión de nuevas pautas productivas y culturales; 
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desde la perspectiva de su nuevo lugar de residencia; este 
proceso de transformación cultural, es reforzado fuertemente 
por la migración de retorno; impulsando el cambio de las 
sociedades tradicionales, rurales a las sociedades modernas, 
urbanas. Sin embargo, en la medida que los procesos 
migratorias crecen en magnitud e intensidad, por largos 
periodos de tiempo, es posible observar en las ciudades, un 
proceso de ruralización de las mismas, es decir, las 
prácticas, creencias y pautas conductuales que el migrante 
tiene en sus lugares de origen las mantiene vigentes durante 
el periodo de integración a la nueva cultura urbana que rige 
en su lugar de destino; de hecho, tienden a modificarse sus 
pautas conductuales en la segunda generación, es decir en la 
vida cultural de los hijos, más adaptados ya al entorno 
urbano, integrándose plenamente al nuevo contexto social del 
cual forman parte. 
Desde una perspectiva social, es importante mencionar que se 
presentan cambios fundamentales en el migrante; desde el 
cambio en su inserción en la estructura productiva, hasta su 
posici6n en la estructura social; cambiando radicalmente el 
contexto social en el que se desenvuelve; Asi entonces hay un 
cambio en el lugar que ocupara en la estructura social, en 
función de su nueva inserción en la estructura productiva en 
el lugar de destino. El cambio en la inserción del individuo 
en la estructura productiva y por ende su pertenencia 
objetiva a una clase o estrato social determinado, se muestra 
de manera inmediata en la migración del campo a la ciudad; en 
este caso, generalmente la inserción del individuo en la 
estructura productiva, en su lugar de origen, es en la unidad 
económica de producción campesina¡ en tanto que en el lugar 
de destino, seguramente se insertara en la producción 
industrial, o si cae en el subempleo o desempleo, en el 
ejercito industrial de reserva; modificando sustancialmente 
su inserción en la estructura productiva -y· -con ello su 
adscripción a las diferentes clases o estratos que configuran 
la estructura de la sociedad. 
En sintesis es posible afirmar que en términos económicos los 
procesos migratorios dan lugar a un incremento de las 
econornias externas y de aglomeración que el sistema emplea 
para el crecimiento de la economía en su conjunto. 
crecimiento que si bien beneficia de manera directa a los 
grupos dirigentes de la sociedades también lo hace con otros 
sectores de la misma, particularmente con los sectores 
asalariados, via el salario nominal y social; en consecuencia 
se puede afirmar que dentro de la problemática que han 
generado principalmente en los centros urbanos las corrientes 
migratorias, han tenido también efectos positivos en la 
sociedad global; bajo la perspectiva de que los procesos 
migratorios son una respuesta a la demanda de fuer.za de 
trabajo en las zonas scio-geográficas en donde surgen, se 
consolidan o expanden los procesos productivos capitalistas. 
En este contexto el fenómeno de la migración, provee de la 
fuerza de trabajo necesaria al desarrollo de los procesos 
productivos, contribuyendo a la constitución del ejercito 
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industrial de reserva; reduciendo el precio en el mercado de 
la mercancia fuerza de trabajo y condicionando el papel de 
los sindicatos en la negociaciones para mejorar el salario 
nominal y social que recibe el obrero; lo que en consecuencia 
crea las condiciones para la acumulación de capital, 
impulsando el desarrollo de las fuerzas productivas de la 
sociedad. 
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Anexo Estadistica: 

Capitulo IV: La Movilidad Migracional en el Estado de México. 
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CUADROS 
ESTADO CE MEXICO 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS (50,60,70 Y 80) 

1950 1960 1970 1980 

ESTADO CE MEXICO SUMA C.M.A* SUMA C.M.A SUMA C.M.A SUMA 

INMIGRANTES 70319 17479 245108 78746 1032567 188534 2917905 
EMIGRANTES 4133211 2088 434184 1142 ...... 21250 600094 

MIGAANTES NETOS -343009 15393 ·189076 n604 ...... 1672&4 2259811 

1950 1960 1970 1980 
CISTRITO FEDERAL SUMA C.M.A SUMA C.M.A SUMA C.M.A SUMA 

INMIGRANTES 1385037 52888 1913918 35520 2269117 20195 2471064 
EMIGRANTES 81094 11026 191952 38167 1573623 123531 1808935 

MIGRANTES NETOS 1303343 41662 1721966 -2847 1695494 -103338 682129 

FUENTE: Elaborado en base 11 loli cuadroe 1,2,3 y 4. 
• C.MA Creclmi.nto Medio Anual 



ANOS 

50 

80 

70 

80 

ANOS 

50 

80 

70 

11) 

POACENTAJEDEINMKlAAHIES 

QUE RESIDEN EN EL OISlllTD 

FEDERAl. PflOVENIENTES DEL 

ESTADO DE MEXICO 

22. ... 

17.059 

13.810 

14.091 

POACENTAJE DE EMKlAANTES 

DEL ESTADO DE MEXICO QUE 

EMIGRARON AL 

DISTRITO FEDERAL 

75.217 

75.180 

70.325 

52.829 

FUENTE!Eilibol'ldoen'-'alolcl.llldrm1~3y4. 

CUA!lllOe 

ESTADO DE MEXICO 

FLUJOS MIGRATORIOS Da DISTRITO FEDERA1. Y 

EL ESTADO DE MEXICO (1950-1960, 1971>-1980) 

PORCENTAJE DE INMIGRANTES PORCENTAJE DE LOS INMIGRANTES PORCENTAJE DE LOS INMIGRANTES 

QUE RESIDEN EN EL ESTADO 

DE MEXICO PROVENIENTES 

DEL DISTRITO FEDERAL 

22.180 

30.061 

"1.151 

46.519 

PORCENTAJE DE EMIGRANTES 

DEL DISTRITO FEDERAL 

QUE EMIGRARON AL 

ESTADO DE MEXICO 

19.092 

38.386 

67.966 

75.057 

DEL ESTADO DE MEXICO 

CON RESPECTO AL TOTAL DE 

MIGRANTES EN EL PAIS 

2.127 ..... 
14.784 

25.579 

PORCENTAJE DE LOS EMIGRANTES 

DEL ESTADO DE MEXICO 

CON RESPECTO AL TOTAL DE 

MIGRANTES EN EL PAJS 

12.503 

8.669 

6.380 

5.750 

DEL DISTRITO FEDERAL CON 

RESPECTO AL TOTAL DE 

MIGRANTES EN EL PAIS 

41.898 

38200 

32.488 

21.558 

PORCENTAJE DE LOS EMIGRANTES 

DEL DISTRITO FEDERAL CON 

RESPECTO AL TOTAL DE 

MIGRANTES EN EL PAJS 

2.471 

3.832 

8.213 

15.853 



CUAOR07 

ESTADO DE MEXlCO 

ENTIDADES SEGUN LUGAR CE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES (50,60,70Y BO) 

ENTlOAOES DE ORIGEN DE 1970 1980 

LOS INMIGRANTES QUE LLEGAN 

AL ESTADO DE MEXICO ABSOLUTO " ABSOLUTO " ABSOLUTO " ABSOLUTO " 
DISTRCTO FEDERM. 10597 22.18 73682 "'·"' 37.76 1357380 ..... 
OUANA.JUATO ""' 13.23 28176 ..... 104358 10.11 229583 7.87 

HIDALGO 8147 11.59 '"""' 10.24 103324 10.01 204726 7.02 

MICHOACAN 11534 1Z.14 20173 023 08970 .... 181n1 823 

OUERETARO ., .. 8.12 1J0'5 5.31 8373' 6.17 187026 5.72 

omos 23027 32.75 ..... ..... 29.28 m41s .. ... 
T07AL 10000 245108 10000 1032587 ,,,,.,. 100 

ENTIDADES DE ORIGEN DE "'º 
,..,, 1970 1980 

LOS INMIGRANTES QUE LLEGAN 

AL 01smrro FEDERAL ABSOLUTO " ABSOLUTO " ABSOLUTO " ABSOLUTO " 
ESTADO DE MEXlCO 310892 22.45 17.00 1381 348190 1'.09 

OUANA.IUATO 1"""' 13.76 239224 12.50 270409 11.92 235834 .... 
MICHOACAN 1308'8 ... ...... 10.69 """" 11.04 221590 8.97 

HIOAl.00 120041 887 1....., 8.87 6.75 209108 .... 
JALISCO 105229 7.00 1305<>7 7.13 193247 .... 200749 8.12 

OTROS 521647 37.66 4375 1043105 4597 1""'5 50.02 

T07Al. 1305037 100.00 100.00 22G9117 100.00 2471064 100.00 

FUENTE:e.batade>Wl~•lolleulldro.t,2,3y4. 



(...UADROll 

ESTADO DE MEXJCO 

ENTIDADES SEGUN LUGAR DE DESTINO DE LOS EMIGRANTES (50,60,70 V 80) 

ENTIDADES DE DESTINO DE .... 1970 , ... 
LOS EMIGRANTES QUE SALEN 

DEL ESTADO OE MEXJCO ABSOLUTO ABSOLl/TO ABSOLUTO " ABSOLUTO " 
OJSTMOFEOEP.At. 310892 75.22 ,,..., 7ll.19 3133157 70.1.'J ...... ..... 
MORELOS 15478 3.7 .. '°"' ... 73 20239 B.3' """' 11.111 

HIDALGO 10515 2.54 10133 2.33 11098 ~ .. ""º ... 13 

PUEBLA .... 2.33 "'' .... ,,,.,, 2.35 ""' '·" 
VERACRUZ ""' .... - .... .... 2.12 ""' 3.93 

OTROS ...,, 14.19 """ 1401 72982 111.37 '""""' 
,.., 

TOTAL 10000 ""'" 10000 445599 l(l0.00 """" 100 

ENTTOACES DE DESTINO CE ""' '"" 1970 '"º 
LOS EMIGRANTES QUE SALEN 

OEl DISTRrTO FEDERAL ABSOLUTO ABSOLUTO ABSOLUTO ABSOLUTO 

ESTADO CE MEXICO 1~97 19.09 73682 "·"' ,....., 117.97 ,,.,,.,, ,, .. 
VERACRUZ 7029 .... 12913 G.73 2'11110 . ... !18176 '" JALISCO .,.. 7.6' '"" B.07 17471 ~ .. ,,,., 2.13 

TAMAULIPAS .,,, 8.77 ..,. .... 16"71 2.117 ""'' ~·· PUEBLA 5179 '"' 4.37 '""' ~" 31049 '·" OTROS "2104 51.S2 75Bl'2 39.52 """" 19.31 2874S2 15.88 

TOTAL 100.00 1919~ 100.00 57l623 Hl0.00 , ... .,. 100.00 

FUENTE: Saborado en base• Jos cu.drot 1,2.3 y 4. 



CUAOR09 

ESTADO DE MEXlCO 

ENTIDADES DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES (50,60,70 Y 80) 

ENTIDADES DE ORIGEN DE LOS 1950 1960 1970 1980 

INMIGRANTES aue LLEGAN 

AL DISTRITO FEDERAL ABSOLUTO C.M.A• ABSOLUTO C.M.A ABSOLUTO C.M.A ABSOLUTO 

ESTADO DE MEXICO 310892 1056 320455 ·1300 313367 3483 340198 

GUANAJUATO 190002 '862 239224 1130 250520 ·2893 221590 

MICHOACAN 136626 6802 """"' 6576 270409 ·7988 190546 

HIDALGO 120041 4981 169850 2062 198469 1064 209108 

JAUSCO 105229 1964 124865 ... 129753 .1ns 112006 

PUEBLA 84140 5237 136507 5674 193247 4259 235834 

OIW.CA 52674 4583 98508 5994 158452 4230 200749 

TOTAL 1000204 29985 1300058 22725 1514217 "°"' 1518031 

ENTIDADES DE ORIGEN CE LOS 1950 1960 1970 1980 

INMIGRANTES QUE LLEGAN 

AL ESTADO DE MEXICO ABSOLUTO C.MA ABSOLUTO C.MA ABSOLUTO C.M.A ABSOLUTO 

OISTRrTO FEDERAL 15597 5809 73682 31619 389867 06751 357380 

GUANAJUATO 9305 1887 28178 7515 103324 10140 204729 

HIDALGO 8147 1203 20173 4880 68970 9806 167026 

MICHOACAN 0534 1657 25106 7925 104358 12523 229583 

CUERETARO 5709 517 10883 1568 2'l567 2214 48711 

PUEBLA 3671 935 13025 5071 63735 11804 181n1 

GUERRERO 3143 140 4540 2275 27292 6360 90895 

Oro<ACA 1478 492 .,.. 4548 51874 8947 151347 

TOTAL 55584 12640 181981 85401 835987 159545 1431439 

FUENTE: Elaborodo on baso a k>a cuadros l ,2,3 y 4. 

• C.M.A.Croclmlento MocflO Anual 



CUAOR010 

ESTADO DE MEXICO 

ENTIDADES DE DESTINO DE LOS EMIGRANTES (50,60,70 Y 80) 

ENTIDADES OE DESTINO DE 1950 1960 1970 1980 

LOS EMIGRANTES QUE SAL.EN 

DEL DISTRITO FEDERAL ABSOLUTO C.M_A• ABSOLUTO C.M.A ABSOLUTO C.MA ABSOLUTO 

ESTADO DE MEXJCO 15597 5609 7'682 31619 389067 96751 1357380 

VERACRUZ 7029 588 12913 '18 17091 2146 38555 

JALISCO 6254 540 ,,.,. 14'6 26110 3207 58176 

TAMAUUPAS 5531 154 7068 167 8735 74' 16178 

PUEBLA 5179 220 7374 "º 16471 1985 38323 

BAJA CALIFORNIA 3565 587 .. ,. 388 13314 ·970 3615 

NUEVOLEON 3871 ... 8392 114 9529 985 19378 

GUANAJUATO 3627 388 7'82 582 13'02 In!; 31049 

TOTAL 50653 8738 138002 35544 494419 107593 1550554 

ENTIDADES DE DESTINO DE .... 1960 1970 1980 

LOS EMlGR.t.NTES QUE SALEN 

DEL ESTADO DE MEXICO ABSOLUTO C.M.A• ABSOLUTO C.M.A ABSOLUTO C.M.A ABSOLUTO 

DISTRITO FEDERAL 310892 1558 326<55 -1309 313367 3463 348190 

MORELOS 15476 505 20528 m 28239 1241 ...., 
HIDALGO 10515 ·226 8259 120 9461 1642 25881 

PUEBLA 9609 ·207 "'" 292 10452 1674 27190 

VERA CRUZ 8201 193 10133 " 11098 1288 23958 

JALISCO 5803 219 7"' 112 9114 1705 26164 

TOTAL ,... .. 2473 3'lC906 1392 381731 11031 492044 

FUENTE: Elo.boradoon baso a los cuadro11.2,3 y 4. 

• C.M.A..Cnsclmlento Modio Anual 
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Consideraciones Finales. 

El estado de México en décadas recientes ha experimentado un 
acelerado crecimiento económico, no obstante éste no ha sido 
homogéneo para el conjunto de los municipios que lo integran 
y más bien este crecimiento ha ampliado y profundizado el 
desequilibrio econ6mico, social y cultural entre los 
diferentes municipios; acentuandose de esta forma los 
contrastes y la heterogeneidad socio-espacial existente al 
interior de la entidad. 
La concentración de la actividad económica del sector 
secundario y terciario, básicamente en los municipios 
ubicados en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y 
de la ciudad de Toluca ha agudizado la contradicción campo
ciudad existente en el estado de México. 
una de las manifestaciones principales de esta contradicción 
lo es la migración campo-ciudad, fenómeno que explica en gran 
parte la historia reciente del estado de México. El fenómeno 
migratorio consiste en lo esencial en que la población 
económicamente activa se desplaza territorialmente en 
büsqueda de mejores condiciones para la venta de su fuerza de 
trabajo ya sea al capital individual (empresa privada) o 
colectivo (el Estado). 
A pesar de estos despla zamientas de población y aunque el 
migrante obtenga mejores condiciones materiales de vida en 
los lugares de destino comparado con sus lugares de origen, 
la pobreza ha tendida a generalizarse en amplias capas de la 
población asentadas a lo largo y ancho del territorio 
estatal; evidencia de ello son los siguientes hechos: 
a) Los municipios que se podrían catalogar como de un alto 
nivel de bienestar, es decir con un bajo nivel de 
marginalidad (ubicados en las zonas metropolitanas de las 
Ciudades de México y Toluca), son municipios en donde amplios 
grupos de la población viven en condiciones de pobreza: tanto 
en lo que se refiere a las condiciones de su inserción en la 
estructura productiva e ingreso como en lo que se refiere a 
la vivienda, vestido y alimentación. 
b) Las amplias concentraciones de población en espacios 
geográfico-sociales de los municipios pertenecientes a las 
zonas metropolitanas mencionadas, que na reGnen los 
estándares m1nimos de urbanización establecidos tanto par las 
organismos nacionales como internacionales en relación a las 
servicios urbanos, educación, salud, medias de comunicación 
y actividades recreativas. 
c) La escasez de actividad económica productiva en diferentes 
gradas, pero inherente a la totalidad de los municipios del 
Estado de México y a todas las sectores de la economia que se 
refleja por un lada en los altos niveles de desempleo y 
subempleo existentes; por otro, en el elevado crecimiento 
del sector terciario de la econom1a en su modalidad formal e 
informal. 
Por otro lado los municipios que se encuentran en la región 
norte, sur y oeste del Valle de Toluca son municipios casi en 
su totalidad de tipo rural en donde las principales 
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actividades económicas que se realizan son: la agricultura, 
la ganadería. la silvicultura, la caza y la pesca. Estos 
municipios rurales, son los que medidos con el indice de 
bienestar o marginalidad social poseen las condiciones 
materiales de vida más bajas: los porcentajes más altos de 
PEA con ingresos inferiores al salario m1nimo, bajos niveles 
de educación, servicios públicos reducidos al minimo; en 
comparación con los municipios de tipo urbano; también en 
ellos y a pesar del elevada flujo migratorio campo-ciudad se 
presentan los más altos porcentajes de población 
económicamente activa desempleada o subernpleada. 
De las actividades econórnicas que se desarrollan en los 
municipios rurales la agricultura es la de mayor importancia, 
ella ocupa casi la totalidad de los productores del campo, de 
igual manera ocupa una parte importante de la superficie 
dedicada al sector primario de la economía. Un mínimo de la 
superficie agr1cola es de riego, el resto lo es de temporal. 
La mayoría de predios dedicados a la producción en el sector 
primario tienen una superficie igual o menor a cinco 
hectáreas, disponiendo de una parte mínima de la superficie 
total de labor en el Estado; en el otro extremo una parte 
minima de aproximadamente el diez por ciento de las unidades 
de producción disponen de aproximadamente el ochenta y cinco 
por ciento de la superficie de labor, lo que manifiesta una 
alta concentración de la tierra. Esta situación: un extremado 
fraccionamiento de una parte mínima de la superficie de labor 
aunada a una elevada concentración de la tierra en pocas 
manos de la mayor parte de la superficie seguramente se ha 
acentuado, dado el elevado crecimiento de la población 
agudizándose el fraccionamiento de la tierra en lo que es la 
economía de tipo campesina: ejidal y comunal. 
Los principales cultivos según la superficie de labor ocupada 
son en orden de importancia: el maiz forrajero, la avena 
forrajera, la papa, la alfalfa y la flor; ellos ocupan casi 
la totalidad de la superficie agrícola del Estado, entre 
ellos el maiz con mucho es el principal cultivo, por lo que 
se puede afirmar que la actividad agrícola es de monocultivo. 
Ahora bien, la mayoría de estos cultivos emplean fuerza de 
trabajo en baja intensidad. 
En base a lo anteriormente expuesto es posible afirmar que 
las características de la agricultura en el Estado de México 
es de tipo minifundista, orientada básicamente a la 
producción de un sólo cultivo; es de tipo minifundista, de 
temporal y campesina, de baja intensidad en el empleo de 
fuerza de trabajo; orientada generalmente al autoconsumo. 
Todo ello permite afirmar que se trata de una economía de 
tipo campesina de subsistencia, es decir que básicamente 
sirve para la reproducción vital de los individuos que 
conforman la unidad económica de producción campesina, 
enviando sus productos al mercado de una manera limitada. 
Como se ha indicado entre los cultivos que se efectüan 
algunos son de producción capitalista¡ entre otros, los 
diferentes forrajes, la flor y los frutales; aun asi, estos 
cultivos constituyen actividades aisladas en el contexto de 
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la actividad productiva en el campo. Por consiguiente la 
actividad agrtcola no genera un gran nümero de empleos, 
además al crecer la unidad económica familiar debido a los 
elevados niveles de fecundidad y a la disminución de la 
mortalidad infantil como resultado de los programas rnaterno
infantil implementados por el gobierno, el efecto combinado 
de ambos procesos demográficos ha dado lugar a un aumento en 
la disponibilidad de fuerza de trabajo que no es utilizada 
por la unidad económica de producción campesina y en los 
casos en que lo es aumentan los niveles de pobreza debido a 
los rendimientos decrecientes. Es este fenómeno el origen de 
los grandes flujos migratorios del campo a la ciudad. 
Si bien el Estado de México se caracteriza en la actualidad 
por tener uno de los niveles más bajos de fecundidad a nivel 
nacional; los niveles de fecundidad presentan, una marcada 
heterogeneidad socio-espacial; al igual que las condiciones 
materiales de vida que son las que determinan la orientación 
del comportamiento demográfico de los grupos sociales. 
Ciertamente la fecundidad ha disminuido a niveles muy bajos 
en las zonas que presentan un mayor desarrollo relativo y a 
la inversa, en aquellas cuyo desarrollo es menor la 
fecundidad se ha mantenido en niveles elevados. Esto es asi, 
ya que históricamente la fecundidad tiene una asociación 
inversa con el nivel de desarrollo y ésto se explica en gran 
parte a través de los procesos en que la mujer se incorpora 
al quehacer productivo de la sociedad: a las instituciones de 
educación en donde la mujer obtiene un mayor grado de 
calificación de su fuerza de trabajo y al proceso productivo 
en donde la mujer participa en igualdad de circunstancias con 
el hombre en la generación de la riqueza social; asi 
entonces, a mayor grado de escolaridad y a mayor grado de 
incorporación al trabajo formal menor es su fecundidad. 
Lo dicho no significa que la mujer integrante de la unidad 
económica de producción campesina no trabaje, sino que su 
trabajo es de tipo informal; en donde no se diferencia el 
trabajo doméstico que desempeña al interior de la unidad 
familiar, del productivo que desempeña en la unidad agrícola; 
este no le es socialmente reconocido y además su incidencia 
en el fenómeno de la fecundidad es a elevar sus niveles, dado 
que la reproducción biológica adquiere una dimensión de 
reproducción de fuerza de trabajo. 
El estado de México históricamente es a nivel nacional uno de 
los que tienen mayor representación de población hablante de 
lengua indígena; es importante hacer notar que los municipios 
del Estado que tienen una mayor representación de hablantes 
de estas lenguas indígenas son aquellos que también presentan 
los indices más altos de marginalidad, es decir los grados 
más bajos de bienestar; son municipios dedicados en lo básico 
a las actividades económicas agrícolas bajo el régimen 
comunal o ejidal y presentan altos indices de fecundidad, de 
mortalidad infantil y de emigración. 
Es importante señalar que en algunos municipios de la zona 
metropolitana se encuentran cantidades significativas de 
hablantes de lenguas indígenas, no solo de la lengua mazahua 
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u otom1, que históricamente se han hablado en la entidad; Y 
que evidencian las corrientes migratorias que existen al 
interior de la entidad; sino también de lenguas que 
tradicionalmente se hablan en otras entidades: tarasco, 
mixteco, zapoteco, entre otras; lo que evidencia corrientes 
migratorias interestatales, como son: Michoacán Y Oaxaca Y 
que se instalan en los municipios del estado de México 
ubicados en la zona metropolitana de la ciudad de México. 
Por otro lado el Estado de México se caracteriza por tener 
una tasa de mortalidad general media, pero una elevada 
mortalidad infantil; si pensamos que las condiciones 
materiales y culturales de vida en las que se desarrolla el 
nifio: vivienda, alimentación, atención médica, vestido, son 
las que mAs incidencia directa tienen con la mortalidad 
infantil; éste puede ser un indicador de los niveles de 
pobreza inherentes al estado de México. 
Si como ya indicó la actividad productiva del hombre es el 
motor de la econom1a; ya que adem~s de ser el medio de 
transformación de la naturaleza para tener los bienes y 
servicios necesarios para la reproducción de la sociedad, es 
al mismo tiempo la actividad mediante la cual el individuo se 
realiza humana y económicamente; es claro que bajo las 
actuales caracteristicas del contexto rural, tal y como se 
encuentra estructurado actualmente, las oportunidades de 
empleo en relación a la oferta de fuerza de trabajo que 
surgen en el sector se encuentran desequilibradas; de ahi la 
urgente necesidad de llevar a los procesos productivos del 
sector primario los elementos de la modernización necesarios 
e indispensables para su desarrollo; que contemplen la 
actividad productiva como el eje central de las 
transformaciones; organizada a través de la formulación, 
aplicación y evaluación de proyectos que tengan un carácter 
productivo, base fundamental, y sin la cual no es posible la 
inserción del individuo en la estructura productiva, con 
acceso a un ingreso que le permita cubrir sus necesidades y 
las de su familia, en relación a la vivienda, el vestido y la 
alimentación; por lo demás, es patente la necesidad de 
fomentar los niveles de bienestar social en el espacio rural, 
estableciendo la infraestructura necesaria para la educación, 
la salud, la comunicación y el ejercicio de las actividades 
recreativas de la comunidad; como parte del salario social. 
Es restableciendo el papel del individuo como ser productivo 
en primera instancia, y ubicando en su justa dimensi6n el de 
consumidor, es decir, consumidor para la creación y 
recreación del individuo como ser bio-psiquico-social; que es 
posible establecer el papel social de la educaci6n, como 
responsable de calificar la fuerza de trabajo del hombre para 
la actividad productiva, para la transformación de la 
naturaleza y de la sociedad, todo ello en aras de mejores 
niveles de vida para los diferentes grupos sociales y 
espacios socio-demográficos. 
La problemática actual del desarrollo social es resultado, en 
gran medida, de que no es el municipio donde se estructuran 
las bases de su propio desarrollo y con el del municipio el 
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del estado en su conjunto; sino que es a partir del gobierno 
central que se establecen las pol1ticas, programas, proyectos 
y en el mejor de los casos su evaluación teniendo como 
resultado la crisis que ahora afecta a nuestra sociedad. 
La importancia del empleo se hace comprensible. al considerar 
que en la sociedad contemporánea, para la casi totalidad de 
sus miembros, el vender en las mejores condiciones su fuerza 
de trabajo que se manifiesta en la posesión de un empleo 
productivo, es el medio a través del cual obtiene el ingreso 
monetario necesario para acceder a los bienes y servicios que 
ofrece el mercado; bienes y servicios indispensables para su 
desarrollo corno ser bio-ps1quico-social. De tal forma que su 
condici6n de actividad: empleado, subempleado o desempleado, 
establece su inserción en la estructura productiva de la 
sociedad, lo que a su vez determina su posición en la 
estructura social y con ello sus condiciones materiales de 
vida y percepción cultural de la realidad social e 
individual; ésto es claro, dado que el trabajo productivo es 
el ünico proceso social creador de riqueza. 
Es esta problernlitica la que se agudiza en los municipios de 
las zonas metropolitanas de las ciudades de México y Toluca, 
corno resultado de la alta concentraci6n de la población, lo 
que obliga a considerar que independientemente de la 
ideolog1a neoliberal en que se sustenta actualmente la 
politica económica del pa1s; basada en las leyes del mercado 
de la oferta y la demanda; el desarrollo económico y social 
se ha planteado como una meta de máxima prioridad para el 
gobierno en la búsqueda de elevar los niveles de bienestar de 
la población; y dada la complejidad inherente a los procesos 
económicos, sociales y demográficos; la planificación, la 
programación, la elaboración, aplicación y evaluación de 
proyectos productivos constituyen los instrumentos 
fundamentales, sin los cuales no es posible ubicarse en la 
via del desarrollo de la sociedad. Todo ello, únicamente es 
posible en base al conocimiento científico de los fenómenos 
sobre los que se quiere incidir. 
Considerando la heterogeneidad espacial y social que 
caracteriza a las unidades politice-administrativas mayores 
(estado), cualquier ordenamiento futuro del desarrollo deberá 
considerar al menos el nivel de las áreas políticas menores 
(municipios) más homogéneas en su interior, además de que 
constituyen la base social, legal y lógica del desarrollo de 
la sociedad en todos sus niveles económico, social, po11tico, 
cultural y demogrlifico. 
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