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En el Anexo 1 se explican detalladamente las carüttetIsticas de la encuesta, 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este trabajo es mostrar un panorama demográfico del país 

en cuanto a las características de educación, situación económica y el fenómeno 

de migración en 1992. 

Para lograr este objetivo se tomó como fuente de información estadística la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 1992 (ENADID). Esta encuesta 

utilizó una muestra de 64 mil viviendas en todo el país, por lo que permite el uso e 

interpretación de los datos a escala de entidad federativa y responde a la 

imperiosa necesidad de conocer algunas particularidades de las características 

poblacionales.1  

Para proporcionar• este panorama de la población mexicana en 1992, se partió de 

un análisis general de la población total y posteriormente se estudiarán las 

características demográficas de educación y trabajo, así como el análisis del 

fenómeno migratorio, para ello se elaboraron cinco capítulos incluyendo las 

conclusiones del trabajo. 

De manera más especifica, en el primer capítulo (Características de la población 

total) se describe la distribución de la población según las características generales 

de edad, sexo, entidad federativa y tamaño do localidad, lo que permite apreciar 

como esta constituida nuestra población, con la finalidad de que al entrar a los 

temas de educación, trabajo y migración se tenga una idea mucho más clara de la 

proporción de la población que constituye a cada una de sus variables. 

En relación a las características educativas (segundo capítulo), primer componente 



demográfico por estudiar en esta tesis, se describe la distribución porcentual 

de la población según nivel de instrucción por tamaño de localidad, entidad 

federativa y sexo, 

En el capítulo tres se estudian las características laborales y se describen los 

niveles de participación por edad y sexo, así como también la distribución 

porcentual de la población según la situación en el trabajo para cada entidad. 

El cuarto y penúltimo capítulo se dedica al estudio del fenómeno migratorio, 

analizando la migración en cuanto a la intensidad y dirección de los flujos 

migratorios interestatales, as( como su importancia en el tamaño de la población 

residente de cada entidad federativa y caracterizando este fenómeno de acuerdo 

al sexo, edad, nivel de instrucción, condición migratoria y situación en el trabajo. 

Esto se hace a través de tres criterios: migración según lugar de nacimiento, 

migración según último cambio de residencia y migración de la población de cinco 

años y más según lugar de residencia en 1987. 

Posteriormente, en una segunda sección del cuarto capítulo, se caracteriza tanto a 

los inmigrantes como a los emigrantes internacionales. En relación a los 

emigrantes se distinguen a aquellos que por motivos laborales se desplazan a los 

Estados Unidos de América de los que lo hacen con la intención de cambiar su 

residencia. En ambos casos se diferencia a la población que regresa (migrante de 

retorno) de la que permanece (migrante definitivo) en el extranjero. 

Finalmente, se presenta la conclusión general donde se resumen brevemente los 

resultados obtenidos a lo largo de este trabajo y se reflexiona de manera integral. 



CAPITULO I. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN TOTAL 

1. ANTECEDENTES 

En México, se observa que la velocidad de crecimiento poblacional va en 

descenso, ya que entre 1960 y 1970 la tasa de crecimiento era del 3.4%, 

mientras que entre 1970 y 1980 esta fue del 3.2% y del 2.3% entre 1980 y 

1990. De tal forma que para el periodo que va de 1990 a 1992 se calculó una 

tasa de crecimiento total del 1.9%. Aún y cuando se presenta esa disminución 

entre 1970 y 1992, la población se incrementó cerca de 35 millones de habitantes 

al pasar de 50.6 millones en 1970 a 85.6 millones en 1992 (México Hoy, INEGI, 

1994). 

Cabe aclarar que el crecimiento total de una población es el resultado del 

crecimiento natural y del crecimiento social.' En lo que respecta a la tasa de 

crecimiento social esta ha sido tradicionalmente negativa debido a que el número 

de personas que Ingresan al país es menor que el de las personas quo salen, 

principalmente a los Estados Unidos de América. 

En 1970 la Tasa bruta de natalidad era de 45.1 nacimientos por mil habitantes, la 

cual disminuyó a 28.6 en 1988 y a 26.3 para 1994 ; mientras la tasa bruta de 

mortalidad era de 10.2 muertes por cada mil habitantes en 1970, 6.9 en 1980 y 

llegó a 6.1 para 1994, siendo su nivel más bajo. 

En términos absolutos, al 15 de octubre de 1992, el monto de población de la 

El crecimiento natural es Igual a las del unciones menos los nacimientos y el crecimientos social es igual a 
las inmigraciones menos las emigraciones. 



República Mexicana fue de 85.6 millones de habitantes los cuales residían en 17.8 

millones de viviendas, en consecuencia en México se tiene un promedio de 4.8 

habitantes por vivienda (ENADID, 1994). 

En cuanto a la composición por edades, esta ha cambiado notablemente su 

estructura en los últimos años: de ser eminentemente joven ha entrado en un 

proceso de envejecimiento. En 1970 los menores de 15 años representaban el 

45.6% de la población, mientras que el grupo de 15 a 64 años representaba 

menos del 50%. Actualmente, el 37.5% de la población es menor do 15 años y el 

58% pertenece al grupo de 15 a 64 años, efecto del descenso de fecundidad 

entre 1970 y 1992. Una de las características principales del grupo poblacional de 

cero a 15 años es la de estar en una edad en que se les debe proporcionar 

educación primaria y secundaria, aunque forman parte de este mismo grupo, un 

gran número de jóvenes en edad de trabajar que buscan o ya tienen un empleo. 

Mientras tanto, el grupo de edad de 15 a 64 años incluye a la mayoría de la 

población económicamente activa y a los contingentes que tienen mayor 

capacidad de consumo y gasto, además, este grupo incluye a las mujeres en edad 

fértil, lo que implica que por cuestiones de la estructura de edad, la población 

mexicana tiene un enorme potencial de crecimiento pese a la disminución de las 

tasas de fecundidad (CONAP0,1994). 

Por consecuencia la tesis se centrará fundamentalmente en la dinámica de estos 

grupos de edad. Sin embargo, antes de realizar dicha tarea este capítulo tendrá la 

finalidad de describir brevemente algunas características de la población por edad, 

sexo y su distribución en el país especificamente en 1992. 



2. POBLACIÓN TOTAL POR EDAD Y SEXO 

A partir del cuadro 1.1 se puede señalar que el 50% de la población se encuentra 

entre cero y 20 años de edad, mientras que el otro 50% se distribuye en los 

grupos de edad restantes. El grupo de edad que presenta la mayor proporción de 

población es el de 5 - 9 años. 

Cuadro 1.1 Distribución de la población total por grupos quinquenales 
de edad según sexo 

GRUPOS DE EDAD POBLACION 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

ESTADOS UNIDOS 85,627,971 41,850,776 43,777,195 
MEXICANOS 

0 • 4 12.3% 6.2% 6.1% 
5 - 9 12.7% 6.4% 6.3% 

10. 14 12.5% 6.3% 6.3% 
15 - 19 11.7% 5,8% 5.9% 
20 • 24 9.3% 4.5% 4.8% 
26 - 29 7.7% 3.6% 4.0% 
30 - 34 6.7% 3.2% 3.6% 
35 - 39 6.0% 2.8% 3.1% 
40 • 44 4.5% 2.2% 2.3% 
45 - 49 3.9% 1.9% 2.0% 
60 • 64 3.1% 1.6% 1.6% 
55 • 69 2.8% 1.3% 1.5% 
60 • 64 2.3% 1.1% 1.2% 

65 Y MAS 4.4% 2.1% 2.3% 
N. E. 0.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional do la Dinámica Demográfica, 1992. 

La pirámide de edades muestra una estructura joven, pero donde la base es más 

reducida que el grupo de edad 5 - 9, lo que está expresando el descenso en la 

fecundidad. 

A su vez los datos a nivel general expresan que la distribución entre hombres y 

mujeres está muy cerca de ser un uno a uno, (la información del cuadro 1.1 indica 



que el 49% de la población son hombres y el 51% mujeres), pero si se analizan 

los índices de masculinidad por grupos de edad, se tienen algunos cambios o 

tendencias significativas. Por ejemplo, se observa que en edades infantiles 

(grupos de 0-4 y 5-9) por cada 100 mujeres hay entre 103 y 101 hombres 

(Cuadro 1.21. En los siguientes grupos de edad se observa una clara tendencia 

descendente de la razón hombres-mujeres conforme la edad avanza. Sin embargo 

este hecho no se presenta en los grupos de edad de 35-39, 40-44, 45-49 y 50- 

54 en donde el índice de masculinidad se incrementa. Esto sugiere 	un 

incremento en la mortalidad femenina causada por riesgos de maternidad ; sin 

embargo, habría que hacer un estudio más detallado para contestar esta 

aseveración. 

Gráfica 1.1 Pirámide de edades. 
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Cuadro 1.2 Indices de masculinidad por grupos quinquenales de edad' 

EDAD INDICE EDAD ÍNDICE 
0.4 103 40.44 93 
5.9 101 45.49 92 

0-14 100 50.54 95 
15.19 98 55-69 88 
20-24 96 60.69 89 
25.29 89 65-+ 89 
30.34 89 N.E. 64 

35-39 91 I.GRAL. 95 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 
• Cálculos propios. 

3. POBLACIÓN TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Las entidades federativas que registran la mayor participación poblacional son el 

Estado de México (12.5%), el Distrito Federal (10%), Veracruz (7.5%) y Jalisco 

(6.6%). Estas entidades en conjunto dan residencia al 36.3% de la población 

total del país. Por otra parte, los estados con menor proporción de habitantes 

son Quintana Roo (0.7%), Campeche (0.7%), Colima (0.5%) y Baja California 

Sur (0.4%). En estos cuatro últimos estados reside únicamente el 2.3% de la 

población nacional. 
1 

El índice de masculinidad mide la proporción de hombres entre mujeres para cada edad o grupo de edades. 
Puede servir para detectar la declaración incorrecta de la edad, cuando se presentan cambios bruscos en el 
valor del índice. Algunos cambios se pueden atribuir a la migración de la población (para ambos sexos) 

.110At 
=—.7171171, 100 



Cuadro 1.3 Distribución de la población por entidad federativa y sexo 

ENTIDAD FEDERATIVA 
POBLACION 

TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 85,627,971 100% 41,850,77 48.9% 43,777,196 61.1% 

01 AGUASCALIENTES 770,972 0.9% 373,283 0,9% 397,689 0.9% 
02 BAJA 	CALIFORNIA 1,908,434 2.2% 987,544 2.3% 940,890 2.1% 
03 BAJA CALIFORNIA SUR 351,690 0.4% 177,736 0.4% 173,954 0.4% 
04 CAMPECHE 569,417 0,7% 284,384 0.7% 285,033 0.7% 
05 COAHUILA 2,040,046 2.4% 997,210 2.4% 1,042,836 2.4% 
06 COLIMA 458,607 0.6% 229,209 0.5% 229,339 n fi% 

07 CHIAPAS 3,430,574 4,0% 1,724,523 4,1% 1,712,051 3.9% 
08 CHIHUAHUA 2,603,515 2.9% 1,251,364 3.0% 1,252,151 2.9% 
09 DISTRITO FEDERAL 8,276,345 9.7% 3,875,002 9.3% 4,401,343 10.1% 
10 DURANGO 1,394,571 1.8% 088,788 1.6% 707,785 1.6% 
11 GUANAJUATO 4,170,885 4.9% 1,984,657 4.7% 2,186,328 5.0% 
12 GUERRERO 2,732,699 3.2% 1,315,919 3.1% 1,416,780 3.2% 
13 HIDALGO 1,945,514 2.3% 977,911 2.3% 987,603 2.2% 
14 JALISCO 6,693,177 8,6% 2,741,042 6.6% 2,952,135 6.79, 
15 MEXICO 10,705,882 12.5% 6,253,038 12.6% 5,452,824 12.5% 
16 MICHOACAN 3,723,643 4.3% 1,778,430 4.2% 1,945,113 4,4% 
17 MORELOS 	' 1,259,170 1.6% 619,598 1.5% 639,572 1.6% 
18 NAYARIT 871,710 1.0% 436,350 1.0% 436,360 1.0% 
19 NUEVO LEON 3,336,044 3.9% 1,058,050 4,0% 1,677,994 3.8% 
20 OAXACA 3,207,147 3.7% 1,588,351 3.7% 1,638,796 3.7% 
21 PUEBLA 4,406,652 6.1% 2,161,886 5.2% 2,244,766 5.1% 
22 QUERETARO 1,126,143 1.3% 662,389 1.3% 573,754 1.3% 
23 QUINTANA ROO 577,419 0.7% 298,673 0.7% 278,846 0.6% 
24 SAN LUIS POTOSI 2,088,644 2.4% 1,018,628 2.4% 1,070,016 2,4% 
25 SINALOA 2,341,346 2.7% 1,184,142 2.8% 1,177,204 2,7% 
26 SONORA 1,866,767 2.2% 928,465 2.2% 938,302 2.1% 
27 TABASCO 1,696,487 1.9% 778,577 1,9% 816,916 1.9% 
26 TAMAULIPAS 2,361,663 2,7% 1,167,161 2,8% 1,184,512 2.7% 
29 TLAXCALA 812,749 0.9% 398,329 1,0% 414,420 0.9% 
30 VERACRUZ 6,405,478 7.6% 3,166,231 7.5% 3,250,247 7.4% 
31 YUCATÁN 1,390,318 1.6% 687,900 1.6% 702,418 1.6% 
32 ZACATECAS 1,309,493 1.5% 639,268 1.6% 670,225 1.5% 

Fuente I INEGI, Encuesta Nacional do la Dinámica Demográfica, 1992. 

En la gráfica 1,2 se aprecia mejor la distribución de la población por entidad 

federativa y sexo. Se observa que la diferencia entre la población masculina y 

femenina es mayor en el Distrito Federal, seguida de Guanajuato, Jalisco, Guerrero 

y el Estado de México; en contraste con Baja California Sur, Campeche, Colima y 

8 



Fuente : Cuadro 1.3 
• Porcentajes absolutos. 

Nayarit donde esta diferencia prácticamente es nula. La existencia de estas 

diferencias por sexo podrían sugerir migración, lo cual se podrá constatar en 

capítulos posteriores. Conocer la distribución de la población por entidad 

federativa es necesario ya que probablemente aquí se encuentre una respuesta 

para la explicación del fenómeno migratorio. 

Gráfica 12 Distribución de la población por sexo según entidad federativa 



4. POBLACIÓN TOTAL POR TAMAÑO DE LOCALIDAD 

En el cuadro 1.4 se puede observar que la mayor parto de la población está 

concentrada tanto en las poblaciones más pequeñas (29%) como en las 

poblaciones más grandes (48%), representando en conjunto estas localidades al 

77% de la población total del país, lo que habla de un patrón poblacional por 

tamaño de localidad concentrado en los extremos. Además, se observa que no hay 

grandes diferencias dentro de la distribución por sexo, excepto una ligera 

diferencia entre hombres y mujeres. 

Analizar la distribución de la población por tamaño de localidad será de utilidad 

cuando se aborden los temas de educación, trabajo y migración, en un intento por 

analizar, de manera más específica, el comportamiento de los resultados obtenidos 

en relación a estos tres componentes para los tipos de población rural y urbano. 

Cuadro 1.4 Distribución de la población por tamaño de localidad y sexo 

TAMAÑO DE LOCALIDAD POBLACION 
TOTAL 

TOTAL 
HOMBRES 

TOTAL 
MUJERES 

ESTADOS UNIDOS 135,827,971 41,950,778 43,777,195 
MEXICANOS 

MENOS DE 2600 HABS, 29.2% 29.8% 28.5% 
2,500 A 19,999 HABS. 14.8% 14.7% 14,8% 
20,000 A 99,999 HABS. 8,1% 7.9% 8.2% 
100,000 Y MAS HABS. 47.9% 47.5% 48.4% 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 
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5. REFLEXIONES 

Por lo que respecta a la composición de la población por edad, esta ha cambiado 

notablemente en las últimas tres décadas. En 1970 se tenía que los menores do 

15 años representaban casi a la mitad de la población, mientras que las cifras que 

arroja la ENADID de 1992 indican que este grupo ha disminuido en ocho puntos 

porcentuales, lo que habla de un descenso en la fecundidad entre 1970 y 1992. 

Por otra parte, el grupo de 15 a 64 años de edad, que en los años setenta estaba 

integrado por menos de la mitad de la población total, en 1992 representa ya al 

58% y se consolida como el grupo mayoritario, Por último en relación a la 

población anciana, ha ido creciendo lentamente, de ser un grupo sumamente 

pequeño dos décadas atrás, para 1992 ya constituye casi el 5% de la población 

total. 

Con base en los resultados se puede concluir que la distribución de la población en 

cuanto a la composición por sexo no muestra grandes diferencias en términos de 

números absolutos. Sin embargo, en los grupos de edad menores a 15 años el 

monto de la población masculina es ligeramente mayor a la femenina, 

contrariamente a lo que ocurre con los grupos de edad mayor a 15 años (más 

población femenina), siendo mayor la diferencia entre los 25 y 35 años de edad. 

En cuanto a la distribución de la población por entidad federativa, se encontró que 

las entidades que registran mayor monto son el Estado de México, Distrito 

Federal, Veracruz y Jalisco, entidades que dan residencia a un poco más de la 

tercera parte de la población total del país. En contraste se tiene que las entidades 

con menor monto poblacional son Quintana Roo, Colima y Baja California, en 
• 
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donde estas tres entidades dan residencia sólo a un dos porciento de la población 

total del país. 

Una vez que se ha conocido la distribución de la población tanto por edad, como 

por sexo y por entidad federativa, es posible hacer un análisis sobre de las 

características demográficas de educación, trabajo y migración para finalmente 

buscar la existencia de alguna posible relación entre estas tres características 

poblacionales. 



CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 

1. ANTECEDENTES 

La educación es reconocida como elemento generador de cambios en cuanto al 

comportamiento demográfico de los individuos y de las familias. Sin embargo, aún 

no se han evaluado suficientemente los cambios generados por la educación en 

todas las dimensiones demográficas (Saavedra, 1994). 

Desde la década de los sesenta se planteó un gran interés porque la educación 

básica se universalizara, ya que se dieron cuenta que más del 40% de los niños en 

edad escolar no recibían educación primaria. Este intento por universalizar la 

enseñanza básica no resultó muy eficáz, sin embargo se pueden observar mejorías 

en los resultados censales entre 1960 y 1990. En 1960 el nivel de sin instrucción 

estaba constituido por el 80% de la población mayor de 15 años, 12% en el nivel 

de primaria completa, 4.6% en el nivel medio básico, 2% en el medio superior y 

el 1% en el superior, mientras que para 1990 el nivel de sin instrucción lo 

constituían el 37% de la población mayor de 15 años, 20% en el nivel do primaria 

completa, 20% en el nivel medio básico, 15% en el medio superior y el 8.4% en 

el superior. Aún con este incremento, dentro de la participación escolar de la 

población, el Sistema Educativó no ha podido incorporar a una importante 

proporción de niños y jóvenes en edad de cursar la primaria, pero si bien, en la 

última década la inasistencia escolar de niños y jóvenes se ha logrado disminuir, la 

inasistencia de adultos no ha podido reducirse y se sitúa por arriba de los 18 

millones. Este incumplimiento de universalización de la educación básica provoca 

que un conjunto de mexicanos se encuentran en condiciones de rezago educativo, 

hecho que muy probablemente no pueda ser resuelto en el corto plazo. 
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No obstante el rezago general, en los últimos tres decenios, el sistema educativo 

latinoamericano experimentó un conjunto de transformaciones de singular 

relevancia, en las cuales la expansión cuantitativa del nivel superior fue, sin duda, 

uno de los aspectos más significativos de estos cambios. Este aumento estuvo 

acompañado por nuevas interpretaciones del vínculo entre la educación y la 

estructura social. Los integrantes de diversos sectores sociales cambiaron su 

percepción sobre el valor y utilidad de la educación y sobre su eficacia para 

responder a los requerimientos del sistema económico. Sin embargo la expansión 

también produjo deterioro en la imagen social del conjunto de las instituciones 

educativas y do su calidad académica. Además en cuanto a la actividad 

productiva, la determinación no provino necesariamente de una demanda creciente 

de mayor capacitación y formación de la mano de obra, sino también de la rigidez 

de la economía que dificultó la creación de nuevos y mejores empleos. Estos 

factores se tradujeron en el hecho de que la población buscara seguir 

escolarizándose (Muñoz y Suárez, 1994). 

Este capitulo tiene la finalidad de describir los resultados obtenidos en la ENADID 

respecto a los niveles de escolaridad de la población mexicana en 1992. Las 

estadísticas educativas que se han reunido en los censos o encuestas de la 

población, pueden referirse a: 1) alfabetismo, 2) grado y tipo de escuela terminada , 

o nivel educativo y 3) asistencia escolar dentro de un periodo reciente. En el caso 

particular de esta tesis, únicamente se hará referencia al primero de los incisos, es 

decir, se describirá la distribución porcentual de la población según nivel de 

instrucción por tamaño de localidad y entidad federativa haciéndose una distinción 

entre sexos. 
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2. NIVELES DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 

En el cuadro 11.1 se observan los porcentajes de la distribución de la población 

mexicana según el nivel do instrucción. Esta distribución se mencionará a 

continuación y podrá observarse con mayor claridad en la gráfica 11.1 y 11.2. 

Primero, cabe resaltar que el 12.7% de la población no tiene ninguna instrucción 

y que el porcentaje sin instrucción femenino es mayor (14.8%). Al hablar de 

población sin instrucción se están considerando a aquellas personas que saben 

leer y quizá escribir, pero que nunca acudieron a la escuela. Posteriormente se 

observó que el nivel de escolaridad con mayor participación es el de primaria 

incompleta con un 24.2%, seguido de un 20.7% en el nivel medio básico y que 

nivel superior es el que presenta menor participación (8.8%). Finalmente el nivel 

de primaria incompleta y medio superior presentan una participación entre el 15 y 

18 porciento respectivamente. 

En cuanto a la distribución por sexo se tiene que las mujeres presentan mayor 

porcentaje que los hombres en los niveles de primaria completa e incompleta y 

medio superior, mientras que los hombres tienen mayor porcentaje en los niveles 

de primaria incompleta y medio básico. 

Por lo que respecta a la composición por edad, se encontró que el porcentaje de 

población sin instrucción es mayor conforme la edad también es mayor, 

comportamiento que se repite en el nivel de primaria incompleta. Este efecto 

resulta contrario a lo que se observa en los niveles medio básico y medio superior 

ya que en ambos niveles de instrucción a mayor edad los porcentajes disminuyen . 
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Por otra parte el grupo de edad 30-44 presenta el mayor porcentaje de población 

con primaria completa (entre 20% y 22%), mientras que el de 60 y más presenta 

el menor (11%). Por último el grupo de edad de 25 - 34 tiene los niveles más 

altos de participación en el nivel superior (14% aprox.), contrariamente a los 

grupos de edad mayores de 55 años (entre 4% y 3%). 

El mismo análisis, pero ahora haciendo distinción entre sexos muestra las 

siguientes diferencias los hombres entre 30 y 44 años tienen mayor porcentaje 

de primaria completa, cuando las mujeres lo tienen en los grupos de edad de 15-

19 y 30-34. Finalmente se observó que la población masculina entre 25 y 34 

años, y la población femenina entre 20 y 29 años, tienen la mayor participación en 

el nivel superior (18% y 12% respectivamente), aunque cabe mencionar que para 

la población femenina, a partir de los 30 años, ésta participación cada vez es 

menor y se encuentra por abajo de los diez puntos porcentuales. 

Gráfica 11.1 Niveles de instrucción por sexo 

Fuente: Cuadro 11.1 



Cuadro 11.1 Distribución porcentual de la población de 15 años y más según 
nivel de instrucción por sexo 

SEXO 

Y 

GRUPOS DE EDAD 

SIN 	INS• 

TRUCCION 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

PRIMARIA 

COMPLETA 

INSTRUCCION 	POSTPRIMARIA • 

N.E. MEDIO 

BASICO 

MEDIO 

SUPERIOR 

SUPERIOR 

ESTADOS UNIDOS 12.73 24.20 18,59 20.69 14.60 8.83 0.36 
MEXICANOS 

16 • 19 3.13 12.80 19.71 39.73 22.32 2.08 0.23 
20 - 24 3.89 12.93 18.89 28.13 23.03 12.87 0.26 
25 • 29 5,42 17.59 19.75 22.15 20.23 14.67 0.19 
30 • 34 7.01 23.71 21.62 18.17 15.27 13.82 0.40 
35 • 39 10.59 29.46 21.90 15.08 10.78 11.82 0.37 
40 - 44 13.78 32.21 20,13 14.18 9.24 10.11 0.35 
45 • 49 19.93 35.88 18.36 10.63 6.89 7.88 0.43 
50 • 64 23.64 39.51 16.26 8.13 5.16 6.76 0.54 
55 • 59 30.65 40.73 13.57 6.6B 3.68 4.18 0.51 

60 Y MAS 40.30 36.86 11,18 5.04 2.73 3.15 0.74 

HOMBRES 10.46 23.72 18.42 21.78 14,05 11.20 0.37 

15 • 19 2.86 13.19 18.75 41.91 21.26 1.94 0.29 
20 • 24 3.33 12.17 18.09 30.37 21.71 14.08 0.25 
25 • 29 4.30 15.92 19.17 23.81 19.58 17.08 0.14 
30 • 34 5.20 21.20 20,90 19.05 14.96 18.28 0.41 
36 • 39 7.98 27.92 22.28 14.81 10.45 16.22 0.34 
40 • 44 11.27 29,10 21.24 14.46 8.88 14.76 0.29 
45 • 49 15.88 36.68 19.10 10,28 6.16 11.45 0.47 
50 - 54 19.16 39.70 17.54 7.66 5.02 10.26 0.67 
66 • 69 24.85 41.94 14.96 6.29 4.68 6.98 0.42 

60 Y MAS 36.48 40.42 10.95 4,68 2.65 5.22 0.80 

MUJERES 14.83 24.62 18.76 19.70 15.10 6.64 0,36 
15 • 19 3.60 12.42 20.83 37.60 23,36 2.22 0.17 
20 • 24 4.41 13.63 19.64 26.05 24.25 11.75 0.27 
25 • 29 8.42 19.08 20.27 20.66 20.81 12.52 0.24 
30 - 34 8.63 25.96 22.26 17.39 15.54 9.83 0.39 
35 - 39 12.97 30.85 21,55 16.32 11.09 7.82 0.40 
40 • 44 16.12 35.09 19.10 13.93 9.57 5.78 0.41 
45 • 49 23.87 35.16 17.67 10.95 7.56 4.60 0.40 
60 - 54 27.90 39.33 15.05 8.57 5.30 3.44 0.41 
65 • 59 35.80 39.66 12.34 7.02 2.90 1.70 0,58 

60 Y MAS 44.62 33.38 11.38 5.44 2.90 1,30 0.68 

Fuente : INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 
• Incluye a la población que llene algún grado aprobado en el nivel. 
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Gráfica 11.2 Distribución de la población por nivel de instrucción 
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Fuente : Cubdro 11.2 

3, NIVELES DE INSTRUCCIÓN POR TAMAÑO DE LOCALIDAD 

Al observar los porcentajes de población sin instrucción se observa una 

"tendencia" decreciente conforme aumenta el tamaño de la localidad, siendo 

mayor el porcentaje de sin instrucción en localidades menores de 2,500 

habitantes y menor en aquellas con más de cien mil. En los niveles post-primarios, 

la tendencia es inversa, ya que conforme aumenta el tamaño de la localidad el 

porcentaje de participación es mayor (Cuadro 11.2). 

En relación a las diferencias por sexo, resalta el hecho de que dentro de la 

población con algún nivel de instrucción, en las zonas rurales el porcentaje de 

población masculina supera a la población femenina en todos los niveles de 

instrucción, mientras en las zonas urbanas sólo se presenta esta superioridad a 

nivel medio básico y superior. Este fenómeno de reducida participación femenina 

a nivel superior, puede atribuirse, entre otras cosas, a la existencia de los roles 

sociales para cada sexo. Sin embargo, se aprecia que el porcentaje de 

participación femenina en los niveles de instrucción post-primaria es mayor en 
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poblaciones con más de 100,000 habitantes, es decir, no solo hay una 

determinación cultural sino que también hay una determinación económico-social. 

Cuadro 11.2 Distribución porcentual de la población de 15 años y más según 
nivel de instrucción por tamaño de localidad y sexo 

SEXO 

Y 

GRUPOS DE EDAD 

POOLACION 

DE IS AÑOS 

Y MAS 

SIN Me. 

TRUCCION 

PROAARIA 

INCOM• 

PUTA. 

~AMA 

COMPLETA 

INSTEUCCION POSTPRIMARIA • 

TOTAL MEDIO 

RADICO 

MEDIO 

SUPERIOR SUPERIOR N.E. 

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 100.00 12.73 24.20 18.59 44.12 20.69 14.60 8.83 0.36 

HOMBRES 100.00 10.46 23,72 18.42 47.03 21.78 14.05 11.20 0.37 
MUJEBES 100.00 14.83 24.62 18.75 41.44 19.70 15.10 6.64 0.36 

MENOS DE 2,500 HAS. 100.00 24.78 37.90 19.93 17.08 11.99 4.04 1.05 0.31 
HOMBRES 100.00 20.96 39.08 20.48 19.13 13.37 4.30 1.46 0.35 
MUJERES 100.00 28.51 36.76 19.40 16.07 10.64 3.79 0.64 0.28 

DE 2.500  A 19.899 HAS.  100.00 16.72 29.99 19,94 33.79 18.38 11.53 3.88 0.66 
HOMBRES 100.00 13.24 29.29 20.29 38.60 19.76 11.57 5.27 0.58 
MUJERES 100.00 18.02 36.67 19.60 31.17 17.08 11.50 2.59 0.54 

• E 20.000  A 99.999 HAS.  100.00 9.89 20.85 16.02 50.94 23.20 19.32 8.42 0.30 
HOMBRES 100.00 7.89 19.97 17.42 64.46 26.09 18.71 10.66 0.26 
MUJERES 100.00 11.62 21.63 18.53 47.88 21.57 19.84 6.47 0.34 

DE 100.000 Y MAS HAS. 100.00 6,10 16.00 17.81 59.94 26.47 20.17 14.30 0.36 
HOMBRES 100.00 4.40 14.45 16.92 63.88 28.37 19.30 18.21 0.35 
MUJERES 100.00 7.63 17.41 18.23 66.38 24.65 20.96 10.77 0.36 

Fuente INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 
•Incluye a la población que tiene algún grado aprobado en ol nivel. 

4. NIVELES DE INSTRUCCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA 

El Cuadro 11.3 muestra la distribución de la población mexicana según su nivel de 

instrucción y entidad federativa de residencia actual. De dicho cuadro se observó 

que las entidades federativas con mayor proporción de población sin instrucción 

ion: Guerrero (28,5%), Chiapas (25.6%), Oaxaca (24.7%) y Michoacán (20.8%). 
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Las que presentan menor proporción son el Distrito Federal (4.4%), Nuevo León 

(4.7%) y Sonora (5.7%). 

En la mayoría de los estados (22), el mayor porcentaje de población se encuentra 

en el nivel de primaria incompleta. Solamente Tlaxcala y Querétaro ubican su 

mayor porcentaje en el nivel de primaria completa. Y en los estados de Baja 

California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, 

Morelos, Nuevo León y Sonora el mayor porcentaje se ubica en el nivel medio 

básico. 

Las entidades que muestran una mayor participación de la población a niveles 

superiores son: el Distrito Federal (17.3%), Nuevo León (12.9%), Coahuila 

(12.6%) y el Estado de México (12.1%). Esto os muy probable que se deba a que 

en estas entidades las oportunidades de estudio son más altas que en las demás. 

En contraste, las entidades con menor participación son: Chiapas (3.7%) y 

Guanajuato (3.9%). 

En cuanto a las diferencias por sexo las más sobresalientes fueron las siguientes: 

en el nivel de sin instrucción la población femenina mostró, en las entidades de 

Chiapas, Guanajuato y Nuevo León, diferencias por arriba de diez puntos 

porcentuales más que la población masculina. En el nivel de primaria completa se 

observa un gran brinco entre Aguascalientes y las demás entidades, ya que esta 

muestra una diferencia de dieciséis puntos más de participación masculina, 

repitiéndose este comportamiento para el nivel medio básico en el estado de 

Tlaxcala. En el nivel medio superior resalta el hecho de que la población femenina 

muestra mayor participación que la población masculina siendo más evidente este 

hecho en el estado de Colima. Finalmente, se tiene el nivel superior, donde la 

superioridad de participación masculina es más que evidente en todo el país, y las 

entidades que reflejan mayores diferencias por sexo son el Distrito Federal, Nuevo 

León y el Estado de México, entidades donde además se tiene la mayor 

participación en este nivel. 
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Cuadro 11.2 Distribución porcentual de la población do 15 años y más según nivel 
de instrucción por entidad federativa y sexo 

SEXO 

POILACION 

DE 15 ANOS 

Y MAS 

SIN 	INS• 

TRUCCION 

PRIMARIA 

INCOA'. 

PUTA. 

PRIMARIA 

COMPLETA 

INSTRUCCION 	POSTPRRIARIA • 

TOTAL MEDIO 

BASICO 

MEDIO 

SUPERIOR 

SUPERIOR N E 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 100.00 12.73 24.20 18,69 44.12 20.69 14.60 8.83 0.36 

HOMBRES 100.00 10.46 23.72 18.42 47,03 21.78 14.06 11,20 0,37 

MUJERES 100.00 14.83 24,62 18.76 41.44 19.70 15.10 6.64 0.36 

01 AGUASCALIENTES 100,00 7.78 28.93 23.24 41.96 21.02 13.43 7.61 0.11 

HOMBRES 100.00 6.89 26.05 39.84 44.31 21.62 13.28 9,41 0.12 

MUJERES 100,00 8.64 27.73 23.79 39.84 20.48 13.67 5.79 0.10 

02 BAJA CALIFORNIA 100,00 7.06 18.93 17.82 55,49 26.08 18.71 10,69 0.70 

HOMBRES 100.00 6.40 18.53 17.18 57.03 27.06 16.94 13.03 0.86 

MUJERES 100,00 7.72 19.35 18.47 63.93 25.11 20.50 8.32 0.53 

03 BAJA CALIFORNIA SUR 100.00 7.16 23,52 19.60 49,25 23.87 18.91 6.47 0.57 
HOMBRES 100.00 6.36 23.39 19.23 60.39 23.93 17.85 8.10 0,30 

MUJERES 100.00 7.98 23.50 19,77 48.09 23.80 20.01 4.28 0.51 

04 CAMPECHE 100.00 13,19 29.87 19.73 37.18 16.60 14,66 7.03 0.00 
HOMBRES 100.00 10.04 28.89 20.90 40.17 17.48 13.89 8.82 0.00 

MUJERES 100.00 16.23 30.82 18.66 34.29 13.59 15.36 5.31 0.00 

05 COAHUILA 100.00 6,08 22.21 19,54 62.12 22.81 10.73 12.58 0,06 
HOMBRES 100.00' 6.72 21.49 17.77 54.00 22.24 16.13 15.63 0.02 

MUJERES 100,00 5.47 22.89 21,21 50.35 23.35 17.30 9.70 0.08 

08 COLIMA 100.00 10.59 22.88 19.33 47.02 20.66 17,65 8.51 0.18 
HOMBRES 100,00 10,60 22.18 18.14 47,83 22.44 14.38 11.01 0.27 

MUJERES 100.00 10.68 23.56 19.52 46.25 18.97 21.17 6.11 0,09 

07 CHIAPAS 100.00 26,62 36.04 16.25 23.63 12.20 7.74 3.69 0.46 
HOMBRES  100.00 19.14 35.84 17,63 26,92 13.55 8.20 6.17 0.47 

MUJERES 100,00 31.99 34.25 12.91 20.40 10.87 7.29 2.24 0.45 

08 CHIHUAHUA 100.00 7.92  23.66 23,38 44.65 24.90 11.30 8.36 0.39 
HOMBRES 100.00 8.16 25.23 22.53 45.62 23.53 12.02 9.97 0.55 
MUJERES 100.00 7.69 24,06 24.22 43.80 26,25 10.76 6.79 0.23 

09 DISTRITO FEDERAL 100.00 4.38 13.22 15,92 86,03 26.80 21.96 17.27 0.46 
HOMBRES 100.00 2,48 11.33 16.52 70.26 27.67 20.98 21.70 0.42 
MUJERES 100.00 6,99 14.83 16.27 62.44 26.16 22.78 13,50 0.47 

10 DURANGO 100.00 8.81 31,57 22.06 37.49 18,72 11,23 7.64 0.07 
HOMBRES 100.00 8.93 32,09 21.30 37,63 16.00 9.52 10,11 0.05 
MUJERES 100.00 8.70 31.07 22.78 37.36 19.40 12.82 5.14 0,09 

11 GUANAJUATO 100,00 17.62 28.13 22.33 32.95 19.28 9.76 3.91 0.97 
HOMBRES 100.00 16.08 24.21 22.43 35.99 21.19 9.61 5.19 1.29 
MUJERES 100,00 18.96 27.79 22.25 30.30 17.61 9.90 2.79 0,70, 

21 



Cuadro 11.2 Distribución porcentual de la pobalción de 15 años y más según nivel 
de instrucción por entidad federativa y sexo 

SEXO 
POBLACION 
DE 15 AÑOS 

Y MAS 
SIN 	INS• 
TRUCCION 

PRIMARIA 
INCOM• 

PLETA. 

PRIMARIA 

COMPLETA 

INSTRUCCION 	POSTPRIMARIA • 
TOTAL MEDIO 

BÁSICO 
MEDIO 

SUPERIOR 

SUPERIOR N.E. 

12 GUERRERO 100.00 28.49 24.06 16.47 31.76 15.31 12.08 4.37 0.23 

HOMBRES 100,00 23.46 26.60 16.63 34.16 17.59 11.09 5.48 0.25 

MUJERES 100.00 32.94 22.68 14.53 29.64 13.29 12.95 3.40 0.21 

13 HIDALGO 100,00 17.70 26.22 19.40 36.69 19,31 12.49 4.79 0.09 

HOMBRES 100.00 14.06 26.40 19.60 39.86 21.24 11.95 6.67 0.08 

MUJERES 100.00 21.24 26,04 19.21 33.41 17.44 13.01 2.96 0.10 

14 JALISCO 100.00 11.40 24.42 22.13 41.29 21,04 17. , :II; 6.90 0.78 

HOMBRES 100.00 10.28 23,99 20.57 44.42 22.05 13.04 9,33 0.74 

MUJERES 100.00 12.42 24.60 23.57 38.43 20.14 13.63 4.66 0.78 

16 MEXICO 100.00 9.74 18.02 17.65 64.13 24.29 17.76 12.08 0.40 

HOMBRES 100.00 6.61 16.44 17.30 59.36 26.07 17.81 16.48 0.30 

MUJERES 100,00 12.74 19.47 17.97 49.30 22.66 17.71 8.93 0.52 

16 MICHOACAN 100,00 20,80 31.26 17.48 29.99 15.89 9.14 4.96 0.47 
HOMBRES 100.00 19.77 30.08 16.77 32.80 16.90 9.00 6.90 0.58 
MUJERES 100.00 21.67 32.24 18.07 27.64 15.05 9.26 3.33 0.38 

17 MORELOS 100.00 12.76 22.16 16.63 48.14 23.00 16.68 8.56 0.31 
HOMBRES 100.00 10.84 21.45 17.20 50.06 24.05 15.17 10.84 0,45 

MUJERES 100.00 14.51 22.80 16.11 46.39 22.04 17.811 6.49 0.19 

18 NAYARIT 100,00 12.67 28.60 17.67 40.97 20.28 14.09 6.60 0.29 
HOMBRES 100.00 12.19 28.06 17.65 41.68 21.47 12.10 111 0.43 
MUJERES 100.00 13.13 28.92 17.60 40.29 19.13 16.01 5.15 0.16 

19 NUEVO LEON 100.00 4,66 17.78 17.49 59.94 26.41 20.61 12,92 0.13 
HOMBRES 100.00 3.95 16.64 15.44 63.89 28.25 18.68 16.96 0.18 
MUJERES 100.00 6.36 18.98 19.46 56.13 24.63 22.46 9.04 0.08 

20 OAXACA 100.00 24.67 30.04 19.63 25.61 12,73 7.83 4.95 0.16 
HOMBRES 100.00 17.56 32.39 21.39 28.62 14.62 7.81 6.19 0.16 
MUJERES 100.00 31.16 27.90 18.03 22.75 11.07 7.85 3.83 0.16 

21 PUEBLA 100.00 19.04 26.62 19.24 34.94 16.51 11.34 8,09 0.16 
HOMBRES 100.00 16.68 25.51 21.16 37.52 16.21 10.88 10.43 0.13 
MUJERES 100.00 22.14 27.64 17.46 32.67 14.86 11.77 6.94 0.19 

22 QUERETARO 100.00 16,62 20.86 21.45 41.07 20.39 12.81 7.87 0.00 
HOMBRES 100.00 14.83 18.78 20.64 45.86 22.48 12.76 10.61 0,00 

MUJERES 100.00 18.24 22.74 22.26 36.76 16.51 12.85 5.40 0.00 

23 QUINTANA ROO 100.00 10,89 27.19 16.17 46.34 21.64 17.79 7.01 0.41 
HOMBRES 100.00 9.17 26.75 14.94 49.78 23.62 17.62 8.54 0.36 
MUJERES 100.00 12.02 28.81 15.43 42.47 19.19 17.98 6.30 0.47 

.......••••,••• 
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Cuadro 11.2 Distribución porcentual de la pobalción de 15 años y más según nivel 
de instrucción por entidad federativa y sexo 

SEXO 
POBLACION 
DE 15 AÑOS 

Y MAS 
SIN 	INS• 
TRUCCION 

PRIMARIA 
INCOM• 
PLETA. 

PRIMARIA 
COMPLETA 

INSTRUCCION 	POSTPRIMARIA ' 
TOTAL MEDIO 

BASIC° 
MEDIO 

SUPERIOR 

SUPERIOR N.E. 

24 SAN LUIS POTOSI 100.00 16.76 29.78 18.33 38,03 19.32 10.95 5.76 0.11 

HOMBRES 100.00 13.46 30.55 18.37 37.52 20.50 9.79 7.23 0,10 

MUJERES 100.00 17.80 29.11 18.29 34.69 18.26 11.99 4.44 0.11 

26 SINALOA 100,00 9.68 25.36 19.00 45.41 19.33 16,06 0.22 0,65 

HOMBRES 100.00 10.18 24.96 18.77 45.47 18.49 15.45 11.53 0.62 

MUJERES 100.00 9.19 25,75 19.23 45.35 20.15 18.23 6.97 0.48 

26 SONORA 100.00 6.74 23.04 18,20 62.76 26.22 17.86 8,68 0.26 

HOMBRES 100.00 5.70 23.02 17.16 63.94 26.09 16.84 11,01 0.18 

MUJERES 100.00 5.77 23.07 19.21 51.62 26.38 18.85 6.39 0,33 

27 TABASCO 100.00 10.76 32.42 19.29 37.38 16.70 14.17 6.51 0.15 

HOMBRES 100.00 7.20 32.45 19,10 41.04 18.91 13.71 8.42 0.21 

MUJERES 100.00 14.10 32.38 19.47 33.95 14.63 14.60 4.72 0.10 

28 TAMAULIPAS 100.00 8.16 24.88 19.43 47.17 20.68 16.97 9.52 0,37 

HOMBRES 100.00 7.93 25.68 18.40 47.86 20.04 16.53 11.29 0.23 

MUJERES 100.00 8.37 24.20 20.43 46.49 21.29 17.39 7.81 0.51 

29 TLAXCALA 100.00 10,73 21.64 24.63 43.19 22.69 14.34 6.26 0.01 

HOMBRES 100.00 8.13 20.12 23.36 48.38 25.99 14.04 8.35 0.01 

MUJERES 100.00 13.11 22.84 25.50 38,47 19.52 14.01 4.34 0,02 

30 VERACRUZ 100.00 16.74 31.40 17.12 36.61 17.31 12.23 6,07 0.13 

HOMBRES 100.00 12.01 32.01 17.72 38.18 19.03 12,05 7.10 0.08 

MUJERES 100,00 19.24 30.81 16.56 33.20 16.70 12.40 5.10 0.19 

31 YUCATAN 100.00 16.30 31.23 16.79 37.43 17.76 13.81 5.87 0.26 

HOMBRES 100.00 12.33 31.89 14.72 40.84 19.98 13.60 7,26 0.22 
MUJERES 100,00 18.19 30.67 16.84 34.12 15.59 14.02 4.51 0.28 

32 ZACATECAS 100.00 13.08 36.19 22.66 28.83 18.66 6.79 6.49 0,24 
HOMBRES 100,00 12.91 35.93 21.77 29.12 16.82 8.02 7.28 0.27 
MUJERES 100.00 13.24 34.51 23.48 28.58 17.22 7,47 3.89 0.21 

Fuente : INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 
•Incluye a la población que tiene algún grado aprobado en el nivel. 
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5. REFLEXIONES 

Los resultados de la encuesta muestran que una octava parte de la población 

mayor de 15 años pertenece al grupo de sin instrucción, por lo que se está 

hablando de aproximadamente diez millones de personas. Sin embargo, la mayor 

participación de población se encuentra en el nivel de primaria incompleta con 

(cerca de trece millones de personas) seguida por el nivel medio básico (con once 

millones). En cuanto a la distribución por sexo, las diferencias más significativas 

están dadas en el nivel do sin instrucción, el cual presenta una diferencia de 

cuatro puntos porcentuales más en la población femenina, así como también se 

encuentra una diferencia de cuatro puntos porcentuales en el nivel superior, sólo 

que aqui corresponde a la población masculina el valor más alto. En los demás 

niveles las diferencias son relativamente pequeñas. 

Por entidad federativa se observó que dentro de los distintos nivelqs de 

instrucción la mayoría de las entidades federativas (22) registran una mayor 

proporción en el nivel de primaria incompleta. Sin embargo, en la región del 

Pacífico Sur los porcentajes del grupo de población sin instrucción son los más 

altos (Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán). En contraste se tiene que el 

Distrito Federal, Nuevo León y Sonora es en el nivel medio básico donde 

presentan su mayoría. 

Por último, es importante hacer notar que dentro del nivel de instrucción superior 

(casi el 10% de la población mayor de 15 años), destacan el Distrito Federal, 

Nuevo León, Coahuila y el Estado de México como las entidades con mayor 
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participación en dicho nivel, así como también destacan Chiapas y Guanajuato 

como las entidades con menor participación, 



CAPITULO III. CARACTERÍSTICAS LABORALES 

1. ANTECEDENTES 

En los últimos tres decenios se observó un alto grado de inestabilidad en varios 

fenómenos económicos, entre varios se puede mencionar la sustitución de una 

estabilidad en los precios por altos niveles inflacionarios (superiores a los dos 

dígitos), la inestabilidad en la tasa de crecimiento económico que, entre 1970 y 

1990, tuvo una caída de poco más de cinco puntos porcentuales, el incremento 

en endeudamiento, tanto interno como externo, de los sectores público y 

privado. Por otro lado, se tienen que el sostenido aumento de la oferta de-fuerza 

de trabajo como resultado de las altas tasas de crecimiento demográfico 

observadas hasta antes de los setenta, el incremento del nivel educativo de la 

población, motivado por una expansión en la oferta de servicios educativos para 

los niveles medios y profesionales y una creciente incapacidad del aparato 

productivo para absorber este crecimiento de la fuerza de trabajo, entre otras, 

son algunas de las tendencias seculares que inciden en el empleo (Judisman y 

Eternod, 1994). 

Un hecho sumamente importante que se deriva de este panorama socio-

económico de nuestro pais es el aumento de la fuerza de trabajo femenina, 

originado como consecuencia de una mayor aceptación cultural de la 

participación de la mujer en actividades fuera del hogar, por la elevación en el 

nivel educativo de la población femenina, por una mayor demanda de fuerza de 

trabajo femenina para el desempeño de ciertas actividades como la maquiia, la 

agroexportación y los servicios en general, así como por el deterioro en los 

niveles de, vida de un gran número de familias, como resultado de las políticas 

económicas utilizadas en los últimos años (Judisman y Eternod, 1994). 
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De acuerdo a las proyecciones de CONAPO, la población en edad de trabajar (de 

15 a 64 años) se incrementó en poco más de 15 millones. Por ello, la brecha 

entre demanda potencial y ocupaciones difícilmente será cubierta. Además habría 

que tener en mente el hecho de que el cambio técnico implica, en las actividades 

más dinámicas, una menor absorción de trabajadores que en el pasado 

(CONAPO, 1994). 

Todos estos factores traen como resultado un rápido crecimiento de las 

actividades informales de la economía, es decir, la población adopta como una 

estrategia de sobrevivencia el trabajo por cuenta propia y las ocupaciones no 

asalariadas de trabajo familiar, principalmente de mujeres, jóvenes y viejos. Este 

hecho resulta de gran importancia para analizar, ya que en el largo plazo la 

creación de empleos no asalariados puede traer consigo un problema social 

porque al retirarse de una actividad económica de este tipo, no se tendrán 

apoyos de seguridad social. 

A continuación se mostrará la situación según los niveles de participación que se 

tienen por sexo, así como su distribución por entidad federativa, con el fin de 

conocer la situación económico-laboral de la población en el año de 1992. 
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2. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

La situación económica que presentaba el país en 1992, dentro de la población 

que está en edad de trabajar era de un 76% de la población masculina y un 28% 

de la femenina (Cuadro 111.11. 

Por entidad federativa resaltan Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo como los estados 

de mayor proporción de población activa, así como Zacatecas con la menor 

(44%), obviamente este último estado presenta la mayor proporción de población 

inactiva (55%1. 

En cuanto a la distribución por sexo para cada entidad, se observa que en 

Chiapas, Oaxaca ,Quintana Roo y Puebla tienen los índices más altos de población 

masculina activa, índices que se encuentran alrededor del 80%. En el caso de la 

población femehina, el Distrito Federal, Oaxaca y Tabasco tienen la mayor 

participación de mujeres activas, las proporciones se encuentran entre el 36% y 

40%. Dentro de esta población también se observa que las mujeres Zacatecanas 

son la causa de los bajos niveles de participación económicamente activa en la 

entidad, ya que los hombres presentan niveles similares a los demás estados, por 

supuesto en esta entidad se encuentra el nivel más alto de mujeres inactivas. 

La población inactiva está constituida mayoritariamente por mujeres ya que el 

71% de dicha población la conforma, así como un 24% de la población 

masculina. 

Por entidad federativa, Nuevo León y el Distrito Federal tienen la mayor 

proporción de hombres inactivos, así como Chiapas la menor. Finalmente se 

observó que las mujeres Oaxaquelias son las que tienen el índice más bajo de 

población inactiva. 
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Cuadro 111.1 Condición de actividad de la población en edad de trabajar 

ENTIDAD FEDERATIVA 
POBLACIN DE 
12 AÑOS Y MAS 

HOMBRES MUJERES 

PEA PEI N. E. PEA PEI r 	PEA PEI 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 61.24 48.50 0.26 75.76 24,03 28.44 71.26 

01 AGUASCALIENTES 50,05 49.82 0,13 75.48 24.34 26,94 72.98 

02 BAJA CALIFORNIA 53,92 45.87 0.21 78,18 23.67 31.10 68.63 
03 BAJA CALIFORNIA SUR 51,21 49.26 0.53 74.76 24.64 27.01 72.53 
04 CAMPECHE 48.80 61.12 0,08 79.01 20.91 19,46 80.47 
06 COAHUILA 60.16 49.79 0.06 73.23 26.72 28,43 71,49 
06 COLIMA 63.33 48.58 0.09 76.97 22.94 30,44 69.48 
07 CHIAPAS 68.12 41.79 0.09 82.24 17.80 34.27 65.70 
08 CHIHUAHUA 53.00 46.79 0,21 76.07 23.80 30.14 69,68 
09 DISTRITO FEDERAL 62.49 47.09 0,42 71.56 28.18 36.33 63.13 
10 DURANGO 47.91 61.98 0.11 74.89 25.09 22.39 77,42 
11 GUANAJUATO 47.40 61.98 0.62 75.74 23.66 22.47 76.88 
12 GUERRERO 55.51 44.15 0.34 78.63 21,12 34.58 65.02 
13 HIDALGO 51.33 48.63 0.04 76.82 23.13 26.31 73.66 
14 JALISCO 51,24 48.16 0.61 77.27 22,20 27.24 72.07 
16 MEXICO 49.09 50.68 0,33 72,97 26.80 26.86 72.73 
18 MICHOACAN 47,04 62.60 0,36 77.66 21.99 20.64 79.08 
17 MORELOS 61.08 48.82 0.10 75.99 23.88 28.22 71,71 
18 NAYARIT 	• 47.69 52.18 0,23 74,07 25.80 21,91 77.77 
19 NUEVO LEAN 49.99 49.93 0.08 71,26 28.74 29,27 70.58 
20 OAXACA 60.23 39.71 0.06 81.76 18.14 40.43 69.66 
21 PUEBLA 56,68 43,25 0,07 81.69 18.21 33.38 66.60 
22 OUERETARO 50,37 49.53 0.10 76.50 23.41 26,29 73.60 
23 QUINTANA ROO 68.49 41.30 0.21 81.73 18.11 32.85 66.87 
24 SAN LUIS POTOSI 48.89 61.05 0.06 77,52 22.42 22.44 77.51 
25 SINALOA 47.16 62.66 0.29 73.38 26.33 21.76 77.96 
26 SONORA 49.21 50.56 0.23 74.87 25.14 24.54 75.19 
27 TABASCO 58,37 43.60 0.03 76.13 23.84 37.63 62.34 
28 TAMAUUPAS 49.88 48.83 0.29 75.38 24.42 26.17 74.45 
29 TLAXCALA 61.85 48.26 0,09 75,32 24.68 29.76 70.07 
30 VERACRUZ 48.92 60.88 0.20 76.83 24.00 23.56 76.22 
31 YUCATÁN 60,41 49.23 0,36 74.56 25.21 26.67 72,86 
32 ZACATECAS 44.24 55.70 0.08 74.78 25.20 18.72 83,18 

Fuente : INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 
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3. NIVELES DE PARTICIPACIÓN POR SEXO Y EDAD. 

Es evidente la superioridad de la participación masculina respecto a la femenina 

dentro de la población económicamente activa (Ver gráfica 111.1).' Situación que 

nos remite a la existencia de "roles sociales" asignados por sexo, es decir, roles 

asignados como producto del tipo de cultura o tradición de las sociedades. 

El comportamiento de las tasas de participación por edad es distinto para cada 

sexo (Ver cuadro 111.1). Las edades en las que se observa mayor participación son 

entre 20 y 24 años para mujeres (38.31%) y entre 30 y 39 años para hombres 

(97.71%). Por otro lado se tiene que mientras en la población masculina de los 

50 años en adelante todavía se tiene un alto porcentaje de población trabajadora, 

en la población femenina cada vez es menor dicha participación. 

En la población masculina se observa que de los 15 a los 39 años de edad el 

comportamientos de participación es creciente y a partir de los 40 años 

decreciente, a diferencia de lo que se observa en las tasas de participación 

femenina ya que muestran una tendencia decreciente a partir de los 25 años de 

edad. Sin embargo, en ambos casos se observa un cambio fuerte en las tasas de 

participación del grupo de edad de 15 a 20 años al de 20 a 25 años. 

En la gráfica 111.1 se aprecian mejor los niveles de participación, donde se observa 

que en 1992 la curva de participación femenina casi toma la forma de la curva de 

participación masculina, contrariamente a lo que se observaba en .años anteriores 

pues la curva era más bien un pico en edades jóvenes y un claro descenso en las 

edades posteriores. 

Para definiciones consultar Anexo II. 

30 



GRUPOS DE EDAD 
TASAS ESPECIFiCAS DE PARTICIPACIÓN 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 51.24 75.76 28.44 

15 • 19 41.57 58.30 25.19 
20 • 24 60.93 86.30 38.31 
25 • 29 65.15 95.60 37.91 
30 • 34 66,03 97.59 37.80 
35 - 39 65.73 97.71 36.62 
40 - 44 64.88 96.54 35.35 
45 - 49 81.57 95.69 30.25 
50 • 64 58.47 90.86 27.71 
55 • 69 61.71 84.96 22.25 
60 - 64 46.75 77.76 19.04 

66 Y MAS 29.95 51.47 10,72 

Fuente : INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 

Gráfica 111.1 Curva de participación por edad y sexo 

Fuente: Cuadro 111.2 
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4. SITUACIÓN EN EL TRABAJO SEGÚN SEXO 

En el cuadro 111.3 se puede observar que las ocupaciones de obrero y empleado 

tienen los mayores porcentajes tanto en la población femenina (64.2%) como en 

la masculina (51.7% ).En contraste se tienen las ocupaciones de patrón y 

empresario con un porcentaje del 2.1% en los hombres y del 1% en las mujeres. 

Resulta importante resaltar que las ocupaciones por cuenta propia muestran 

elevados niveles de participación en ambos sexos, hecho que podrá observarse 

con mayor claridad en la gráfica 111.2 . 

En cuanto a la composición por edad para cada sexo se observó que dentro de la 

población masculina entre las edades de 20 a 34 años la ocupación con mayor 

participación es la de obrero o empleado, misma que en las edades mayores do 65 

años tiene la menor participación. Entre los 12 y 19 años, as( como en las edades 

mayores a 65 años se encontraron los porcentajes más altos de jornaleros o 

peones del campo. En los grupos de edad de 45 - 54 y 60-64 se tienen 

registrados los mayores porcentajes de patrones ylo empresarios con cifras 

cercanas a los cuatro puntos porcentuales. 

Por lo que respecta a la población femenina se encontró que en las edades de 15 a 

29 años presentan los niveles más altos de población obrera o empleada y que 

entre los 12 y 14 años su participación en las ocupaciones de jornalero o peón del 

campo alcanzan un 7.5%. A diferencia de la población masculina, las mujeres 

muestran una mayor participación como patrones o empresarios en las edades de 

60 a 54 años con un 3.5%, porcentaje que resulta muy significativo si se 
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Fuente : Cuadro 111.3 

considera que el porcentaje más elevado de la población masculina en dicha 

situación laboral es de casi un 4%. 

Finalmente se observó que ambos sexos entre los 12 y 14 años muestran un 

elevado porcentaje de población trabajadora no remunerada con porcentajes del 

40% en los hombres y del 34% en las mujeres, lo que habla de que 

probablemente desde edades muy tempranas los jóvenes de ambos sexos realizan 

labores que ayuden a generar ingresos para sobrevivir . 

Gráfica 111.2 Situación laboral por sexo 



Cuadro 111.3 Distribución porcentual de la población ocupada según situación 
en el trabajo por sexo 

SEXO 

Y 
GRUPOS DE EDAD 

POBLACION 
OCUPADA 

-.................. 

SITUACION EN EL TRABAJO 

OBRERO 
O 

EMPLEADO 

JORNALERO 
O PEON 

DEL CAMPO 

TRABAJADOR 
POR SU 
CUENTA 

PATRON 
O 

EMPRESARI 
O 

TRAD. NO 
REMUNERADO 

Y OTROS 

.<------,......... 

N.E. 

ESTADOS UNIDOS 100.00 55.38 8.41 25.57 1.81 7.83 1.00 
MEXICANOS 

15 - 19 100.00 61.29 11,26 9.77 0.27 15.87 1.54 
20 • 24 100.00 67.39 7.00 15.59 0.64 8,19 1.29 
25 • 29 100.00 66.16 6.73 19.47 1.30 6.08 1.26 
30 • 34 100.00 62.29 8.26 24.97 2.10 3.81 0.57 
36 - 39 100,00 57.08 7.06 28.83 2.16 4.43 0.44 
40 • 44 100.00 52.73 7,57 31.17 2,91 6.18 0.46 
45 • 49 100.00 44.94 8.61 36,80 3.34 5.34 0.97 
50 - 54 100.00 41.87 9.03 39.52 3.79 4.90 0.89 
55 - 59 100.00 35.13 10.46 44.39 2.97 6.24 0.82 
60 • 64 100,00 28.08 10,90 60.00 3.35 7.03 0.66 

65 Y MAS 100.00 18.36 13.43 55.47 3.31 6.58 0.85 

HOMBRES 100.00 61.75 11.15 27.31 2,14 6.79 0.66 
16 • 19 100.00 53,56 16.29 11.54 0.21 17.94 1,46 
20 • 24 100,00 62,08 9.88 17.73 0.66 8.40 1.25 
26 - 29 100.00 62.93 9,24 21.18 1.61 4.12 0,92 
30 • 34 100.00 60.11 8.38 26.24 2.55 2.36 0,36 
35 • 39 100,00 55,82 9.51 29.73 2,43 2.12 0.39 
40 - 44 100.00 51.53 10.14 31.89 3.46 2.59 0.39 
45 • 49 100.00 43.96 11.02 37.14 3.82 3.30 0.76 
50 • 54 100.00 40.68 11.43 40.62 3,87 2.45 1.05 
55 • 59 100,00 35.56 12.75 44,35 3.42 3,11 0.81 
80 • 64 100.00 27.28 13.27 50.92 3.96 4.11 0.46 

65 Y MAS 100.00 18,86 16.69 54.14 3,79 7.03 0,50 

MUJERES 100.00 64.24 1.72 21.33 1.01 10.38 1.32 
16 - 19 100,00 78.19 2,44 5.91 0.40 11.34 1.72 
20 • 24 100.00 78.26 1.10 11,21 0.30 7.75 1.38 
25 • 29 100,00 73,36 1.14 15,63 0.59 7.25 2.03 
30 • 34 100,00 87.28 1.43 22,06 1.06 7.12 1,05 
35 • 39 100.00 60.13 1.15 26.66 1.52 9.98 0.56 
40 • 44 100.00 55.72 1.19 29.38 1.64 11.55 0.62 
45 -49 100.00 47.73 1.78 35.82 1.99 11.12 1.66 
GO • 64 100.00 46.49 1.64 36.45 3,55 12,47 0.40 
65 • 59 100.00 33.65 2.62 44.48 1.46 16.92 0,87 
60 • 64 100.00 30.84 2.44 46.71 1.16 17,47 1.38 

86 Y MAS 100.00 16.25 3.81 61.16 1.28 15.17 2.33 

Fuente : INEGI, Encuesta .Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992 
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Gráfica 111.3 	Distribución de la situación laboral 

Fuente : Cuadro 111.4 

5. SITUACIÓN EN EL TRABAJO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Al analizar a la población según su situación en el trabajo por entidad federativa, 

en el cuadro 111.4 se observa que en 21 de las 32 entidades federativas la 

población ocupada es mayoritariamente obrera y empleada (asalariada) . Tres de 

las entidades (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) se caracterizan por mayoría de 

trabajadores por cuenta propia y las ocho entidades restantes muestran una 

distribución proporcional entre la población asalariada y la población que efectúa 

trabajos por cuenta propia (Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, 

Tabasco, Veracruz y Zacatecas). 

También existe un alto porcentaje de trabajadores no remunerados en siete 

entidades: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Zacatecas. 

Esta población supera al 10% de la población ocupada, lo cual es altamente 

significativo, ya que estamos hablando de miles o millones de personas; por 

ejemplo; el estado de Chiapas tiene un 28.4% de trabajadores no remunerados, 

lo que significa que aproximadamente de cada 3 personas que realizan alguna 

ocupación una es no remunerada. 
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Cuadro 111.4 Distribución porcentual de la población según su situación en el 
trabajo por entidad federativa 

ENTIDAD FEDERATIVA POBLACION 

OCUPADA 

SITUACION EN EL TRABAJO 
OBRERO 

O 

EMPLEADO 

JORNALERO 

O PEON 

DEL CAMPO 

TRABAJADOR 

POR SU 

CUENTA 

PATRON 

O 

EMPRESARIO 

TRAS. NO 

REMUNERADO 

Y OTROS 

N. E. 

ESTADOS UNIDOS 100.00 56.38 8.41 25.57 1.81 7.83 1,00 
MEXICANOS 

01 AGUASCALIENTES 100.00 69.33 9.47 16,10 1.58 2.71 0.81 
02 BAJA 	CALIFORNIA 100.00 67.73 7.25 19.00 1.84 2,38 1.90 

03 BAJA CALIFORNIA SUR 100.00 61.06 6.49 25.18 2.31 3.46 1.51 
04 CAMPECHE 100.00 54.66 9.53 29.66 1.09 4.26 0.91 
06 COAHUILA 100.00 86.36 8.22 18.92 3.44 2.09 0.97 
06 COLIMA 100.00 59.66 13.38 19.94 1.80 4.58 0.64 
07 CHIAPAS 100.00 23.63 12.16 34.83 0.69 28.41 0.48 
08 CHIHUAHUA 100.00 66.89 6.33 21.33 1.62 2.64 1.19 
09 DISTRITO FEDERAL 100.00 74.76 0.45 20.58 1.51 1.85 0.88 
10 DURANGO 100.00 54.96 8.22 29.68 0.89 5.52 0.74 
11 GUANAJUATO 100.00 60.82 7.82 18.89 0.64 10.96 0.87 
12 GUERRERO 100.00 31.98 11.43 41.57 0.94 12.73 1.35 
13 HIDALGO 100.00 46.42 10.09 31.82 2.88 8.31 0.48 
14 JALISCO 100.00 60.86 5.44 24.99 2,31 5.32 1.08 
16 MEXICO 100.00 66,23 6.14 21.55 2.65 2.94 1.49 
16 MICHOACAN 100.00 37.82 23.13 31.95 1.47 4.62 1.01 
17 MORELOS 100.00 64.68 10.23 29.33 1.80 3,44 0.62 
18 NAYARIT 100.00 46.29 14.05 30.65 1.18 7.82 1.11 
19 NUEVO LEON 100.00 74.46 3.13 15.02 4.60 2.39 0.40 
20 OAXACA 100.00 27.98 15.34 34.33 1.66 20,00 0.69 
21 PUEBLA 100.00 38.44 7.97 31.44 1.32 19.96 0,87 
22 QUERETARO 100.00 64.51 6.82 21.50 1.19 5.46 0.72 
23 QUINTANA ROO 100.00 65.08 3.39 23.30 0.90 6.45 0.88 
24 SAN LUIS POTOSI 100.00 49.88 8.84 30.27 1.37 9.26 0.38 
26 SINALOA 100.00 60.79 16.85 28.69 0.85 1.03 2.89 
26 SONORA 100.00 61.40 15.28 19.31 0.77 1.75 1.49 
27 TABASCO 100.00 45.22 11.46 26,20 1.16 15.61 0.37 
28 TAMAULIPAS 100.00 68.52 5.93 17.62 2.31 4.00 1.62 
29 TLAXCALA 100,00 60.09 9.19 33.00 0.26 6.97 0.49 
30 VERACRUZ 100.00 46.93 12.02 29.18 1.97 9.37 0.53 
31 YUCATAN 100,00 55.68 3.72 33.09 2.45 4.69 0.47 
32 ZACATECAS 100.00 39.34 14.04 20.22 1.83 23.06 1.51 

Fuente : INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 
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Gráfica 111.4 Distribución por entidad federativa de las posiciones de obrero o 
empleado y cuenta propia. 

Fuente: Cuadro 111.4 

En la Gráfica 111.4 se observa mejor la distribución por entidad federativa de las 

dos situaciones laborales con mayor participación (obrero o empleado y 

trabajador por cuenta propia), mostrando con mayor claridad que en el Distrito 

Federal y Nuevo León se presentan los mayores porcentajes de población 

empleada u obrera. De igual forma, se observa que los mayores porcentajes de 

trabajadores por su cuenta se encuentran en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, 

Tlaxcala y Yucatán. 
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6. REFLEXIONES 

La tasa de participación revela que un poco más de la mitad de la población 

mexicana es activa, mientras que la otra mitad (infantes, ancianos, 

probablemente personas incapacitadas para trabajar, estudiantes, amas de casa, 

etc.) pertenece a la población económicamente inactiva. A partir de ahí, se 

observó que tres cuartas partes de la población masculina está en actividad 

económica, mientras que menos de la tercera parte de la población femenina 

realiza un trabajo extradoméstico. Esto refleja la existencia, ya mencionada, de 

roles o patrones sociales asignados por sexo dentro de la sociedad mexicana.  

Por otra parte, la situación en el trabajo que presenta la población 

económicamente activa mexicana indica quo más de la mitad de dicha población 

es obrera o empleada y que los trabajadores por cuenta propia forman una parte 

importante en la economía del país, ya que una cuarta parte de la población 

económicamente activa pertenece a este grupo. 

También, la encuesta revela datos muy significativos respecto a la población 

trabajadora no remunerada que representa un 8% del total de la población, lo 

cual podría reflejar la creciente necesidad de hacer uso de mano de obra no 

retribuida probablemente para generar mayores ingresos para sobrevivir en los 

últimos años. 

En resumen, por un lado la participación masculina sigue siendo superior a la 

femenina y por el otro se observa que la población obrera o empleada representa 

a la mayor parte de la población trabajadora, sin embargo, hay una elevada 

proporción de personas que realizan trabajos por cuenta propia, así como 

personas que realizan trabajos no remunerados pero que probablemente generen 

mayores ingresos para sobrevivir. 
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CAPITULO IV. MIGRACIÓN 

1. ANTECEDENTES 

Las migraciones internas constituyen un fenómeno de especial interés, tanto para 

los científicos sociales como para los encargados de planear y tomar decisiones 

en los sectores público y privado ya que durante las últimas cuatro décadas la 

migración interna, primordialmente la de carácter rural-urbano, ha sido el principal 

factor determinante del crecimiento de las grandes ciudades del país. México ha 

experimentado un acelerado proceso de urbanización, que además se ha 

caracterizado por ser altamente concentrador de población en las ciudades de 

Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Sin embargo, en los últimos años 

se ha observado el inicio de un proceso de desconcentración urbana. Por estos 

motivos, ha habido un crecimiento Importante del número de ciudades medianas y 

pequeñas, al mismo tiempo que los ritmos de crecimiento de este tipo de ciudades 

ha sido superior al de las más grandes. 1  

En cuanto a la intensificación y el surgimiento de ciertas modalidades de flujos 

migratorios, Corona (1994) hace notar que los mismos han sido impulsados o 

provocados por varios factores, entre los quo destacan los siguientes: 

il el deterioro del nivel de vida de grandes sectores de población por la crisis 

económica; ii) la disminución del ritmo de incremento de los empleos industriales; 

iii) el descenso de la oferta de trabajo generado por el sector público; iv) las 

situaciones creadas por la puesta en práctica de algunas políticas gubernamentales, 

Para definiciones consultar Anexo II. 
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como la descentralización económico-administrativa; v) el efecto, en algunas 

partes del país, de las reformas a las leyes de inmigración internacional de los 

Estados Unidos (lnmigration Reform and Control Act of 1986, IRCA) basadas en 

noviembre de 1986 y conocidas como Ley Simpson-Rodino; vi) la ocurrencia de 

desastres naturales, como los sismos de 1985; y vii) el aumento de condiciones 

ambientales negativas en determinadas áreas urbanas, como los problemas 

ecológicos, el incremento de la violencia y la inseguridad publica en la 

zona metropolitana de la Ciudad de México. 

Cabe mencionar que en algunas partes del país las tradicionales migraciones 

definitivas de áreas rurales a zonas urbanas se han transformado en un conjunto 

de desplazamientos de diferente temporalidad, destino y causas precipitantes. 

Además, la evidencia existente indica una notable emigración desde la zona 

metropolitana de la Ciudad de México, al tiempo que un buen número de ciudades, 

de tamaño intermedio como Aguascalientes, Querétaro, Orizaba, Mérida, San Luis 

Potosi, etc. se han convertido en lugares de alta atracción de personas 

procedentes de sus áreas circundantes y de otras zonas urbanas. Por último, la 

relación entre los movimientos internos y los internacionales se ha estrechado, 

haciendo más compleja la comprensión del fenómeno, sobre todo en algunas 

regiones como la frontera norte, donde se han incrementado los intercambios 

temporales y definitivos do población con el resto del país y con los Estados 

Unidos de América. (Corona, 1994). 

Por ello en los últimos años ha crecido el interés en México por el tema de la 

migración internacional, debido en parte a la aparición, durante los ochenta, de 

la inmigración de centroamericanos huyendo de las crisis políticas y económicas 

de sus pafses. Para México, sin embargo, es relativamente nueva la experiencia 

do ser país receptor de grandes flujos migratorios de extranjeros. La migración 

internacional que tiene la trayectoria histórica más larga en este país, y la que 

sigue teniendo mayor peso demográfico, es la emigración de nacionales a los 

Estados Unidos de América, en donde esta migración es un fenómeno regional, 
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con grandes diferencias según las zonas geográficas de origen (García y 

Griego,1994). 

Existe un contraste de continuidad y cambio en la evolución reciente de la 

migración. Se destacan nuevos fenómenos como la dispersión geográfica y la 

creciente migración definitiva a los E.U.A., mientras que los trabajadores 

migratorios temporales y los pobladores que establecen residencia habitual en 

E.U.A. son un ejemplo de dos grandes categorías de migrantes que no han 

cambiado mucho con el paso del tiempo. La migración de trabajadores 

temporales sigue siendo predominante de hombres (6 hombres por cada mujer) y 

de jóvenes adultos (García y Griego, 1994) 

La migración indocumentada se considera fundamentalmente como un 

desplazamiento de carácter laboral, por lo cual ésta debe comprenderse como un 

problema del mercado de mano de obra, cuya demanda se ubica en los E.U.A. y 

la oferta en México. La investigación ha mostrado que el volumen de la oferta 

(flujo migratorio) y sus características principales (edad, sexo, nivel educativo, 

etc.) están fundamentalmente determinados por la demanda. La migración 

indocumentada mexicana por mucho tiempo ha mantenido constantes varios 

rasgos básicos, a tal grado que se ha definido como un fenómeno laboral 

temporal, en el cual están involucradas personas jóvenes mayoritariamente del 

masculino que principalmente son de origen rural y que en E.U.A.. 

desempeñan fundamentalmente actividades agrícolas. Sin embargo, se ha 

incrementado la demanda correspondiente a los sectores no agrícolas como el 

sector servicios, la construcción y la industria manufacturera. En lo que toca al 

incremento de la participación de las mujeres, se puede argumentar que su mayor 

participación en el flujo migratorio, en parte, es el reflejo de la mayor 
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participación de la mujer en la fuerza de trabajo del país. Así, para las mujeres 

que residen en zonas altamente expulsoras, la migración se está empezando a 

considerar como una de las opciones más viables dentro de sus distintas 

oportunidades de trabajo. (Cantú y Moreno, 1994). 

Debido a los cambios que presentan las corrientes migratorias, tanto en su 

dirección como en las características de los migrantes, se analizará la migración en 

el siguiente apartado, En particular se realizará un análisis de la población según la 

condición migratoria a la que pertenezca, así como el nivel de escolaridad y la 

situación laboral en la que se encuentre, para ello primero se estudiará a la 

migración interna y posteriormente se profundizará en la migración internacional. 

2 . MIGRACIÓN INTERNA 

Una forma de captar migración en la ENADID fue a partir del lugar de residencia 

en junio de 1987 para la población de 5 años y más. Esto significa que se está 

hablando de una migración reciente ya que la encuesta se aplicó en 1992. 

A nivel nacional, 5.1% de la población vivía, en 1987, en una ciudad diferente de 

la de 1992. Los estados de Baja California y Quintana Roo presentan el mayor 

porcentaje de población inmigrante que llegó a residir a dichas entidades en el 

periodo de 1987 a 1992. En contraste se tiene a Sinaloa y Chiapas con el menor 

porcentaje (Cuadro IV.1). 

Es importante resaltar los porcentajes observados tanto para el Distrito Federal 

como para el Estado de México ya que resulta extraño, para muchos de nosotros, 

que el Estado de México tenga mayor porcentaje que el Distrito Federal, siendo 

que la mayoría pensamos o pensábamos lo contrario. Por lo que, si se reflexiona 
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un poco sobre el crecimiento de la zona conurbana y la necesidad de buscar un 

lugar para vivir "cerca" de la zona laboral, se puede entender mejor dicha 

situación. 

Al hablar únicamente de migración reciente se corre el riesgo do perder 

información sobre aquellas migraciones que se hicieron en años anteriores a 1987, 

de tal manera que si se pensara en cuanto a saldos migratorios se profundizarla en 

la explicación del fenómeno migratorio a largo plazo, por lo que en el siguiente 

apartado se realizará un breve análisis de dichos saldos. 

3. SALDO NETO MIGRATORIO 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la migración interna, 

considerando las preguntas sobre lugar de nacimiento y lugar de residencia 

anterior, para estimar el total de inmigrantes y emigrantes, así como los saldos 

netos migratorios.' 

Ambos saldos (por lugar de residencia anterior y lugar de nacimiento) muestran 

que para Quintana Roo, Baja California Norte y el Estado de México el porcentaje 

de inmigrantes es claramente mayor que el de los emigrantes. 

Por el contrario, se tiene que en los estados de Zacatecas, Hidalgo, Oaxaca, D.F. 

y Durango el porcentaje de emigrantes es superior al de los inmigrantes (Cuadro 

IV,1 y Gráfica IV.1). 

Se observa en las cifras correspondientes al estado de Jalisco que el saldo entre 

las entradas y salidas a esta entidad es casi nula, es decir, que casi existe la 

misma proporción de inmigrantes que de emigrantes en dicha entidad en 

cualquiera do los dos enfoques, sólo que dentro del enfoque por lugar de 

nacimiento la proporción de emigrantes es ligeramente mayor que la de 

Inmigrantes
SaldoN'etoAligratorio=

- Emigrantes 
 

PoblaciónTmal 
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inmigrantes, mientras que en el enfoque por lugar de residencia anterior sucede lo 

contrario. 

Cuadro IV.1 Distribución porcentual de la población de 5 años y más 
conforme a su lugar de residencia en Junio de 1987 por 
entidad federativa 

ENTIDAD FEDERATIVA 
POBLACION 
DE 6 AÑOS 

Y MAS 

RESIDENTE 
EN LA 

ENTIDAD 
INMIGRANTE 

1.111021l3.9 

-I 
N.E. 

o' 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 100,00 94.46 5.08 0.07 

01 AGUASCALIENTES 100,00 92.26 7,29 0.12 
02 BAJA CALIFORNIA 100.00 82.14 16.62 0.12 
03 BAJA CALIFORNIA SUR 100.00 92.27 7.31 0.03 
04 CAMPECHE 100.00 94.71 6.22 0.01 
05 COAHUILA 100.00 95.37 4.28 0.00 
08 COLIMA 100.00 90.33 8.66 0.08 
07 CHIAPAS 100.00 97,96 1.88 0.00 
08 CHIHUAHUA 100.00 92.56 6.82 0.03 
09 DISTRITO FEDERAL 100.00 94.10 5.41 0.08 
10 DURANGO 100.00 95.12 4.05 0.16 
11 GUANAJUATO 100.00 97.16 2.31 0.09 
12 GUERRERO 100.00 97.07 2,69 0.06 
13 HIDALGO 100.00 95.88 3.95 0.02 
14 JALISCO 100.00 95.35 3.67 0.11 
15 .MEXICO 100.00 90.48 9.18 0.16 
16 MICHOACAN 100,00 94.67 3.85 0.09 
17 MORELOS 100.00 92.8B 6.66 0.06 
18 NAYARIT 100.00 94.63 4.67 0,07 
19 NUEVO LEON 100.00 95.21 4.44 0.00 
20 OAXACA 100.00 96.33 3.54 0.13 
21 PUEBLA 100.00 95.97 3.84 0.04 
22 QUERETARO 100.00 90.60 9.07 0.10 
23 QUINTANA ROO 100.00 78,59 21.12 0.15 
24 SAN LUIS POTOSI 100.00 96.16 4.31 0.08 
25 SINALOA 100.00 97.98 1.76 0.04 
26 SONORA 100.00 95.66 4.12 0.00 
27 TABASCO 100.00 96.14 3.84 0.02 
28 TAMAULIPAS 100.00 92.42 7.09 0.12 
29 TLAXCALA 100.00 95.07 4.92 0.01 
30 VERACRUZ 100.00 97.77 2.19 0.00 
31 YUCATAN 100.00 98.85 2.89 0.02 
32 ZACATECAS 100.00 95.64 3.39 0.05 

Fuente : INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 

44 



Cuadro IV.2 Distribución porcentual do migrantes según lugar de nacimiento 
y lugar de residencia anterior por entidad federativa 

ENTIDAD FEDERATIVA 
LUGAR DE NACIMIENTO LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR 

INMIGRANTES EMIGRANTES SALDOS 
NETOS 

INMIGRANTES EMIGRANTES SALDOS 
NETOS 

ESTADOS UNIDOS 19.54 19.54 0.00 23,05 23.05 0.00 
MEXICANOS 

01 AGUASCALIENTES 19.90 16.20 3.70 24,94 18.19 6.75 
02 BAJA 	CALIFORNIA 48.85 5.76 43.09 48.48 7.83 40.65 
03 BAJA CALIFORNIA S. 28.72 9.16 19.66 30.45 11.89 18.66 
04 CAMPECHE 24.93 16.03 9.90 26.28 17.70 8.58 
05 COAHUILA 15.66 21.21 -5.65 21.62 26.42 .4.80 
06 COLIMA 27.49 12.67 14.62 34.83 19.84 15.29 
07 CHIAPAS 4.62 8.34 -3.72 6.21 9.64 -3.43 
08 CHIHUAHUA 17.32 8.17 9.15 21.46 13.21 8.25 
09 DISTRITO FEDERAL 26.56 52.50 -25.94 31.24 43.64 -12.40 
10 DURANGO 12.00 32.73 -20.73 24.18 44.12 -19.94 
11 GUANAJUATO 9.88 17.47 -7.59 16.37 23.13 -7.76 
12 GUERRERO 6.55 20.84 -14.29 12.87 26.90 -14.03 
13 HIDALGO 10.64 31.48 -20.94 16.13 36.42 -20.29 
14 JALISCO 13,19 13.38 -0.19 20.86 20.60 0.26 
16 MEXICO 47.48 7.70 39.78 38.19 10.06 28.13 
16 MICHOACAN 8.70 26.14 -16.44 20.36 35.88 -15.52 
17 MORELOS 28.99 11.16 17.83 31.66 14.27 17.39 
18 NAYARIT 15.27 22.76 -7.49 21.49 29.36 -7.87 
19 NUEVO LEON 24.78 6.35 18.43 27.92 10.53 17.39 
20 OAXACA 6.42 28.20 -19.78 14.06 33.44 -19,38 
21 PUEBLA 8.73 18.68 -9.95 14.36 23.18 -8.82 
22 QUERETARO 21.88 16,44 6.44 27.04 18.63 8.51 
23 QUINTANA ROO 69.50 4.41 65.09 68.04 5.45 52.59 
24 SAN LUIS POTOSI 9.88 27.80 -17.09 18.74 35.47 -16.73 
25 SINALOA 10.30 16.05 -5.75 13.94 20.20 -6.26 
26 SONORA 17.74 12.27 5.47 20.35 14.62 5.73 
27 TABASCO 11.24 13.08 -1.84 14,49 16.80 -2.31 
28 TAMAULIPAS 26.19 16.09 10.10 31.49 21.32 10.17 
29 TLAXCALA 16.45 20.31 -3.86 18.43 23.81 -5.38 
30 VERACRUZ 9.63 16.72 -6.09 13.44 18.97 -6.53 
31 YUCATAN 6.31 17.19 •11.88 11.95 22.71 -10,76 
32 ZACATECAS 10.47 42.01 -31.54 19.87 52.77 -32.90 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 

En la gráfica IV.1 se observan mejor los resultados obtenidos en el cuadro 

anterior ya quo en ocasiones es más fácil entender algunas cifras en forma 

gráfica que en forma numérica, sobre todo cuando estas cifras resultan muy 

similares o se manejan resultados para muchas variables. 
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Gráfica IV.1 Saldos migratorios 
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4. CONDICIÓN DE MIGRACIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primero se observó que el nivel de instrucción que presenta mayor proporción de 

población no migrante es el nivel de sin instrucción (73%), contrariamente a lo 

que se observa en el nivel superior ya que el 53% de dicho grupo no ha tenido 

movimientos migratorios nacionales como tampoco internacionales (Cuadro IV.3). 

En cuanto a estos dos tipos de movimiento migratorio, se encontró que el nivel 

superior presenta el mayor porcentaje de migración interestatal (43%), mientras 

que en el nivel de sin instrucción se tiene tan solo un 24%. Los otros niveles 

presentan alrededor del 28% de población migrante interestatal.' 

También se encontró que en el nivel de primaria incompleta la proporción de 

migrantes internacionales es la más alta (4%), mientras el nivel de sin instrucción 

el que presenta menor proporción (2.7%). 

Haciendo distinción por sexo en este análisis, se tiene que en todos los niveles de 

instrucción el porcentaje de población femenina no migrante es mayor que el de la 

población masculina, hecho que se repite en cuanto a migración internacional 

excepto en el nivel de instrucción superior, debido a que en este nivel la 

proporción de migrantes masculinos es mayor que la de los migrantes femeninos. 

El hecho de que la población migrante interestatal femenina supere en casi todos 

los niveles de instrucción a la población masculina no significa que las mujeres 

migren más que los hombres ya que si se observan con cuidado las cifras para 

cada nivel de instrucción en cuanto a migración internacional, se puede apreciar 

'Hay que tener cuidado al interpretar estas cifras debido a la existencia de pocos casos. 
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cada nivel de instrucción en cuanto a migración internacional, se puede apreciar 

que existe un efecto de compensación en las mismas, es decir, se observa un 

comportamiento completamente inverso al de la migración interestatal porque 

aqui la población masculina presenta mayor proporción de movimientos 

migratorios que la población femenina en casi todos los niveles ya que en el nivel 

superior es la población temenina quien presenta el mayor porcentaje. Este efecto 

se puede observar con mayor claridad en la gráfica IV.2 

Finalmente se resaltará que en cuanto a grupos de edad la proporción de 

migración interestatal se incrementa conforme la edad avanza. Esto sucede en 

todos los niveles, por lo que se podría hablar de que como son distintas 

generaciones los movimientos pueden deberse a más años de exposición; faltaría 

ver que sucede en un futuro a las generaciones jóvenes o adultas. Sin embargo, 

internacionalmente, en todos los niveles de instrucción, se observa que los 

hombres entre 25 y 49 años de edad han tenido al menos un movimiento 

migratorio excepto en el nivel superior el cual presenta mayor porcentaje en 

hombres mayores a 50 años de edad. En las mujeres el comportamiento por edad 

es más variado por lo que sólo se mencionará que en el nivel superior y en el 

nivel de primaria incompleta las mujeres mayores de 50 años presentan el mayor 

porcentaje de población migrante (es difícil explicar el patrón femenino). 
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Cuadro IV.3 Distribución porcentual de la población de 15 años y más 
conforme a su condición migratoria, tipo de movimiento y 
sexo según nivel de instrucción por grupos de edad 

NIVEL DE INSTUCCION 

Y 

CUPOS DE EDAD 

MIGRANTES SEGUN TIPO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 

POBLACION DE 
15 AÑOS Y MAS 

NO MIGRAMOS MIORACION 
INTERESTATAL 

MIGRACION 
INTERNACIONAL 

N E 

TOT, HOM, MUJ, TOT, HOM. MUJ. TOT. HOM. MUJ, 10T. 110M. MUJ. TOT HOM. MUJ, 

ESTADOS UNIDOS 100.00 100.00 100.00 67,80 86.88 68.80 28,90 28.36 29.43 3.19 4,83 1.68 0,10 0.13 0.08 
MEXICANOS 

15 • 24 100.00 100.00 100.00 78,57 70.42 79.72 19.29 18,64 19.91 2,07 2.80 1.32 0.07 0.09 005 

25 • 49 100.00 100.00 100.00 62.76 61.00 64,34 33.15 32.73 33.53 3.97 6.14 2.01 0.12 013 0.12 

50 Y MAS 100.00 100,00 100.00 61.33 59.59 62,91 35.29 35.03 35.52 3.26 5.20 1,50 0,12 010 006 

SININSTAUCCION 100,00 100.00 100.00 73.20 72.43 73,73 23,97 22,01 25.25 2.69 6.33 0.99 0.12 0.23 0.04 

10 • 24 100.00 100.00 100.00 82.65 84.29 81.50 15.45 13.35 1194 1.86 2.36 1.50 0.04 0.00 0.06 

25 • 49 100,00 100,00 100,00 74,28 72,99 7003 27.69 71.03 23.69 2.95 581 1.24 0.00 0.17 loa 

50 Y MAS 100.00 100.00 100.00 70,90 70.00 71.51 76,29 24,13 27.75 2.66 055 030 0.10 437 0.04 

PRIMARIA INCOMPLETA 100.00 100,00 100,00 88.60 67.98 69.28 27.40 25.27 29.30 3.130 8,55 1.36 0.14 0.20 0.071 

15 • 24 100.00 100,00 100.00 80.82 80.71 80.93 16.56 15.19 17,04 2.49 3,87 1.10 0.13 O 23 0.04 

25 • 48 100.00 100.00 100,00 07.63 66.20 68.78 27.86 25,49 2976 4,37 8.11 1,37 0.14 0,20 0.09 

SOY MAS 100.00 100,00 10000 63,49 63.62 63.36 32.73 30.30 35.18 3.64 583 1.43 0.14 0.19 009 

PRIMARIA COMPLETA 100.00 100.00 100.00 87.80 07.37 07.97 28,91 27.39 30,29 3.31 5.15 1.64 0.10 0.10 0.10 

15 • 24 100.00 100,00 100,00 80.70 81.30 80.28 1224 15.86 18.45 1.95 2.70 1.22 0.05 0.00 0.00 

25 • 49 100.00 100.00 10000 52.83 02.66 67.99 32.68 30,19 34.94 135 7.03 1.91 0.14 0.12 016 

SOY MAS 100.00 10000 100.00 52.75 51.14 54.33 44,26 44.59 43,93 2.94 4.18 1.73 0.00 0,10 0,07 

MED. BASIC° Y 100.00 100.00 100.00 «68.70 68.64 69.88 28.30 27.39 29.17 2.85 3.89 1.86 0,08 0,08 0,09 

MED, SUPERIOR• 

15 • 24 10000 100.00 10100 78,32 78,13 78.53 19.53 18.90 20.09 2.08 2,84 1.32 0.07 0.07 0.00 

25 • 49 100.00 100.00 100.00 59.22 58.45 5091 36.92 35,08 37.68 3.75 5.38 2.27 0.11 0.09 O 14 

60 Y MAS 100.00 100.00 100.00 43.42 43,02 43,25 62.62 52.36 52.74 3,99 4.02 3.97 0.02 0.00 0.04 

SUPERIOR' 100,00 100.00 100,00 83.60 50.96 57,07 43.02 45,82 38.67 3,30 3.19 364 0.03 0,03 0.02 

' 15 • 24 100.00 100.00 100.00 68.03 66,70 69.44 30,34 31.74 20.103 1.02 1,56 7.08 0.01 0.00 002 

25 • 49 100.00 100.00 100.00 51.14 49.77 53.41 44.86 45.57 42.02 3.98 3.61 4.54 0.04 0,05 0.02 

GO Y MAS 100.00 100.00 100.00 3096 28,95 37,52 64,93 67.21 57.45 4.11 3.94 5,02 0.00 000 0.00 

N.E, 100.00 100.00 100,00 74,80 72.58 77.05 21.42 21.84 21,00 2.47 4.26 0.72 1.28 1.32 1.23 
16 • 24 100.00 100.00 100.00 81.71 135.80 76.69 14,12 9,50 19.89 4:17 4.70 3,52 000 0.00 0.00 

26.49 100.00 100.00 100.00 73.32 64,26 80.60 21.41 77.22 16.74 2,44 6.48 0,00 2.83 3.04 2.66 
' 50 Y MAS 100.00 100.00 100.00 72.29 72.13 72.45 26.06 24,74 27.45 1.42 2.69 0.10 0.23 0.44 0,00 	• 

111911S i 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográf•ca, 1992. 
'Incluye ala población quo tiene algún grado aprobado en el nivel 
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Fuente: Cuadro IV.3 

5. CONDICIÓN MIGRATORIA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 
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Gráfica IV.2 Niveles de instrucción según tipo de movimiento 

En términos de condición económica, se tiene que el 66.4% de la población 

económicamente activa y el 69.4% de la población económicamente inactiva no 

presentan movimientos migratorios (Ver Cuadro IV.4). 

Enfocando el análisis respecto a los movimientos migratorios que presentan ambas 

poblaciones, se observa el mismo comportamiento de compensación que se 

encontró dentro del análisis anterior, es decir, dentro de los dos tipos de condición 

de actividad también existe un efecto de compensación en las cifras con respecto 

al tipo de movimiento y sexo, porque en ambas condiciones de actividad el 

porcentaje de población femenina con movimientos migratorios interestatales es 

mayor que el porcentaje de la población masculina, sin embargo en cuanto a 

migración internacional este comportamiento resulta completamente al revés, esto 
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es, el porcentaje de migrantes internacionales masculinos es mayor que el 

porcentaje de la población migrante femenina. Este efecto se observa mejor en la 

gráfica IV.3. 

Por edad y sexo el comportamiento resulta ser más variado, en la población 

económicamente activa el mayor porcentaje de migración interestatal se tiene en 

el grupo de 50 años y más para mujeres 136%), seguido de el grupo de 25 a 49 

años para los hombres 133%), mientras que en la población económicamente 

inactiva el grupo de 50 años y más presenta el mayor porcentaje para ambos 

sexos (41% hombres y 35% mujeres) muy posiblemente efecto de generación. 

Finalmente se observó que en ambas condiciones de actividad el mayor porcentaje 

de migración internacional se encuentra en el grupo de edad de 25 a 49 años 

tanto en los hombres como en las mujeres. 

Gráfica IV.3 Condición migratoria según condición de actividad. 

HOM 	 MUJ 
MIGRACON ESTATAL 

Fuente: Cuadro IV.4 



Cuadro IV.4 Distribución porcentual de la población de 15 años y más 
conforme a su condición migratoria, tipo de movimiento y 
sexo según condición de actividad por grupos do edad 

SITUACION ECONOMICA 

Y 

CUPOS DE EDAD 

MIGRANTES SEGUN TIPO DE MOVIMIENTO MIGRATORIA 

POBLACION DE 
15 AÑOS Y MAS 

NO MIORANTE MIGRACION 
INTERESTATAL 

M ORACION 
INTERNACIONAL 

N E 

TOT. HOM. MUJ. TOT. HOM. MUJ. TOT. NOM. MUJ. TOT. HOM. MUJ. TOT 110M. MUJ. 

ESTADOS UNIDOS 100.0 100.0 100.0 67.8 6168 66.8 28.9 28.36 29.43 3.19 4.83 1.68 0.1 0.13 0.08 
MEXICANOS 

15 • 24 100.0 100.0 100.0 78.57 78.42 78.72 19.29 18.64 19,91 2,07 2.86 1 32 0.07 0.06 0.05 

25 • 40 100.0 100.0 100.0 62.76 81.00 64.34 33,15 32.73 33.53 3.97 6.14 2.01 0.12 0.13 0.12 

50 Y MAS 100.0 100,0 100.0 61.33 59.59 62.92 35.29 35.03 35.52 3.26 5.20 1.50 0.12 0.18 0,06 

POBLACION 100.0 100.0 100.0 06.4 65.93 67.73 29.27 28.63 30.37 4.17 5.11 1.84 0.11 0.13 0.06 
ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 
16 • 24 100.0 100.0 100.0 77,88 77.97 77.68 19.34 18.54 21.08 2,69 3.39 1.19 0,09 0.10 0.05 

26 • 49 100.0 100.0 100.0 61.37 60.78 62.84 33.54 33.04 34.75 4.98 6.00 2,35 0.11 0.72 0.06 

60 Y MAS 100.0 100.0 100.0 61.94 61.77 82.53 33.64 32.90 36.04 4.20 8.08 1.38 0.16 0.19 0.05 

POBLACION 100.0 100.0 100.0 69.4 70.20 69.23 28.66 26.20 20.08 1.94 3.45 1.60 0.09 0.09 0.09 
ECONOMICAMENTE INACTIVA 

16.24 100.0 100.0 100.0 79.22 79.38 79.14 19.29 18.98 19.42 1.44 1.01 1.38 0.05 0.03 0.06 

25.49 100.0 100.0 100.0 66.21 67.48 85.11 32,55 23.82 32.95 2.11 8.59 1.81 0.13 0.11 0.13 

60 Y MAS 100.0 100.0 100.0 00.77 53.24 82.96 38.70 41.00 35.44 2.45 5.58 1.54 0.08 0.18 0.06 

N.E. 100.0 100.0 100.0 83.6 83.62 03.73 12.38 13.10 11.93 2.11 1.07 2.76 1.82 2.21 1.60 

16.24 100.0 100.0 100.0 88.67 90.34 87.09 9.85 13.90 10.64 1,58 0.76 2.27 0.00 0.00 0,00 

26 . 49 100.0 100.0 100.0 80.77 71.04 84.79 10.85 18.94 7,15 3.74 2.20 4.43 4,68 7.02 3.63 

60 Y MAS 100.0 100.0 100.0 79.20 85.78 75.16 20.80 14.24 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 

6. MIGRACIÓN SEGÚN SITUACIÓN EN EL TRABAJO 

En el cuadro IV.5 se muestra la distribución de la población mexicana de 1992, 

conforme a su condición migratoria según la situación laboral a la que pertenezca. 

Los jornaleros y la población trabajadora no remunerada tienen la mayor 

proporción de población no migrante, mientras que menos del 50% de los 

patrones y empresarios pertenece a esta condición migratoria. Esta misma 

situación laboral (patrón y/o empresario) presenta junto con la población empleada 
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u obrera los más altos porcentajes de migración interestatal (46% y 34% 

respectivamente). En cuanto a la condición migratoria internacional que presentan 

estos cinco grupos de situación laboral se tiene que los jornaleros y una vez más 

los patrones y empresarios son los que presentan mayor proporción de población 

que pertenece a dicha condición migratoria (7% y 6% respectivamente). 

Haciendo distinción entro sexo se observó que en todas las situaciones laborales, 

excepto en la de la población empleada u obrera, el sexo femenino presenta mayor 

proporción de migración interestatal, contrariamente a lo que se observa en todas 

las situaciones laborales respecto a migración internacional, la diferencia llega a 

ser hasta de seis puntos porcentuales a favor de la población masculina. 

Si se revisan los resultados conforme a grupos de edad, se tiene que los 

empleados, obreros, patrones y empresarios muestran mayor proporción de 

población migrante interestatal en el grupo de edad do 50 años y más mientras 

que los jornaleros y trabajadores por su cuenta en el grupo de 25 a 49 años de 

edad. Los trabajadores no remunerados presentan un comportamiento diferente a 

las situaciones laborales anteriores, ya que en esta situación laboral el grupo de 

edad con mayor proporción difiere según el sexo, lo que no ocurre con las demás 

situaciones laborales, esto es, en la población trabajadora no remunerada los 

hombres muestran sus cifras más altas en el grupo de edad de 50 años y más, 

mientras que las mujeres en el de 25 a 49 años. 

Finalmente se encontró que todas las situaciones laborales presentan mayores 

porcentajes de Migración internacional en el grupo de edad de 25 a 49 años a 

excepción del los patrones y empresarios quienes presentan mayor porcentaje en 

el grupo de 15 a 24 años de edad, este resultado puede ser efecto de una 
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desviación debido a un número reducido de participantes en este grupo, sin 

embargo si se revisan nuevamente los resultados presentados de migración 

interestatal, se observa un efecto contrario, lo que podría interpretarse como que 

en los patrones o empresarios, a mayor edad su oportunidad de migrar es de tipo 

interestatal, mientras que a menor edad es de tipo internacional, quizá porque las 

posibilidades de empezar una trayectoria exitosa a dicha edad se presenta en el 

extranjero (recordar el reducido número de esta población). 

Cuadro IV.5 Distribución porcentual de la población de 16 años y más conforme a su 
condición migratoria, tipo de movimiento y sexo según situación en 
el trabajo por grupos de edad 

SITUACION EN EL TRABAJO 
Y 

GRUPOS DE EDAD 

POB. OCUPADA 

TOT HOM MUJ 

NO MIGRANTE 

TOT 	HOM 	MUJ 

TIPO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 

MIO. INTERESTATAL 

TOT 	HOM 	MUJ 

MIG. INTERNACIONAL 

TOT 	HOM 	MUJ 

N. 	E. 

TOT HOM MUJ 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 100 100 100 66,43 66.91 67.73 29.36 26.93 30.39 4.10 5.04 1.82 0.11 0.12 0.06 
15 • 24 100 100 100 77.94 79.08 77.60 19.33 1846 21.18 2.64 3.34 1.17 0.09 0.11 005 
26 • 49 100 100 100 61.43 6000 62.92 33.60 33.14 34.72 4.87 5.94 2.30 0.10 0.12 0.06 

60 Y MAS 100 100 100 02.20 61.97 63.03 33.44 32.84 35.53 4.23 5,04 1.39 0.13 0.15 O 05 

EMPLEADOS U OBREROS 100 100 100 52.71 61.02 86.05 33.85 34.72 32.14 3.32 4.11 1.75 0.12 015 0.06 
15 • 24 100 100 100 74.41 73.49 75.85 23.24 23.49 22.86 2.23 2.97 1.23 0.12 0.15 006 
25 • 49 100 100 100 58.15 56,75 61,09 37.77 3629 36.07 3,97 4.82 2.18 0.11 0.14 006 

50 Y MAS 100 100 100 47.75 47.72 47.84 48.81 40.18 50.84 3.32 3.94 1.32 0.12 0.16 0.00 

JORNALEROS 100 100 100 79.91 79.91 79.90 13.17 12,87 16.30 6.60 7.09 1.80 0.12 0,13 0.00 
15 .24 100 100 100 86.43 86.44 8636 9.14 8.91 12.68 4.37 4.59 0.96 0.06 0.06 0.00 
26 • 49 100 100 100 76.00 76.14 73.63 15.35 14.91 23.24 8.47 8.77 3.13 0.1/ 0.16 000 

50 Y MAS 100 100 100 78.56 78.35 82.69 14.94 14.35 17.06 6,94 7,19 0.25 0.11 0.11 000 

TRABAJADOR POR SU CUENTA 100 100 100 66.63 67.00 66.26 28.17 27.08 35.61 4.92 6.83 2.11 0.08 0.09 0.08 
16 • 24 100 100 100 80.44 79.27 84.68 16.89 16.23 14.66 3,61 4.43 0.73 0 06 007 0.03 
25 • 49 100 100 100 63.11 63.57 61.82 31.29 29.78 35.50 5,54 6.59 2.61 0.06 0.06 0.07 

50 Y MAS 100 100 100 67.04 67.00 07.18 28.42 27.69 31.05 4.40 5.16 1.66 0.14 0.15 0.11 

PATRONES O EMPRESARIOS 100 100 100 47.84 48.40 44.98 45.96 44.35 54.27 6.96 6,95 0.76 0.26 0.30 0.00 
16 .24 100 100 100 47.95 65.57 26.88 43.65 35.14 67.19 8.40 9.29 5.93 0.00 0.30 0.00 
25 • 49 	. 100 100 100 48.76 48.27 51.21 43.83 42.139 48.71 7.12 8.49 0.08 0.29 0.35 0.00 

50 Y MAS 100 100 100 45.88 47.27 37.25 50.98 49.11 62.55 2.92 3.30 0.20 0.22 0.26 0.00 

TRABAJADOR NO REMUNERADO 100 100 100 84.00 84.42 83.39 12.11 10.34 14.72 303 5.18 1.84 0.08 0.06 0,06 
Y 	OTROS 

16 • 24 100 100 100 89.10 89.58 87.69 8.33 7.36 11.14 2.64 3.03 1.11 0,03 0.03 006 
25 • 49 100 100 100 77.72 75.60 ,79.38 16,49 14.63 17.96 5.74 9.72 2.61. 0.05 0.05 0.05 

60 Y MAS 100 100 100 82.44 77.65 86.72 13.97 15.66 12.19 3,46 6.02 1.09 0.13 0.25 0.03 

N. E. 100 100 100 84.17 66,60 60.42 32.67 28,77 38.43 3.24 4.60 1.15 0.02 0.03 0.00 
15 • 24 100 100 100 78.72 85.52 66.13 20.39 13.28 33.54 0.89 1.20 0.33 0,00 0.00 0,00 
25 • 49 100 100 100 55.71 51.34 60.63 39.76 41.52 37,76 4.50 7.06 1.61 0.04 0.08 0.00 

50 Y MAS 100 100 100 45.04 47.78 38.50 48.30 43.58 59.59 6.66 8.64 1.91 0.00 000 0.00 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dináinica Demográfica, 1992. 
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Gráfica IV.4 Tipo de movimiento según situación en el trabajo. 

Fuente: Cuadro 15/.5 

En la gráfica IV.4 se aprecia mejor como para los patrones y empresarios las 

barras correspondientes a la población no migrante y migrante interestatal no 

difieren mucho, lo que habla de una situación laboral que proporciona mayores 

posibilidades de movimiento dentro del país. También se observa con facilidad 

que la población trabajadora no remunerada y los jornaleros son los que menos 

movimientos migratorios presentan, pese a que este último grupo muestra 

superioridad en cuanto a movimientos internacionales. 

7. BÚSQUEDA DE TRABAJO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Una de las principales causas de la migración es la búsqueda de empleo. El 3.9% 

de la población mayor de 12 años de edad, ha ido a los E.U.A. al menos una vez 

para buscar trabajo. Este 3.9% representa a 2.3 millones de habitantes de los 

cuales el 83.3% son hombres y el resto mujeres. 

Por grupos de edad, se observa que el más alto porcentaje se encuentra en los 

individuos con más de 50 años, por lo que se podrfa suponer que algunos de 
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GRUPOS DE EDAD POSLACION DE 12 AÑOS Y MAS 
HA IDO EN BUSCA 

DE TRABAJO 
NO HA 100 EN 

BUSCA DE TRABAJO N.E. 

TOT, NOM MUJ. TOT, NON. MUJ. TOT. NON. MUJ. TOT. HOM MUJ 

ESTADOS UNIDOS 59,1150,159 28,854,593 31,025,586 3.88 6.71 1.26 96.85 93.05 98,45 0.27 0.24 0.30 
MEXICANOS 

15 • 24 6,430,911 3,201,464 3,229,457 0.09 0,10 0.08 99.24 99.24 99.24 0.67 0.86 0,68 
26 • 49 17,980,674 8,790,914 9,196,660 1.98 3,22 0,80 97.80 96.66 98.97 0.22 0.22 0,23 

50 Y MAS 24,643,565 11,720,634 12,922,931 5.26 9.07 1.81 94,54 90,80 97.92 0.20 0.13 0.27 
N,E. 10,819,109 5,141,691 5,877,618 6,14 11.38 1,39 93.68 88.36 98.31 0.28 0.27 0,30 

ESTADOS UNIDOS 100.00 100.00 100.00 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 
MEXICANOS 

15 • 24 10.74 11.10 10.41 0.26 0.17 0.84 11.12 11.83 10.49 28.22 30,26 23.22 
25 • 49 30,04 30.47 29,64 15.35 14.62 19.00 30.66 31,62 29.80 24.61 27.80 22.23 

50 Y MA11 41.16 40.61 41,65 55.82 54.97 60.08 40.59 39.83 41.44 30.45 22,44 36.43 
N.E. 18.07 17.82 18.30 28.68 30.24 20.28 17.64 18.92 18,27 18.72 19.61 18.12 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de le Dinámica Demográfica, 1992. 

Gráfica IV.6 %aguada de trabajo en los Estados Unidos de América. 

Fuente: Cuadro IV .6 

50 

estos movimientos se realizaron en años anteriores, es decir, posiblemente a 

edades productivas (25 - 49 años) y una vez más como reflejo del efecto de 

generación con el tiempo (Cuadro IV.6 y Gráfica IV,5). 

Cuadro IV.6 Distribución porcentual de la población de 12 años y más según 
condición de búsqueda de trabajo en los E.U.A. por sexo y 
grupos de edad 



8. MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

Claramente se observa en el cuadro IV.7 que existe mayor movimiento 

migratorio en las edades productivas (de 15 a 49 años de edad), lo que apoya lo 

señalado arriba en cuanto a que fundamentalmente esta migración es por razones 

de trabajo. Sin embargo puede decirse que muchos de estos trabajos son 

temporales, ya que el 46.8% de los migrantes son de retorno, es decir que su 

migración no es definitiva ya que salen y entran intermitentemente. Los grupos 

de edad en los que se tiene mayor proporción de migrantes de retorno son de 25 

y más en contraste con el grupo de edad entre 15-24 que tiene menor número de 

migrantes de retorno respecto a los emigrantes definitivos del mismo grupo de 

edad (Gráfica IV,6). 

Como se puede observar cerca de la mitad de los migrantes internacionales son 

de retorno, motivo por el cual, en los siguientes apartados, se decidió profundizar 

un poco más acerca las características de esta población. 

Cuadro IV.7 Migrantes Internacionales y su estructura por grupos do 
edad según su movimiento migratorio 

GRUPOS DE EDAD POSLACION 

MIGRANTE 

EMIGRANTE MIGRANTE 

DE RETORNO 

N.E. 

ESTADOS UNIDOS 2,002,722 1,058,427 937,962 6,333 
MEXICANOS 

0. 14 7.97 5.56 10.73 2.53 

15 • 24 47.70 67.43 36.75 42.36 

25 • 49 38.77 32.50 45.87 34,91 

50 V MAS 4.84 3.36 6.65 0.00 

N.E. 0.72 1.15 0.10 20,20 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional do la Dinámica Demográfica, 1992. 
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Fuente) : Cuadro IV.7 

Gráfica IV,6 Distribución por edad según condición migratoria 

La gráfica IV.6 muestra con mayor claridad la distribución por grupos de edad de 

la población según su condición migratoria. Se puede observar como en los grupos 

de edad de cero a 14, de 25 a 49 y en el de 50 años y más la barra que 

corresponde a la población emigrante es más pequeña que las otras dos, así 

mismo la barra correspondiente a la población migrante de retorno es la más alta. 

Sin embargo el grupo de edad de 15 a 24 años de edad muestra todo lo contrario, 

porque en este grupo la barra más alta es la de la población emigrante y la más 

pequeña es la de la población migrante de retorno. 

9. NIVELES DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE DE RETORNO 

Como se observa en la gráfica IV.7 la población migrante de retorno con niveles 

de instrucción post-primarios presenta mayor migración internacional (44%), 

seguida de aquellos con niveles de primaria completa (27%), Primaria incompleta 

(22%) y finalmente, con el menor porcentaje de migrantes, se tiene a los de sin 

instrucción (7.5%). 

58 



Es conveniente mencionar que la mayor proporción de la población migrante de 

retorno se encuetra en las poblaciones con más de 100,000 habitantes (41%) y 

en las de menos de 2,500 habitantes (32%), ver cuadro IV.8. 

Se puede decir que el nivel de instrucción de migrantes internacionales de retorno 

es directamente proporcional al tamaño de la localidad de residencia actual, ya que 

en las localidades menores a 20,000 habitantes hay mayor porcentaje de 

población sin instrucción, en contraste con las poblaciones con mayor número de 

habitantes. 

El hecho de que la mayor proporción do migrantes de retorno sea do post-primaria 

(Gráfica IV.7) es un impacto directo de la contribución de migrantes de localidades 

de más de 100,000 habitantes (segunda parte del cuadro IV.8). 

Cuadro IV.8 Distribución porcentual de la población de 15 años y más 
migrante de retorno según su nivel de Instrucción y tamaño 
de localidad de residencia actual 

TAMAÑO DE LOCALIDAD 
POBLACION DE 

15 AÑOS Y 
MAS 

MIGRANTE DE 
RETORNO 

NIVEL DE INSTRUCCION 

SIN INS• 
TRUCCION 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

PRIMARIA 
COMPLETA 

POST- • 
PRIMARIA  

N. E. 

ESTADOS UNIDOS 100.00 7.52 26.76 21.76 43.80 0.16 
MEXICANOS 

MENOS DE 2,600 HAB. 100.00 11.78 40.74 25.01 22.29 0.20 
DE 2,600 A 19,999 HA8. 100.00 11.22 27.85 22.94 38.02 0.17 

DE 20,000 A 99,999 HAB. 100.00 3.52 20.94 23.03 52.51 0.00 
DE 100,000 Y MAS HAB. 100.00 3.29 16.54 18.43 61.59 0.15 

ESTADOS UNIDOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
MEXICANOS 

MENOS DE 2,600 HAB, 32.15 50.29 48,95 36.95 16.36 40.48 
DE 2,500 A 19,999 HAB, 18.76 27.97 19.38 19.76 16.28 20.09 

DE 20,000 A 99,999 HAB, 8,09 3.79 6.33 8.67 9.71 0,00 
DE 100,000 Y MAS HAB, 41.01 17.95 25.34  34.72 57.65 39.43 
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 	1992. 
'Incluye a la población que tiene algún grado aprobado en el nivel, 
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Gráfica IV.7 Niveles de instrucción de la población migrante 
de retorno 

Fuente: Cuadro IV,13 

10. POBLACIÓN MIGRANTE DE RETORNO SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

Dentro de la distribución porcentual de los migrantes de retorno de acuerdo a su 

condición de actividad y tamaño de localidad de residencia actual se observa que 

la condición de actividad en la que se encuentra la población que regresó 

después de haber migrado al extranjero mayoritariamente es activa (80%) y sólo 

el 20% son económicamente inactivos. (Gráfica IV.8) 

De la población económicamente activa el 94% tiene trabajo o alguna ocupación, 

sin embargo el resto se encuentra en busca de uno (Gráfica IV.8), habiendo 

mayor porcentaje de buscadores de trabajo en las localidades más pequeñas 

(menores a 2,500) así como en las más grandes (mayores a 100,000). Esta 

distribución es efecto directo de que hay más residentes en estas localidades, 

(Ver cuadro IV.9). 



POBL. ECO.  

INACTIVA 

19.7% 

Cuadro IV.9 Distribución porcentual de la población migrante de retorno 
según condición económica y tamaño de localidad de 
residencia actual 

TAMAÑO DE LOCALIDAD 

POBLACION DE 

15 AÑOS Y 
MAS 

MIGRANTE DE 

RETORNO 

ECONOMICAMENTE ACTIVA ECONOMI• 

CAMENTE 

INACTIVA 

N.E.  

TOTAL OCUPADA DESOCUPADA 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 100,00 80,04 93.78 6,22 19.72 0.24 

MENOS DE 2,600 HAB. 100.00 82.57 94.58 5.42 17.43 0.00 

DE 2,600 A 19,999 HAB. 100.00 78.50 94.82 5.18 21.80 0.00 

DE 20,000 A 99,999 HAB. 100.00 78.11 95.44 4.56 21.89 0.00 

DE 100,000 Y MAS HAB. 100.00 79.14 92.34 7.66 20.28 0.58 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 

MENOS DE 2,500 HAB. 32.15 33.17 33.45 28.90 28,41 0.00 

DE 2,500 A 19,999 HAB, 18.75 18.39 18.59 15.32 20.44 0,00 

DE 20,000 A 99,999 HAB. 8.09 7.90 8.04 5.80 8.98 0.00 

DE 100,000 Y MAS HAB, 41.01 40.54 39.92 49.98 42,17 100.00 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. 

Gráfica IV.8 Participación económica de la población 
migrante de retorno, 

Fuente: Cuadro 1V.9 
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11. REFLEXIONES 

Al inicio de este capítulo se encontró que tres cuartas partos de la población no 

tuvieron cambios interestatales ni internacionales, mientras que el resto tuvo al 

menos un movimiento interestatal o internacional. 

Las entidades que presentan mayor porcentaje de inmigrantes internos son Baja 

California y Quintana Roo, contrario de Sinaloa y Chiapas que tienen una menor 

participación. El Distrito Federal seguido de Zacatecas y Durango tienen el mayor 

porcentaje de emigrantes, mientras que Tlaxcala y Chihuahua el menor. 

Respecto al nivel de instrucción se observan comportamientos diferentes de 

acuerdo al tipo de movimiento, esto es, los porcentajes de migraciones 

interestatales están relacionados tanto con los niveles de instrucción, como con 

la edad de manera ascendente, esto es, a mayor escolaridad y mayor edad la 

proporción de migraciones es mayor, independientemente del sexo. Dentro del 

movimiento migratorio internacional se observa que los porcentajes varían de 

acuerdo al sexo y a los niveles de instrucción: la migración masculina está 

relacionada con niveles bajos de instrucción mientras que la femenina presenta lo 

contrario, ya que a mayor escolaridad mayor porcentaje migratorio. De hecho en 

el nivel superior el porcentaje de migración femenina resulta mayor que el 

masculino. Sin embargo, en general el porcentaje de población masculina que 

emigra internacionalmente es mayor que el de la población femenina. 

En cuanto a la situación económica se encontró que en la población 

económicamente activa la proporción de migrantes es mayor que en la inactiva, 

siendo esto más notorio dentro de la migración internacional. 

En las cifras de la población económicamente activa se encontró que los índices 

más altos de migración interna están dentro de las posiciones de obrero, 

empleado, patrón y empresario, así como la de los jornaleros, seguidos de la de 

los patrones y empresarios, quienes tienen el mayor porcentaje de migración 

internacional. Este último hecho no es difícil de entender ya que los jornaleros 
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viajan constante y temporalmente según lo que la oferta de trabajo requiera (esta 

migración generalmente es dirigida hacia los Estados Unidos de América). En el 

caso de los patrones y/o empresarios es de suponer que sus movimientos son 

debido a mejores oportunidades de trabajo, así como en la búsqueda de una 

mayor y mejor capacitación que les ofrezca en un futuro mejores oportunidades 

de crecimiento, tanto económico como laboral e intelectual. 

Al profundizar en el tema de las migraciones internacionales, se encontró que 

cerca de la mitad de los migrantes son de retorno, siendo en las edades de más 

de 50 años donde so presentan los mayores porcentajes de personas que, 

cuando menos cinco años atrás, tuvieron movimientos internacionales. Esto 

indicaría que esta migración es ocasionada por razones de trabajo y por definición 

de migrante de retorno, este trabajo es temporal. 

En cuanto al nivel de instrucción de los migrantes de retorno el mayor porcentaje 

se encuentra en el nivel de primaria incompleta (poco más de una cuarta parte de 

esta población), pese a que en el nivel post-primaria se tiene a cerca de la mitad 

de los migrantes de retorno, pero hay que recordar que este nivel está 

compuesto por el nivel básico superior, medio superior y el superior. 

Por último, cabe mencionar que la migración internacional que tiene mayor peso 

en nuestro país (históricamente) es la emigración de nacionales a los Estados 

Unidos de América. Movimientos que representan un 4% de la población mayor 

de 12 años, población que ha ido al menos una vez a dicho país en busca de 

trabajo (siendo en su mayoría hombres). En las edades mayores de 50 años se 

encuentran los más altos porcentajes de dicho fenómeno para ambos sexos 

(efecto de la trayectoria de vida). 

En resumen, el sector de la población con una situación económica e intelectual 

más alta, así como el sector que presenta estas características pero sentido 

totalmente opuesto, muestran tener los mayores porcentajes de población 

migrante, por lo que se puede concluir que los niveles más altos (nivel superior) 

y más bajos de instrucción (primaria incompleta), así como con los niveles 
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laborales más privilegiados (patrón o empresario) y los "menos" privilegiados 

jerárquica y económicamente hablando (obrero, empleado y jornalero), 

presentaron, en 1992, los porcentajes más altos de migración, en comparación 

con los demás niveles de instrucción y situaciones laborales vistas a lo largo de 

este trabajo. 



CONCLUSIONES GENERALES 

Los resultados obtenidos en este trabajo sobre la composición por sexo de la 

población mexicana en 1992, indican que por cada 100 mujeres hay 95 hombres, 

habiendo una superioridad masculina únicamente en las edades infantiles con una 

proporción de 101 a 103 hombres por cada 100 mujeres, y notándose una 

tendencia descendente para los siguientes grupos de edad. También en cuanto a 

la composición por edad, se encontró que la mitad de la población está 

concentrada en los cuatro primeros grupos de edad, es decir, de los cero a los 20 

años de edad, mientras que la otra mitad se concentra en los grupos restantes. 

Hablando de la distribución por entidad federativa, el Estado de México, Distrito 

Federal, Veracruz y Jalisco fueron los estados con mayor población, dando 

residencia a poco más de la tercera parte de la población total; mientras que por el 

contrario, Quintana Roo, Colima y Baja California sólo dan residencia a un dos 

porciento del total ; por lo que las veinticinco entidades restantes constituyen 

prácticamente a las otras dos terceras partes de la población total del país 

(61.4%1• 

En el capítulo 2, dedicado al estudio de las características educativas, so pudo 

constatar que el nivel de instrucción en el que quedó registrada la mayor parte de 

la población a lo largo de la encuesta fue el nivel de primaria incompleta, este 

hecho se presentó en veintidós de las treinta y dos entidades federativas del país. 

También se encontró que las diferencias más significativas entre sexo se 

observaron en el nivel de sin instrucción (mayoritariamente mujeres) y 

contrariamente en el nivel superior (mayoritariamente hombres). Por último, dentro 

este segundo capítulo, se observó que en la región sureste del país se registraron 

los niveles más bajos de instrucción y que en la región norte y en el Distrito 

Federal se registraron los más altos. 

Una vez que se analizó la población según nivel de instrucción, se continuó con el 

análisis de la población pero ahora con respecto a sus características laborales 
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(Capítulo 3). Encontrándose que la mitad de la población es activa (es decir, 

produce y distribuye bienes y servicios económicos) y que la participación 

económica masculina aún es mayor que la femenina. Claramente efecto de la 

existencia de roles o patrones sociales asignados por sexo dentro de la sociedad 

mexicana, sin embargo, en los últimos 15 años se ha comprobado que la 

participación femenina dentro de los trabajos extradomésticos ha estado creciendo 

significativamente, 

Por otra parte la encuesta aportó datos muy relevantes respecto a la situación 

laboral de dos mexicanos, pues se encontró que más de la mitad de la población es 

empleada u obrera y que hay una elevada proporción de personas que realizan un 

trabajo por cuenta propia, así como también un porcentaje considerable de mano 

de obra no retribuida, que probablemente ayude a generar ingresos para sobrevivir. 

Desde mi punto de vista, esta información resulta más fácil de asimilar ya que, en 

estos días la información obtenida es mucho más clara y probablemente más 

familiar que entonces, porque día a día nos encontramos con personas que salen a 

trabajar por su cuenta o que ponen a sus familiares a que los ayuden en algo que 

retribuya al ingreso familiar sin que por esto reciban un pago a cambio de realizar 

las actividades que les fueron asignadas. 

Posteriormente se abordó el tema de la migración, capítulo que permitió conocer 

un poco más sobre las características que presenta la población en cuanto a su 

condición-  migratoria, su nivel de escolaridad, su condición económica y su 

situación laboral. 

Primero, se encontró que una cuarta parte de la población resultó haber tenido al 

menos un movimiento nacional o internacional. Dentro de los movimientos 

nacionales las entidades más receptoras resultaron ser: Baja California y Quintana 

Roo, hecho que puede atribuirse al desarrollo turístico que han tenido en los 

últimos años estas dos entidades y que ofrecen mayores oportunidades de trabajo 

para algunos sectores de la población (recordemos que estos estados comprenden 

los porcentajes más bajos de población). Por otro lado, las entidades más 
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expulsoras fueron el Distrito Federal, Zacatecas y Durango. En el caso del Distrito 

Federal resulta un dato muy importante y probablemente trascendente, ya que es 

uno de los estados con mayor población en el país y este hecho refuta la vieja 

creencia de que es el estado más receptor. Es probable que algunas de las razones 

que originan estás salidas sean producto de la inseguridad provocada por los 

movimientos telúricos de 1985, como también a las condiciones de vida poco 

favorables ocasionadas por el incremento de la contaminación ambiental, así como 

las dificultades presentadas dentro del sector laboral debido a la crisis económica 

que ha venido viviendo el país desde hace tres décadas y que en los últimos años 

se ha agudizado considerablemente y, finalmente a la ampliación de relativas 

oportunidades en otras regiones. 

Las características que se encontraron para cada tipo de movimiento fueron 

distintas, respecto al nivel de instrucción y a la edad. Se encontró una posible 

relación creciente en las cifras observadas sobre migración interestatal, es decir, 

que entre mayor era el nivel de escolaridad y la edad la proporción de migrantes 

era mayor, mientras que para los movimientos migratorios internacionales las 

variaciones so diferenciaban por sexo, pues la' migración masculina está 

relacionada con niveles bajos de instrucción y la migración femenina con niveles 

altos aunque su volumen es menor. La situación escolar de esta migración podría 

estar relacionada con la situación laboral, ya que se encontró que los jornaleros 

presentaron mayor proporción de migración internacional. Así mismo, los patrones 

y empresarios presentaron altos porcentajes de migración internacional, por lo que 

es posible que exista cierta relación entre los niveles altos de instrucción 

presentados por la población femenina y esta situación laboral. 

También se observó que la población obrera y empleada tiene el más alto 

porcentaje de migración interestatal, y que los patrones y empresarios para ambos 

tipos de movimiento (nacional e internacional) tienen porcentajes altos, lo que 

indicaría que dentro de esta situación laboral las probabilidades de migrar, tanto 

interestatal como internacionalmente son elevadas. 
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Finalmente, se encontró que casi la mitad de los migrantes internacionales son de 

retorno y que la migración es principalmente a los Estados Unidos de América, lo 

que indicaría que esta migración es ocasionada por razones de trabajo y que este 

trabajo, por definición de migrante de retorno, es temporal. Si se hace un poco de 

memoria, se puede recordar, y de hecho en los medios de comunicación se habla 

de mucho al respecto, que existe un gran número de mexicanos que viajan a los 

Estados Unidos de América para realizar labores que se manejan por temporadas, 

en particular, el levantamiento de cosechas en el campo. Si a esto le añadimos 

que en la encuesta se observó que la población masculina con niveles bajos de 

instrucción y en especial, los jornaleros tienen el mayor porcentaje de migración 

internacional, entonces podríamos hablar de que una gran parte de esta población 

migrante de retorno está constituida por personas con este tipo de características 

laborales e intelectuales, sin que esto haga olvidar que el resto de las migraciones 

intermitentes pueden ser por motivos de superación escolar, o bien, por una 

infinidad de razones y oportunidades que se les hayan presentado. 

Los estudios realizados sobre la selectividad de la migración, en relación al nivel de 

instrucción y su situación laboral han mostrado que ambas características forman 

un factor importante en el proceso de tomar de decisiones sobre migrar; tanto por 

las oportunidades de trabajo que se presenten como por el hecho de que el mismo 

sistema educativo fuerza a moverse hacia las ciudades a los estudiantes que 

desean continuar su preparación. Por otro lado, el tipo de educación que se recibe 

en las ciudades está más enfocado a actividades de carácter urbano, lo que induce 

a la población a residir en las mismas. 

En resumen, el análisis descriptivo en este trabajo hace evidente el hecho de que 

el fenómeno de migración y las características laborales y educativas no pueden 

ser comprendidas como dimensiones separadas. Ellas están íntimamente 

relacionadas y su comprensión deberá conducirnos al análisis conjunto, más aún 

en los momentos actuales donde la problemática social nos debe conducir al 

análisis de los recursos humanos con que cuenta el país. 

611 



ANEXOS 



I. ENCUESTA NACIONAL DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

(ENADID) 

1. Antecedentes 

El conocimiento del monto de la población, así como sus principales 

características, es un elemento esencial para que un país pueda establecer una 

política económica y social que responda eficientemente a la problemática que 

enfrenta. En este sentido, resulta fundamental disponer de información 

estadística sobre las variables que determinan la dinámica demográfica como son 

la fecundidad, la migración y la mortalidad, además de los factores sociales y 

económicos que determinan a éstas y el entorno geográfico donde se presentan. 

En nuestro país se han realizado diversas encuestas en hogares para conocer los 

niveles y tendencias de los principales componentes de la dinámica de la 

población en México. Entre las más destacadas están: la Encuesta Mexicana de 

Fecundidad (EMF) de 1976, la Encuesta Nacional demográfica (END) de 1982 y 

la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (ENFES), cuyo tema central en las 

tres encuestas es la fecundidad. 

Con el propósito de actualizar el perfil sociodemográfico del país, el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), decidió realizar una 

encuesta en hogares que permitiera hacer estimaciones de calidad para cada uno 

de los tres componentes básicos de la dinámica poblacional. Así surge la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), cuyo trabajo de campo 

se verificó a fines de 1992. 
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2. Objetivos 

Para la ENADID se plantearon los siguientes objetivos: 

- Determinar el nivel y el comportamiento de los componentes básicos de la 

dinámica demográfica. 

- Evaluar las estadísticas de nacimientos y defunciones generadas a través de los 

registros administrativos. 

- Profundizar en el funcionamiento de algunas variables sobre características de la 

vivienda captadas en el XI Censo General de Población y Vivienda de 1990. 

3. Cobertura Temática 

Con la finalidad de enriquecer las posibilidades de análisis, la temática de la 

Encuesta incorporó 12 temas básicos de los que se capta y genera información y 

de las variables que se consideran dentro de cada uno. Los temas son los 

siguientes: 

- Características de la vivienda 

- Hogares 

- Características generales de la población 

- Migración 

- Características Educativas 

- Características Económicas 

- Migración Internacional 

- Mortalidad 

- Fecundidad 
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- Registro de nacimientos 

- Registro de defunciones 

• Anticoncepción 

4. Cobertura Geográfica 

La ENADID se diseñó para generar información a nivel nacional y por primera vez 

ser una encuesta do tipo demográfico, también se consideró la obtención de 

indicadores para cada una de las entidades federativas del país, con lo cual se 

enriquecen las posibilidades de análisis. 

Además, se contempló el generar información a diferentes niveles: 

- Conformando regiones, al reunir la información de varias entidades federativas. 

- Agrupando localidades de acuerdo al total de habitantes en marzo de 1990: 

- menos de 2,500 habitantes 

- de 2,600 a 19,999 habitantes 

- de 20,000 a 99,999 habitantes 

- 100,000 y más habitantes 

- Considerando los ámbitos urbano y rural para distribuir a la población por área 

6. Diseño de Muestra 

El tamaño de muestra debe garantizar que las estimaciones que se realicen, para 

cada uno de los parámetros de interés tengan calidad aceptable. 
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La ENADID es una encuesta de propósitos múltiples por lo que la tarea de 

calcular el tamaño de muestra adecuado para cada caso podría resultar compleja 

dado el gran número de temas que se consideran do interés. 

Para simplificar esta situación se seleccionaron dos indicadores fundamentales, 

estos son: la tasa de mortalidad infantil, a nivel nacional y el promedio de hijos 

nacidos vivos por mujer en edad fértil, a nivel entidad federativa, 

Para cada uno de estos indicadores se realiza el cálculo del tamaño de muestra 

necesario para tener estimaciones precisas y confiables, posteriormente se 

obtiene un tamaño de muestra que atienda en forma simultánea ambos 

conceptos y se calcula el error que se tendría al estimar, con dicho tamaño de 

muestra, los demás conceptos de interés considerados en la ENADID. 

6.1 Tamaño de muestra para proporciones 

El tamaño de muestra se calculó mediante la expresión: 

K2  Q  DEPT  
n = 	• 

r 2  P 1— TNR 

Donde: 

	

P = 	proporción que interesa estimar. 

	

= 	/ - P 

• = 	error relativo máximo aceptable. 

es el valor asentado en las tablas estadísticas que garantiza realizar las 

estimaciones con la precisión r, a una confianza prefijada. 
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DEFT = efecto de diseño, que es la pérdida o ganancia por el efecto de 

conglomerar elementos de la población para formar unidades 

muestrales. 

TNR = tasa de no respuesta. 

Aplicando esta expresión para el caso de la tasa de mortalidad infantil y 

asignando los siguientes valores: p = 0.02, que el menor valor esperado del 

indicador de interés; r= 0.15, es decir, se tendrá un error máximo en la 

estimación del 15%, k= 1.645 que es el valor en tablas para una confianza del 

90%, un efecto de diseño esperado DEFT = 1.5 y una tasa de no respuesta 

máxima del 15%, esto es TNR = 0.15. A nivel nacional se obtuvo un tamaño 

de: 10,400 nacimientos en un año. 

Utilizando indicadores como: 1.:3 mujeres en edad fértil por vivienda y 0.125 

promedio anual de nacimientos por mujer en edad fértil, se obtuvo un tamaño de: 

64 000 viviendas a nivel nacional. 

5.2. Tamaño de muestra para medias 

El cálculo se obtuvo a partir de la siguiente expresión: 

K2  .(CV)2  DEFT 
n = 	 

Ir 	1—TNR 

CV = Coeficiente de variación. 

Con lo cual, al utilizar un promedio de 2.171 hijos nacidos vivos de las mujeres 

de 15 a 49 años con un CV = 1.44, se obtuvo un tamaño de muestra de 2,621 
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mujeres, que da un tamaño de muestra de : 2,000 viviendas por entidad 

federativa. 

A partir de estos tamaños de muestra, es decir, 64,000 viviendas a nivel 

nacional y 2,000 estatal, se calcularon los errores relativos máximos esperados 

para las variables más importantes que se capten en todas las viviendas en 

muestra, y dependiendo del valor que tome el indicador que se genere. 

En el cuadro siguiente se muestran estos valores, solo que se presentarán 

unicamente aquellos que sean de utilidad para esta tesis: 

NIVEL VALOR ERROR 

VARIABLE GEOGRAFICO MINIMO RELATIVO 

MAXIMO % 

TASA DE MIGRACION 
INTERESTATAL NACIONAL 0.05 3.3 

TASA DE MIGRACION 
MUNICIPAL ESTATAL. 0.05 18.7 

TASA DE EMIGRACION 
INTERNACIONAL NACIONAL 0.01 3.9 

Nota: Los valores que so utilizaron para educación y características 

económicas no vienen en la encuesta. 

5.3. Esquema de muestreo 

La ENADID se diseñó para generar datos a nivel nacional, área de residencia 

urbana-rural, 4 tamaños de localidad, regiones y por entidad federativa. Por tal 
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motivo, el procedimiento de selección que se describe toma como punto de 

partida a dicha división geográfica. 

En general, el esquema de muestreo es estratificado y bietápico. Estratificado, 

porque las unidades de selección se agrupan por sus características similares, y 

biepático porque las unidades de análisis que se incluyen en la muestra, se 

seleccionan mediante dos etapas sucesivas de selección, 

Estratificación: 

Para cada entidad federativa se realiza una estratificación de sus municipios 

(delegaciones en el caso del Distrito Federal). El método utilizado garantiza que 

las unidades geográficas que se encuentran en un mismo estrato tengan 

características entre si y al mismo tiempo muestren la mayor diferenciación con 

respecto a las que forman parte de otro estrato. Para cada municipio o 

delegación, la estratificación se realizó utilizando variables generadas por el XI 

Censo General de Población y Vivienda de 1990, las cuales se presentan a 

continuación: 

Total de viviendas con piso de tierra 

Total de viviendas que disponen do drenaje 

- Población de 15 años y más alfabeto 

-Población de 15 años y más con primaria terminada 

Población de 15 años y más con post-primaria 

El método de estratificación multivariada utilizado permite determinar el número 

óptimo de estratos que se debe constituir para cada entidad federativa. Al 

interior de cada estrato se clasifican las localidades en urbanas y rurales. 



Por último, el procedimiento utilizado estratifica los municipios o delegaciones dd 

cada entidad federativa; cada estado se divide en tres zonas: Zona Urbana 

Certeza (ZUC), Zona Urbana Resto (ZUR) y Zona Rural; cada localidad de la ZUC 

se estratifica nuevamente y la ZUR, en conjunto, también se somete a una nueva 

estratificación. 

5.4. Proceso de selección 

La selección de las unidades de análisis se realiza en dos etapas. En la primera se 

seleccionan grupos do viviendas y en la segunda se selecciona directamente la 

vivienda, donde se captan los datos de cada una de las unidades de interés para 

la ENADID. 

a) En cada uno de los muestreos en quo se dividió cada entidad federativa, se 

procedió a la construcción de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM), que 

se integran por grupos de viviendas, esto se hizo con base en los siguientes 

- Que tuvieran al menos 50 viviendas 

Que fueran geográficamente contiguas 

La selección de las UPM se llevó a cabo con probabilidad proporcional a su 

tamaño y con reemplazo. En cada entidad federativa se seleccionaron a 40 UPM. 

b) Las viviendas que se ubican en cada una de las UPM seleccionadas, 

constituyen las Unidades Secundarias de Muestreo (USM). En cada una de las 

UPM seleccionadas se procedió a realizar un listado de todas las viviendas que la 

conforman, y a partir del listado elaborado, se seleccionan 50 viviendas o USM. 
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En el caso de los estratos urbanos y de los rurales con población no dispersa o 

de fácil acceso, se seleccionaron sistemáticamente las 50 viviendas. La fracción 

de selección de las viviendas se obtuvo al dividir el total de las viviendas listadas 

entre 50. 

La fijación de la muestra se realizó en cada zona y estrato considerando los 

siguientes criterios: 

- Proporción de la población urbano-rural en la entidad. 

- Tamaño de la zona (población total). 

- Número de estratos en la zona. 

5.6. Procedimiento de estimación 

De acuerdo con el procedimiento de selección que se describió antes, se tienen 

tres casos para el cálculo de las probabilidades de selección de las viviendas. 

El primero incluye a las UPM de tipo urbano con menos de 3,000 viviendas, a lo 

cual nos referimos como TIPO A. El segundo incluye a las UPM urbanas, con mas 

de 3,000 viviendas (TIPO B), Finalmente, el tercero, que denominaremos TIPO C, 

trata de las UPM rurales con población muy dispersa o de dificil acceso. A 

continuación se presenta la expresión correspondiente para el cálculo dela 

probabilidad de selección en cada caso. 

IIE.QA 

n/  • VI  .50 
Phi 	  

(E VII ) • ni  
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donde: 

Phi  es la probabilidad de selección de cada vivienda en la UPMi-ésima del 

estrato h. 

11b es el número de UPM seleccionadas en el etrato h. 

I/h, es el número de viviendas, según el XI Censo General de Población y 

Vivienda de 1990, de la UPMi-ésisma del estrato h. 

50 	son las viviendas por seleccionar en la UPMi-ésima del estrato h. 

V'h, es el número de viviendas listadas en la UPMi-ésima del estrato h. 

viviendas del sector según conteo. 

Vds:  viviendas de la UPMi-ésima en el estrato h según conteo. 

nseg segmentos formados en la UPM = v  
10 

ESTA TESIS se KW 
SNIDI DE, ti INBIMITEGA 
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5.6. Estimadores 

El estimador del total nacional de la característica Y es: 

f-= Eg  E; (Yghu Fou 

donde: 

Yghij es el valor de la característica de interés en la j-ésima entrevista, de al 1- 

ésima UPM, en el estrato h, de la g-ésima entidad. 

Fgh, es el inverso de la probabilidad de selección (factor de expansión) de la 

vivienda de la UPMI-ésima en el estrato h. 

Para la estimación de proporciones, tasas y promedios se utilizan estimadores de 

razón combinados, definiendo de manera similar a Y, otra variable X de interés, 

quedando entonces: 

Y 

5.7. Errores de muestreo 

A continuación se describen las fórmulas para la estimación de los errores de 

muestreo: 

1. Error estándar (SE). El cálculo del error estándar del diseño de la muestra se 

hizo con la siguiente fórmula: 

SE =Var r 	l  — 
v Mb 

17,j 	— I 

( 2 	) 

mh  
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donde: 

f = Es la fracción de muestreo general, usualmente insignificante y no 

considerada por el paquete Clusters, 

nth  = Es el número de UPM 's en el estrato Ir. 

= ya - * xh¿ 

Yhi = E (ny Fh) 

Xhi 	Se define de manera análoga a yhi  

zh  = yh - rs.vh  (es la suma para el estrato h). 

2. Tamaño de la muestra de la población objetivo base UVI. 

3. Error estándar bajo un diseño de muestra aleatorio simple (SER). 

li-N---1—(*Flu .;
2 
 ) 

I — f y-,  

SER — 

4. Desviación estándar (SD). Es la raíz cuadrada del estimador de la varianza de 

la población objetivo. 

SD = SER fÑ 

s. Efecto de diseño (DEF7). Es la razón de comparación entre el error estándar 

de acuerdo con el diseño de la muestra y el error estándar bajo un diseño de 

muestra aleatorio simple, esto es: 

DEF7' = SE  
SER 

h9 Fh9 
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6. Coeficiente de correlación infladas° (R011). Es una medida de homogeneidad 

que presenta una determinada variable al interior de una UPM y se define 

como: 

ROH — 
DEFT2 — I 

—1 

donde: 

B es el tamaño promedio de casos en las UPM 's (véase el punto 9.) 

7. Error relativo (SER). También conocido como el coeficiente de variación (Cl'). 

Es una medida relativa, definida como el error estándar dividido entre el 

estimador. 

8. Intervalo de confianza al 95% (R-2SE , R+2SE). El intervalo de confianza nos 

indica, que el valor real se encuentra entre R-2SE y R-1-2SE con una 

probabilidad de 95%. 

9. Tamaño promedio dolos conglomerados (B). Es el total de casos (tamaño de 

muestra) entre el número de UPM 's de la muestra. 

Los errores de muestreo mencionados fueron obtenidos utilizando el paquete 

Clusters versión 	3.0. Las fórmulas y el detalle del procedimiento seguido se 

pueden ver en el manual de Clusters versión 3.0. 

6. Fechas y lugares de pruebas. 

El levantamiento de la primera prueba piloto se llevó a cabo del 1° al 8 de 

septiembre de 1991 en cinco entidades de la república: Yucatán, Distrito Federal, 

Estado de México, Baja California y Guanajuato. La segunda prueba se realizó del 
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6 al 13 de octubre de 1991 en Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y Chiapas. La 

tercera prueba tuvo lugar los días 28 y 29 de enero de 1992 en tres entidades: 

Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato; mientras que la cuarta prueba, realizada 

del 12 al 14 de marzo, tuvo como lugares a San Luis Potosí, Oaxaca, Distrito 

Federal y Coahuila. 

Cada lugar, colonia o localidad, fue elegido por reunir alguna característica de 

área urbana o rural, de habla indígena o bilingüe, de diversos estratos 

socioeconómicos, de poblaciones fronterizas, de alta migración, etc. para probar 

algún aspecto de la encuesta. 

7. Instrumento de captación. 

Al final de estas pruebas, se obtuvo un cuestionario definitivo compuesto de 

once secciones que se aplicó a cada uno de los hogares de las viviendas 

seleccionadas. Las partes del cuestionario son: 

Carátula. En ella se ubican los recuadros de identificación, resultado se la 

entrevista en el hogar, resultado de la entrevista individual y el de supervisión y 

crítica. 

Características de la vivienda. Se captan los tipos de materiales de construcción 

y servicios con que cuenta, la vivienda. 

Hogares. La finalidad de esta sección es identificar el número de hogares en las 

viviendas seleccionadas y medir la penetración de la campaña dirigida a hervir el 

agua que se usa para beber. 

Datos generales. Esta sección está dirigida a obtener la información básica de la 

población a partir del nombre, la composición del hogar, la edad, el lugar y fecha 

de nacimiento. 
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Migración. Las preguntas de esta sección so aplican únicamente a los residentes 

habituales. La sección incluye a la migración estatal, municipal y la residencia de 

las personas en 1987. 

Características educativas. La información de alfabetismo, asistencia escolar y 

nivel de escolaridad, se pregunta a las personas de 6 años y más, los datos de 

otro tipo de estudios están dirigidos a las personas de 12 años y más. 

Estado civil y características económicas. Esta sección va dirigida a personas de 

12 años y más. 

Migración internacional. Aquí se captan los datos de las personas que siendo 

residentes de la vivienda emigraron a otro país en los últimos 5 años previos al 

momento de la entrevista. 

Mortalidad. Las preguntas de esta sección proporcionan información acerca de 

las muertes ocurridas en el país durante los últimos 5 años (de enero de 1987 al 

momento de la entrevista►. 

Fecundidad, En esta sección del cuestionario se capta la historia de embarazos 

de las mujeres de 15 a 45 años de edad que son residentes habituales y 

miembros del hogar. 

Registro de nacimientos y defunciones. Las preguntas están dirigidas a obtener 

información acerca de los hijos nacidos vivos y los nacidos vivos fallecidos. 

Anticoncepción. Las personas a las que se aplica son a todas las mujeres de 15 a 

54 años de edad residentes habituales del hogar. 

Capitulo I de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica,1992. 
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II. GLOSARIO 

1. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 

El Alfabetismo es la condición que distingue a la población de 15 años o más 

según declare saber leer y escribir un recado. 

Sin instrucción es aquella persona que sabe leer y quizá escribir pero que nunca 

acudió a la escuela. 

El nivel de escolaridad (nivel de instrucción) es el último grado de estudios 

aprobado en alguno de los ciclos de instrucción del sistema educativo nacional, 

Los ciclos de instrucción son : 

- Primaria 

- Secundaria y secundaria técnica 

Preparatoria o bachillerato (técnico o especializado) 

- Estudios de nivel superior (licenciatura o tecnológicos) 

- Posgracio (maestría o doctorado) 

2. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Las características económicas de una población están íntimamente ligadas con 

el trabajo y la producción. 

Condición de actividad. Situación que distingue a las personas de 12 años y más 

de acuerdo con el desempeño o no de una actividad económica. Este criterio 

permite clasificar a la población de la siguiente manera: 
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, OCUPADOS 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 	(PEA) 	 --' DESOCUPADOS 
POBLACIÓN EN 

EDAD DE 
TRABAJAR 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 
INACTIVA 	( P E I ) 

La población económicamente activa está constituida por aquella parte de In 

población total disponible corrientemente para trabajar en la producción y 

distribución de los bienes y servicios económicos. Se incluyen en ella no 

solamente las personas que ejecutan una actividad lucrativa, sino también a 

aquellas cuya actividad no está remunerada, en particular los trabajadores 

familiares no remunerados y a los desocupados ( buscadores de empleo). 

La población ocupada se clasifica en 3 rubros: 

Rama.- actividad que desarrolla la empresa donde labora el trabajador; 

Ocupación.-actividad que desarrolla el trabajador; y 

Situación en el trabajo.- relación que establece el trabajador con la empresa 

donde labora. 

La población económicamente inactiva está constituida por las personas no 

incluidas en la población activa, como son las amas de casa, estudiantes, 

incapacitados permanentes, jubilados o pensionados. 

3. MIGRACIÓN 

Condición de migración. Situación que distingue a las personas en migrantes y no 

migrantes. Si la persona tuvo varios movimientos migratorios la ENADID consideró 

sólo el último. 
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r. MUNICIPAL 
INTERNA 
(Nacional) 	INTERRESTATAL 

MIGRACIÓN, 

s-• ••••., 
EXTERNA 

(Internacional) 

Migración interna (Nacional) es el desplazamiento de individuos, con traslado de 

residencia, de un lugar a otro del mismo país. 

Migración municipal es el desplazamiento de individuos, con traslado de 

residencia, de un municipio a otro dentro de una misma entidad federativa. 

Migración interestatal es el desplazamiento de individuos , con traslado de 

residencia, de un estado a otro del mismo país. 

Migración internacional (externa) es el desplazamiento de individuos, con traslado 

de residencia, de un lugar del país a otro país. 

A los migrantes se les clasifica de la siguiente manera: 

EMIGRANTES 
EMIGRANTES DEFINITIVOS 

EMIGRANTES DE RETORNO 

INMIGRANTES 

102 

El movimiento migratorio se define como el fenómeno demográfico cuyo suceso 

característico es la migración, es decir, el desplazamiento de un individuo desde un 

lugar hacia otro. Este movimiento puedo ser interno o externo, así como el 

movimiento interno a su vez puede ser municipal o interestatal. 



Emigrante definitivo es el individuo cuya salida es definitiva. 

Emigrante de retorno es el individuo cuya salida os temporal. También se les 

considera como emigrantes de retorno a aquellos cuyas entradas y salidas son de 

manera intermitente. 

Inmigrante es el individuo que se desplazó de un lugar a otro desde el punto de 

vista del nuevo lugar de residencia. 

Lugar de residencia actual. Localidad, municipio y entidad federativa donde viven 

las personas en el momento de la entrevista. 

Lugar de residencia anterior. Localidad, municipio o delegación, entidad federativa 

o bien el país, donde la persona tenía su residencia habitual inmediata anterior a la 

residencia actual. 

Condición de migración. Situación que distingue a las personas migrantes y no 
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