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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo contribuye al conocimiento sobre la estructura funcion•I de las 

ciudades medias localizadas en las zonas áridas de México. El estudio surge 

durante el desempeno como becaria del proyecto "'Demografía en las zonas 

áridas", que se desarrolla en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

La referida investigación es importante debido a dos razones: Ja extensión 

territorial de la zona árida, y la función económica que tienen las ciudades; más 

de la mitad del territorio mexicano tiene clima seco. y los centros urbanos 

constituyen el lugar de asentamiento para una importante parte de la población, 

9 057 251 habitantes, cifra que representa el 11 % de la población del paf s. Por 

otro lado, el patrón de poblamiento mexicano se ha caracterizado por un 

acelerado crecimiento de las ciudades medias debido a fas políticas urbanas 

instrumentadas en los últimos decenios. 

Además, parte del crecimiento de estas ciudades se debe a que la Secretaría de 

Desarrollo Social lleva a cabo el proyecto "Programa de cien ciudades medias• 

con el fin de propiciar un desarrollo urbano sostenible. 

Para el desarrollo de esta investigación se plantearon Ja siguiente hipótesis y 

objetivos: 
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Hlp6t-I•. Actu•lmente. los tipos de función económica que presentan las 

ciud•des medias en las zonas áridas de México dependen, en gran medida, del 

abastecimiento de agua a la población, a la industria y al sector terciario. 

Objetivo gener•I 

Revelar los problemas relacionados con la estructura funcional de las ciudades 

medias de las zonas áridas de México, como base cognoscitiva que contribuya a 

solucionarlos. 

Objetivo• pertlcul•re• 

1. Determinar fa estructura funcional de las ciudades medias en las zonas áridas. 

2. Tipificar las ciudades medias de las zonas áridas sobre la base de sus 

funciones económicas y variables socioeconómicas. 

3. Clasificar los problemas relacionados con el tipo de función económica de las 

ciudades medias en las zonas áridas, en particular los referentes al 

abastecimiento de agua. 

4. Presentar distintos escenarios predictivos de ciudades seleccionadas en la 

tipología. 

La presente investigación se desarrolló a través de cinco grandes etapas: 

recopilación de la información bibliográfica, tipificación de las funciones 

económicas de las ciudades, reconocimiento físico de algunos centros urbanos 
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(incluye el levantamiento de encuestas). representación certogl"Mica y •n•Haia de 

resultados. 

Par• la recopilación bibliográfica se requirió elaborar fichas y, una vez que ae 

tuvo compilada la información necesaria, se procesó. En esta etapa se abordó el 

concepto de zonas éridas a través del método comparativo, se hizo un breve 

análisis de la teoría existente sobre clasificación funcional de ciudades y se 

obtuvieron datos del Censo General de Población y Vivienda de 1990 sobre 

aspectos socioeconómicos de la población. 

La segunda etapa tiene especial importancia en tanto se revela la tipología de las 

ciudades sobre la base de sus funciones económicas. Para esto se requirió hacer 

una recopilación de datos sobre población económicamente activa del Censo de 

Población de 1990, información que se procesó en el programa Excel. 

Los métodos utilizados para la representación cartográfica son: tipograma y 

triángulo clasificacional, elaborados por medio del cálculo de porcentajes, éste 

consistió básicamente en determinar las funciones económicas de las ciudades a 

partir de la PEA ocupada en las actividades primarias, secundarias y terciarias; la 

clasificación se obtuvo al confrontar dichos métodos. Por último, para la 

clasificación socioeconómica se utilizó el método de Componentes Principales, la 

información se procesó en el paquete estadistico de cómputo SPSS. 
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En la tercera etapa, con base en la tipificación anterior, se decidió en qué 

ciud8dea se harla el levantmmlento de encuestas. El próximo paso fue hacer dicho 

levantamiento en una ciudad representativa de cada tipo funcional; el fin fue 

medir directamente las características socioeconómicas de la población a través 

de encuestas aplicadas a los habitantes de esas localidades mediante muestreo. 

La cuarta etapa consistió en analizar Jos resultados obtenidos en Ja investigación; 

los de la encuesta fueron codificados y procesados en Excel, por último se 

clasificaron los principales problemas de las ciudades, dicha clasificación se basó 

también en información obtenida en la segunda etapa. 

La representación cartográfica se elaboró a través del desarrollo de la 

investigación. Por mencionar sólo algunos métodos utilizados se pueden citar. 

método de áreas, con el que se construyó un mapa para delimitar las zonas 

áridas; para aspectos socioeconómicos se utilizaron métodos de puntos, 

cartogramas y cartodiagramas. 

La clasificación funcional y socioeconómica se representó por el método de 

símbolos proporcionales. Se elaboró un mapa para representar gráficamente los 

problemas de agua de las ciudades con el auxilio de varios métodos, como 

sfmbolos proporcionales y fondo cualitativo. Además, se utilizó el paquete Excel 

para la representación de las gráficas y algunos cuadros. 
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En el primer capítulo del eatudio se examina la situaci6n actu.I de las ciud8des 

medias en las zonas áridas de México y el crecimiento de población que han 

tenido en diferentes etapas históricas. Se hace una comparación de varias 

definiciones de aridez y se mencionan algunos problemas geográficos derivados 

de ella. Además, se dan las características territoriales y los límites de las zonas 

áridas dentro del territorio mexicano. 

En el poblamiento de las zonas áridas se describen cinco etapas: etapa 

prehispánica; etapa colonial e independiente; etapa del Porfiriato, Ja Revolución 

Mexicana y los anos veinte; etapa de rápida industrialización y urbanización: y 

finalmente, la etapa de desaceleración urbana de las grandes ciudades e impulso 

de las ciudades medias. Además, se da una visión general de la situación 

geográfica y socioeconómica de las ciudades medias en las zonas áridas; se 

incluyen aspectos como: distribución de la población y crecimiento urbano, 

vivienda, educación, población económicamente activa e ingresos. e 

infraestructura. 

En el segundo capitulo se tratan algunas posiciones teóricas y ejemplos sobre la 

clasificación funcional de ciudades. entre las que más destacan se encuentran las 

intuitivas. multivariadas, así como la clasificación de Harris. La parte más 

relevante de este capitulo es la clasificación funcional elaborada para las 

ciudades medias en las zonas áridas con ayuda de un tipograma y del triángulo 

clasificacional, así como la clasificación socioeconómica que complementa a la 
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primera en el sentido de darle una interpretación diferente a las localidades, 

incluso ubicadas dentro de un mismo tipo funcional. 

Dentro de esta explicación también se incluyen varias políticas de desarrollo 

urbano para estas ciudades y algunas características económicas relacionadas 

con su funcionalidad. 

En el tercer capítulo se hace un análisis de la información obtenida en gabinete y 

en el trabajo de campo sobre los problemas socioeconómicos relacionados con la 

funcionalidad y, sobre todo, del problema de abastecimiento de agua a la 

población de las ciudades medias en las zonas áridas. Este análisis se hace para 

los cinco núcleos urbanos que se visitaron, uno por cada tipo funcional. 

Por último. se hace un breve análisis de los problemas de la escasez de agua en 

cada tipo funcional, a la vez que se elabora una clasificación de éstos, y se dan 

algunas propuestas que podrían ayudar a solucionar la situación. 
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Capitulo 1. LAS ZONAS ARIDAS DE MÜICO 

En este capitulo se abordan algunos aspectos del medio fisico y de los problemas 

de las zonas áridas de México. Se incluye también una breve reset'\a hist6rica 

sobre el poblamiento de las ciudades medias que se ubican en estas zonas y, por 

último, se describe la situación socioeconómica actual de las mismas. 

1.1 La aridez: definición conceptual y problemas geogrA.flco• 

El Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables (IMRNR.1964:153) 

sugiere tres criterios para definir la aridez: el climato16gico, que considera la 

cantidad y distribución de la precipitación pluvial y su relación con la temperatura; 

el hidrológico, que toma en cuenta la disponibilidad de agua que pueda utilizarse; 

y el ecot6gico, que se basa en la delimitación de las zonas de acuerdo con las 

características de su vegetación. En el mundo hay varias definiciones que toman 

en cuenta estos aspectos. pero todas coinciden en que la aridez es una situación 

resultante de la falta de agua. 

La definición de Hills {1966:31) se puede clasificar dentro del criterio hidrot6gico, 

pues considera que una región árida o semiárida debe revelar de una manera u 

otra la escasez de agua, la cantidad de agua disponible a través de la lluvia, la 

humedad del suelo y el agua subterránea que no es suficiente para balancear la 

pérdida causada por escurrimiento, evaporación o transpiración de plantas. La 

definición de Velasco (1991:V) también cabe dentro de este criterio: .. las zonas 

7 



áridas son aquellas donde fa lluvia es escasa o nula y, en consecuencia, hay 

escasez o inexistencia de acuíferos subterráneos y de corrientes pluviales 

superficiales qua alimentan a recipientes de almacenamiento como lagos o 

presas'". La definición de White (1960:15) utiliza el parámetro ecológico; define a 

las zonas áridas como superficies tan carentes de humedad que regularmente no 

pueden propiciar el crecimiento de plantas. 

En Ja clasificación climática de Garcfa (1964). la aridez es Ja situación en la que la 

evaporación excede a la precipitación, por lo que ésta no es suficiente para 

alimentar las corrientes de agua. Toma en cuenta la temperatura y el régimen de 

lluvias de determinado lugar para conocer su clima, porque puede suceder que 

una cantidad de lluvia en una región con un clima predominantemente frío pueda 

considerarse suficiente, mientras que la misma cantidad, en otra zona donde la 

temperatura sea mayor, resulta insuficiente para satisfacer fas demandas de la 

población. La delimitación de Jas zonas áridas del presente estudio está basada 

en Ja última definición. 

En las modificaciones al sistema de clasificación climática de KOppen (García, 

1987). el clima árido se representa con Ja letra B; hay subtipos basados en 

función del totaf de las temperaturas medias y, a veces, de la evaporación 

observada con los aparatos de medición. Con el cociente Prr 

(precipitación/temperatura), Ja autora referida obtuvo un máximo teórico de 22.9, 

este valor corresponde al clima BW, que es el más árido, y en orden 
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descendente : el BS0 , clima seco, y el BS1 , clima menos seco. Existen mjis 

subdivisiones basadas en la temperatura. un ejemplo es el subtipo del clima es, 
que se presenta en la parte noroeste de la península de Baja California. que 

registra un chma seco mediterréneo templado, con una temperatura media anual 

que oscila entre los 12° C. y 18° C. y que, por estar cercano a un clima húmedo, 

presenta caracteristicas parecidas a éste, pero sin dejar de ser seco. Para 

conocer la intensidad de la aridez se utilizan las "medidas de aridez"; en el Atlas 

Nacional de México se incluyen cuatro: 

1. Evaporación total anual en mm. 

2. Precipitación anual en mm./ evaporación anual en mm. 

3. Indice pluvial de Thomthwaite, en %. 

4. Indice de aridez de Lang. Precipitación anual en mm./temperatura anual en ° C. 

La subdivisión del clima B del presente trabajo está basada en el indice de aridez 

de Lang. 

Del mismo modo que las zonas áridas varian en intensidad, cambian con los 

arios y estaciones, y de un lugar a otro. Los factores climáticos que ocasionan 

esto son: latitud, altitud, relieve, distribución de tierras y aguas, y corrientes 

marinas. que serán analizados en el siguiente subcapttulo. 
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El hombre siempre ha buscado tierras fértiles y agua suficiente para su 

desarrollo, pero en la actualidad, resulta imprescindible hacer uso de las zonas 

áridas, donde el recurso agua es escaso. El cambio que se ha dado en los últimos 

anos en la economía y sociedad de los paises del mundo ha llevado a modificar el 

papel de los recursos y el medio ambiente; éstos son la base de la civilización. El 

agua es la principal preocupación para la gante que vive en las franjas desérticas, 

y más en las zonas rurales, donde, según Bennett y Stall (1991:59) el proceso de 

buscarla puede llevar hasta 16 horas al dta. 

El 95% de las reservas de agua del mundo está en los océanos, pero debido a su 

alto contenido en sales y a las impurezas provocadas por la contaminación, no 

puede ser utilizado por la humanidad. Del 5% restante, del 2°.-{, al 4°.-{, se 

encuentra inmóvil en forma sólida en las regiones polares. Y por Llltimo, el 

porcentaje del que dependen los seres vivos es del 0.5%, que representa el agua 

dulce de los rios, lagos, presas, atmósfera y acuiferos subterráneos de la litósfera 

(Velasco.1991 :V). 

Las ciudades de las zonas áridas del mundo se expanden cada día más: hay una 

ocupación alrededor de ellas, atracción de población de áreas agricolas, y más 

demanda de alimento y abastecimiento de materias primas. White (1960;24) 

establece que uno de los problemas centrales de las zonas áridas es detener el 

deterioro ambiental y hacer un mejor uso de los recursos como un medio para 

mejorar la vida de su cada vez mayor población. 
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En una superficie de 40 600 000 km. 2 se encuentran los doce desiertos y 

semidesiertos más severos de la Tierra, donde se localizaba del 13°"6 al 14% de la 

población mundial hacia 1990. El 72% de ella vive en las zonas semiáridas, el 

27% en las áridas y el 1 % restante en las extremadamente áridas 

(Velasco, 1991 :50). 

Algunas de las características de los habitantes de las zonas áridas son: 

resistencia a condiciones climatológicas extremas, pobreza, falta de vías de 

comunicación, carencia de instrucción educativa, y más esfuerzo para la 

sobrevivencia que los habitantes de las zonas húmedas. Hay algo que tienen en 

común estas últimas y las zonas áridas: su gran diversidad en ambientes físicos y 

el abuso de los recursos por parte de Jos seres humanos. Entre los grupos más 

adaptados al desierto están los tuaregs y los tedas, de la región centro y sureste 

del Sahara; los bosquimanos, de Jos desiertos Kalahari y Namib del suroeste de 

Africa; y los bindibúes, del centro occidental del desierto australiano. 

Una de las perspectivas más importantes de desarrollo de las zonas áridas de 

Mt§i>c:ico consiste en impulsar obras de irrigación, de aguas superficiales o 

subterráneas. 

De acuerdo con el JMRNR (1964:164). desde la época prehispánica se reaHzaron 

obras de riego que se perdieron en la Colonia con la introducción de nuevos 

cultivos y nuevos ganados, así como con la redistribución de Ja propiedad de la 
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tierra. Durante la Colonia la obra más notable fue la laguna artificial da Yuriria, en 

el estado de Guanajuato. En el primer siglo de vida independiente los hacendados 

y rancheros fueron quienes pusieron mayor "nfasis en la construcción de obras 

de riego. Después del movimiento de la Revolución muchas de estas obras se 

destruyeron por la diferente organización de explotación agrícola en zonas áridas. 

Las construcciones más grandes iniciaron en 1926, cuando se creó la Comisión 

Nacional de Irrigación; una de las primeras obras fue la presa Don Martín, en los 

límites de los estados de Coahuila y Nuevo León. 

Según Ve lasco ( 1991 :VI), para casi 20 millones de mexicanos las necesidades de 

agua son más agudas, consumen únicamente tres litros de agua percápita y 

tienen una economía que sólo les permite alimentarse una o dos veces al día. 

Este grupo de personas se encuentra alejado de los grandes sistemas de riego, 

se ubican principalmente en el altiplano semidesértico, como ejemplos se pueden 

nombrar el municipio de Ocampo y la Zona del Silencio, entre Chihuahua y 

Ourango. 

Si la vida en las zonas áridas presenta problemas que dificultan el desarrollo de 

los seres humanos, es lógico que en estados donde predomina esta ambiente, el 

problema se agrave y la densidad de población sea menor qua en el total da la 

República Mexicana. Esto sin tomar en cuenta las grandes ciudades, como 

Monterrey, que ha tenido un gran crecimiento demográfico, y las 26 ciudades 

medias de las zonas áridas de México, objeto del presente estudio. 
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1.Z La• zona• Arldaa de M6alco: limita• regional•• y carM:terlatlcaa 

tenttorlal-

La UNESCO agrupa a las zonas áridas del mundo en cinco grandes áreas: 

norteafricana-eurasiética, norteamericana (en la que queda comprendido México). 

surafricana, australiana y suramericana (IMRNR, 1964:154). 

La proporción total de zonas áridas de Australia es de 69.0º..4, Africa tiene un 

50.9°A», Eurasia 2B.7°M y América 15%. En América del Norte, mientras Canadá 

sólo registra un 4.6% de tierras árid•s y semiáridas, Estados Unidos eleva su 

proporción al 33.6°..4, pero México alcanza un 52.2% (lbid). Esto significa que m•s 

de la mitad del territorio nacional es deficiente en agua. 

Los desiertos y semidesiertos de la Tierra están ubicados entre los 200 y 40° de 

latitud en ambos hemisferios porque meteoro16gicamente son regiones que 

reciben corrientes de aire descendente totalmente ci&shldratado; ésta es una 

caracteristica de los vientos contralisios. Existen en el planeta dos mecanismos 

que pueden considerarse formadores parciales o totales de zonas de escasa 

precipitación pluvial, independientemente de que las regiones se encuentren 

ubicadas dentro de las latitudes antes mencionadas en ambos hemisferios, o bien 

en latitudes superiores o inferiores. Los factores de estos mecanismos que 

Velasco (1991:10) describe son: 

a. L• infh.H!W'tcia de las cordilleras costeras y perpendiculares a la dirección de los 

vientos marinos húmedos dominantes. 
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b. La penetración a los continentes de vientos fries y deshidratados procedentes 

de aguas oceánicas de baja temperatura. 

Las cordilleras montanosas. las planicies elevadas o simplemente los cerros altos 

que se encuentran situados a lo largo de las costas y perpendiculares a la 

dirección de los vientos marinos húmedos provenientes de barlovento (en este 

caso el mar), ocasionan sobre el flanco sotavento de la elevación o sobre la 

superficie de la planicie del mismo lado sotavento, lo que es conocido como 

sombra orográfica o efecto de Ft:>hn, o sea la porción del liirea sobre la cual el 

viento pasa deshidratado. 

Los hechos más significativos que influyen en la presencia de los climas secos en 

México (García, Vida! y Hemández, 1985:70) son: el efecto de la barrera climática 

que las montanas ejercen sobre la humedad proveniente de los océanos, y la 

altura sobre el nivel del mar, que actúa principalmente en la temperatura y en la 

cantidad de vapor de agua. 

Por lo que respecta a la escasez de precipitación, según las mismas autoras, los 

hechos más significativos son: 

1. La localización de las áreas de clima érido respecto a la faja subtropical de alta 

presión que domina sobre ella la mayor parte del ano y que, debido al descenso 

del aire, se opone a toda precipitación. 
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2. La presencia de sierras que limitan et área seca por el oeste, sur y este y la 

aislan de la influencia directa de los vientos húmedos procedentes de los océanos 

vecinos. 

3. La continentalidad de esta área cuya distancia al mar es mayor de 400 km., con 

excepción de las zonas áridas costeras, como las de la Península de Baja 

California, que presentan caracterfsticas distintas. 

La escasa precipitación se debe también a los movimientos convectivos y al 

ascenso orográfico del aire. La región norte del país se encuentra abierta al norte 

y esto facilita la entrada de masas de aire polar procedente de Estados Unidos y 

Canadá que producen poca precipitación en invierno. 

Debido a las caracteristicas descritas, y de acuerdo a la clasificación de García 

existen en la mitad norte de México, zonas con climas muy secos o desérticos BW 

y con climas secos o esteparios BS. Los climas muy secos se localizan en la parte 

norte de la Altiplanicie Mexicana a altitudes menores de 1500 m., en la llanura 

costera del Pacifico, al norte del paralelo 25º N y en la Peninsula de Baja 

California, excepto en el extremo noroeste donde el clima es BS a causa de 

algunos factores que se senalarán más adelante (Figura 1 ). 
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Loa climas aecoa o esteparios bordean a loa BW en la parte norte de I• 

Altiplanicie , en los declives de fa Sierra Madre Occidental, en la porción central y 

noroeste de Ja Península de Baja California, en ra parte norte de Ja llanura costera 

del Golfo de México, en zonas interiores del centro y sur del país que se 

encuentran menos expuestas a los vientos húmedos del mar, en la parte sur de la 

Altiplanicie, en regiones de la parte más baja de la Cuenca del Balsas, en la 

región de la Mixteca, y en el extremo noroeste de la Península de Yucatán 

(Figura 1). 

El clima BS es intennedio entre Jos climas BW y Jos húmedos A o C, y tiene 

características de ellos, por eso el clima es de un lugar cercano al límite de los 

climas húmedos presenta mayor precipitación que uno cercano al límite de los 

muy secos. Existen diferencias entre los climas situados al sur del Trópico de 

Céncer y Jos del norte; los del sur presentan una corta oscilación anual de Jas 

temperaturas medias mensuales, y Jos del norte son extremosos o muy 

extremosos (García. 1986:136). 

La superficie comprendida por los desiertos de Norteamérica abarca 1 295 000 

km. 2
, e incluye a los desiertos de la Gran Cuenca, Mojave, Sonorense y 

Chihuahuense. Se ubican entre Jos 200 y 45° de lalitud norte y entre los ggo y 

1220 de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. El desierto sonorense ocupa 

un• superficie del 65% de Ja parte occidental del estado de Sonora. Por lo que 
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corresponde a la Penln•ul• de Baja California, - estima que un 80% da su 

superficie est• cubierta por ese desierto (Velasco, 1991 :47). 

L•• áreas desérticas norteamericanas. ya en M•xico. continúan hacia el sur a lo 

largo de la costa este del norte de Baja California. en el ladO sotavento de las 

Sierras de Juérez y San Pedro Mártir. Al sur de las cordilleras el desierto se 

extiende a todo lo ancho de Ja Península hasta el extremo norte de la Sierra de fa 

Giganta. Más hacia el sur el desierto está limitado en la costa del Océano 

Pacífico por una franja a fo largo del Golfo de California. El desierto se extiende al 

oriente del estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila; también abarca 

parte del estado de Ourango, norte de Zacatecas, oeste de Nuevo León y norte de 

San Luis Potosí. En el sur del país hay algunas áreas aisladas de desierto en Jos 

estados de Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán (Figura 1 ). 

La Península de Baja California presenta el fenómeno atmosférico de inversión de 

temperatura en sus costas occidentales, característica de aquellas regiones 

costeras donde se localizan los desiertos y semidesiertos neblinosos. Algunos 

movimientos ds Jas corrientes marinas ocasionan que asciendan aguas oeeénicas 

profundas y frías, con lo cual el clima de esta región se ve influido por las bajas 

temperaturas del agua; como resultado, fa baja temperatura del aire lo hace 

retener menor cantidad de humedad. 
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Se reconocen doa fectont• relecion.dos con lea bajes temperaturas de las aguas 

que llegan • las cost•a occidentales de la Penfnsula de Baja California: el 

movimiento superficial que da lugar a la corriente fría de Califomia que se debe, 

en gran p•r1•, al espiralado o arremolinado que causan los vientos fríos y 

carentes de humedad de fa celda de alta presión ubicada en el Pacífico Norte, y la 

b9Ja temperatura del agua generada por el fenómeno de autoascenso o 

surgencias; éstos son movimientos verticales ascendentes de agua oceánica. La 

afta temperatura del aire que sobreyace a la capa marina húmeda fria se debe al 

descenso de los vientos contralisios, lo que se efectúa a fo largo de los 300 de 

latitud; esta descenso afecta la temperatura atmosférica de áreas ubicadas hasta 

100 de latitud hacia el norte y 10" hacia el sur de tales paralelos (Velasco, 

1991:74). 

Las zonas áridas y aemiáridas del país abarcan 534 municipios. que se 

distribuyen en 22 estados; Chihuahua y Coahuila son los de mayor extensión. La 

población total para 1990 fue de 23 983 555, cifra que representa el 29.5% del 

total del país (Juárez. Rodríguez y Arvizu, 1996: 3,7). Las ciudades medias de 

México que se asientan en territorios con características de aridez son 26; éstas 

se definieron por el rango de población, entre 100 000 y 1 000 000 de habitantes, 

se ubican en 15 estados y reunen una población total de 9 057 251 habitantes, 

que representa el 11 % de la población del país (Cuadro 1 ). 
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Cuadro 1. CIUDADES MEDIAS EN LAS ZONAS ÁRIDAS DE MÉXICO 

Agu•scallentes 

Baja California 

Baja California Sur 

Coahulla 

Chihuahua 

Ourango 

Guanajuato 

HkSatgo 

Oaxaca 

Quen!otaro 

S.n Luis Potosi 

Sin aloa 

Sonora 

Tamautipas 

Zacatecas 

Fuente: Garcfa, E. (1990) 
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1 . .,..... .... la 
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2Tljuana 
3 Mexlcaili 
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5 La Paz 

e Torreón2 

7 Saltillo3 

8 Monclova' 

g Ciudad Ju.trez 
10 Chihuahua 

11 Durango 

12 Le6n5 

13 Celaya8 

14 Pachuca 

15 Oaxaca1 

16 Querétaroª 

17 san Luis Potosl9 

HI Cullaciln 
19 Los Mochls 

20 Herrnosmo 
21 Ciudad Obregón 
22 Guaymas •o 
23 Nogales 

24 Reynosa 11 
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26 Zacatecas 12 
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1.3 Poblamlanto 'lf crecimiento da las ciudades madi•• an las zonas Arldaa 

daM6alco 

El análisis del poblamiento de las ciudades medias en tas zonas áridas de México 

se ha dividido en cinco grandes etapas, que incluyen en ocasiones varios 

periodos históricos y espacios de tiempo que registran características relevantes 

(Figura 2). El mapa se generalizó y no aparece la etapa prehispánica por carecer 

de datos estadfsticos suficientes. 

Etapa prehispánica (antes 1526 - 1525 d.C.) 

L•s primeras aldeas de México surgieron en la zona conocida como 

Mesoamérica. algunos ejemplos son Tehuacán y Chapela. Los grupos humanos 

que se ubicaron en las grandes extensiones semiéridas tuvieron dificultades para 

la supervivencia, la mayor parte del tiempo la dedicaban a tres actividades 

fundamentales: la obtención de alimentos. la búsqueda de agua y su protección 

da depredadores. 

Les zonas áridas fueron ocupadas por distintos grupos nómadas desde etapas 

remotas, gen6ricamente se les ha considerado como chichimecas, pero 

pertenecen a diferentes etnias. Durante la época de influencia olmeca son 

pobladas 1•• localidades de La Quemada y Chalchihuites, en el territorio que 

ahora ocupa Zacatecas. En los límites con las zonas templadas surgen los 

-ntamientos de 
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Chupícuaro. El Opel"lo y Monte Albán. Durante el dominio tolteca aparece Tula 

como su capital y Mitla en Oaxaca (Manzanilla, 1994:75) 

Las culturas del norte de México no tuvieron conocimientos de agricultura, por eso 

no se sedentarizaron y se dedicaron a la caza y recolección. Esta tradición 

persistió en algunas zonas áridas del norte de México y sur de Estados Unidos 

hasta el contacto con los europeos. Esta cultura es conocida como Aridoamérica 

(lbid). 

Etapa colonial e independiente (1526-1876) 

Después de la conquista y hacia mediados del siglo XVI, un gran número de 

espat'loles empezaron a ocupar las zonas áridas, fundaron algunas guarniciones 

o presidios a los que llamaron companras presidiales, organizadas de acuerdo 

con las necesidades que la situación requería. La política demográfica de los 

eapat'loles era contradictoria; por un lado estaba la ambición de orden económico 

y polftico y, par el otro, la influencia de normas cristianas; la marcha religiosa era 

principalmente de franciscanos. Los avances humanos hacia el norte del pafs 

eran lentos y difíciles debido a las condiciones de aridez de esos territorios. 

La coloni~ón estaba asociada con la explotación de minas de plata. por eso 

algunos de los primeros núcleos de población se establecieron en Zacmtecma, 

Ourango y San Luis Potosi (Bataillon, 1969). Son Importantes las expediciones 
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porque a p•rtir de ellas surgen algunos poblados, sobresalen las ele Luis de 

Carvajal. Antonio da Mendoza y Nul'\o de Guzmén. Para finales del siglo XVI. ya 

se habian fundado los poblados siguientes en las zonas áridas: La Paz, Saltillo. 

Monclova, Durango. Culiacán, Zacatecas, San Luis Potosi, Querétaro, 

Aguascalientas, León y Pachuca. Hubo también poblamiento de indios 

sedentarios en el norte gracias a su emigración desde el centro del país; se 

reponan movimientos da purépechas hacia Zacatacas y de tlaxcaltecas hacia San 

Luis Potosr y Coahuila (Camelo, 1990). 

El siglo XVII está caracterizado por una rápida expansión territorial. Fueron 

importantes los reales de minas del norte que dieron pie a nuevas poblaciones, 

las cuales aparecen a lo largo de las vías de comunicación, muchas de ellas 

sobrevivieron al agotamiento de los filones de metales preciosos (Rodriguez, 

1986). En ese siglo, ademéis del gran auge de la mineria por los nuevos depósitos 

descubiertos, continuaron los avances religiosos con las misiones franciscanas, 

por ejemplo la evangelización de Eusebio Francisco Kino en 1699. Ningún 

asentamiento en las zonas áridas rebasó los 5 000 habitantes, además, éstos se 

encuentran dispersos. En este siglo se funda Monclova, en Coahuila (Camelo, 

1990a). 

Uno de los principales hechos ocurridos en el siglo XVIII fue el sistema de 

asentamientos humanl?s que se generó a lo largo de las vías de comunicación, 

dos de los más importantes fueron Laredo y Reynosa. Las ciudades que llegaron 
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a loa 50 000 habitantes fueron: Chihuahua, Ourango, Zacatecas, Ouer6taro, 

Pachuea y Oaxaca; San Luis Potosf alcanza los 5 000 habitantes (Juárez. 1990). 

México inició su vida independiente con una población aproximada de seis 

millones y medio de habitantes. La distribución de la población era muy desigual, 

la zona más amplia del territorio se encontraba casi despoblada, y el territorio de 

Texas contaba con una población de apenas tres mil habitantes (De la Torre, 

1982:55). Dos de las ciudades más importantes eran San Luis Potosí y 

Zacatecas. En esta etapa ya es notorio el poblamiento de las zonas áridas, pero 

ninguna ciudad rebasó los 150 000 habitantes. Para fines de este periodo, según 

Juárez (1990), Hermosillo, Chihuahua, Seltillo, Durango, Zacatecas, San Luis 

Potosi, Aguascalientes, Querétaro, Pachuca y Oaxaca llegaron a los 50 000 

habitantes: Culiacán alcanzó los 5 000 habitantes. 

Etapa del Porfiriato, la Revolución Mexicana y los a/los veinte (1877-1929) 

ou.-.nte el Porfiriato fue importante la construcción de infraestructura física y de 

apoyo a la producción, sobresalió el desarrollo de las vlas de comunicación 

ferroviaria; así, se favoreció el proceso de concentración de fas actividades 

económicas y la población en unas cuantas ciudades del país. El norte del M6xico 

atr- a los inversionistas por sus recursos mineros y por el intercambio comercial 

con Estado• Unidos. Según CONAPO (1994:37), en 1900, el 31% de I• población 

del ~rs residi• en localidades mayores de 100 000 habitantes. 
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Ef proceso revofucion•rio generó una movilización de población del campo a la 

ciudad y provocó que, de 1910 a 1921. las localidades con más de 15 000 

habitantes aumentaran su proparción con respecto al total nacional de 11.8% a 

14.7% (CONAPO. 1994:42). Después de la Revolución, las actividades 

económicas recuperaron su dinamismo sobre la base de su especialización 

económica tradicional, lo que hizo posible el crecimiento de numerosos centros 

urbanos. 

Etapa de r¡jpida industrialización y urbanización (1930-1980) 

En la segunda mitad de Jos anos treinta se concentraron inversiones y recursos 

para servicios urbanos, se tenia como objetivo central la construcción de 

lnfr-•tructura básica para el desarrollo industrial. Se incrementó la producción 

manufacturera en función de los requerimientos de la Segunda Guerra Mundial, la 

sustitución de importaciones fue un factor significativo sobre el proceso de 

urt>ani~ión. Debido a que las actividades secundarias y terciarias no se 

desarrollan en el campo. los movimientos de población se dirigen hacia las 

ci..-s. 

Dur•nte el periodo 1940-1970. la economía mexicana creció a un ritmo promedio 

del 6% anual y se dieron los primeros pasos firmes hacia Ja industrialización. Por 

otro lado. las áreas agrícolas proporcionaron mano de obra a las ciudades y, 

junto con los cultivos de exportación. se convirtieron en la principal fuente de 
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divisas para México. En este tiempo, el rápido crecimiento de las ciudades de las 

zonas áridas se relaciona con los avances tecnológicos, como la construcción de 

presas y sistemas mecanízados de cultivo, que contribuyeron al desarrollo 

industrial y comercial de estos centros urbanos. 

En ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez se observó un 

importante flujo ocasionado por el tránsito de migrantes que se diriglan a Estados 

Unidos. Entre 1940 y 1960 los mayores incrementos de población urbana se 

dief'"on en Tijuana, Hermosillo y Culíacán. Ciudad Juárez ef'"a importante como 

centro de intercambio de la producción agropecuaria, minera y, posteriormente, 

industrial. Torf'"eón se consolidaba como centf'"o de comercio y servicios para una 

creciente población dedicada a labores agropecuarias en la región de La Laguna. 

Algunos núcleos urbanos como Saltillo y Nuevo Laredo, desempenaron funciones 

de transportes y comunicaciones; asimismo, mantuvieron su importancia en 

actividades manufactureras. 

Entre 1960 y 1970 las actividades manufactureras destacan pof'" el mayor 

crecimiento histórico que han registrado (tasas cercanas al 9% anual). Este 

crecimiento se traduce en: inmigración hacia las ciudades, por la caída del 

empleo agrícola; y el desarrollo del comercio y los servicios. que se expanden 

paralelamente a la oferta de bienes industriales (Garza, 1977:7). 
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En el decenio de ros setenta se reportó poco crecimiento en ciudades medias, las 

cu•les incrementaron su población en més de 4% anual en ese periodo; esto 

como consecuencia de la disminución del crecimiento económico. 

Etapa de desaceleración urbana de las grandes ciudades e impulso de las 

ciudades medias (1980-1990) 

En 1980, 45 ciudades del país tenían una población entre cien mil y un millón de 

habitantes. A pesar de que la urbanización continúa en ascenso, su porcentaje se 

reduce al 0.8% anual (Garza, 1994). La crisis económica de este decenio tuvo 

impacto sobre las actividades productivas; se produjo un rápido crecimiento de 

algunas ciudades medias (CONAPO, 1994:62). 

L• distribución territorial de la población durante los dos últimos decenios ha 

implicado la suburbanización de las periferias de las grandes ciudades, así como 

la integración espacial o funcional de dos o més localidades, uno de los ejemplos 

m6• representativos es el de Torreón-Gómez Palacio·Lerdo-Matamoros, en la 

rwgi6n lagunera. Estos fenómenos de conurbación se presentan crecientemente 

en las ciudades medias. En la desaceleración urbana tuvieron influencia los 

sismos de 1985 en la Ciudad de México, los cuales provocaron efectos de 

expulsión de población hacia algunas ciudades de las zonas 6ridas, como 

Aguaacailientes . 
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1.4 La situación gaogrMlca y socloaconómlca da 1•• el-madi•• an las 

zonas Artdas d• M•xlco 

En esta parte se abordarán las principales características de la población de l•s 

ciudades en estudio, con el fin de conocer la situación social y económica en que 

se encuentran. Para ello se considerarán los aspectos siguientes: distribución de 

la población, condiciones de la vivienda, nivel educativo, población 

económicamente activa, nivel de ingresos e infraestructura urbana. 

Distribución de la población 

Dentro del rango de población establecido por CONAPO para llamar a una ciudad 

••media", que es de cien mil a un millón de habitantes, hay tres subdivisiones más, 

una de 100 mil a 249 mil, otra de 250 mil a 499 mil, y la última de 500 mil a 999 

mil habitantes (Figura 3). Estas subdivisiones facilitan el estudio de las ciudades 

medias en términos prácticos. 

Caai la mitad de las ciudades en estudio se ubica en el segundo rango. aún no 

llegan a los 500 mil habitantes; sólo seis rebasan esta cantidad y, para 1990, 

aún no alcanzab8n el millón. Diez asentamientos se ubican en al rango de 

población m•s bajo. Las centros urbanos con mayor número de población son los 

que han tenido una tasa alta y media de crecimiento entre 1980 y 1990 (0.99% a 

5.88%), éstes son: Tijuana, Ciudad JuArez, TOrTe6n. San Luis Potoar. Chihu8hua 

y León. 
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Las ciudades medias m41:s peque;,as han tenido un crecimiento desigual: el de 

Nuevo Laredo ha sido muy bajo; Ciudad Obregón y Los Mochis han tenido un 

crecimiento medio (0.99% a 2.94%); y Ensenada. Nogales, Guaymas, La Paz. 

Z.C.tecaa y Pachuca han tenido el crecimiento más ano dentro de este grupo 

(2.95% • 5.88%). 

Las ciudades medias con población entre 250 y 499 mil habitantes se distinguen 

por tener una tasa de crecimiento que va de media a afia; Mexicali y Reynosa en 

el primer rango de crecimiento; Hermosillo. Monclova, Culiacán, Saltillo, Durango, 

Aguascalientaa, Celaya, Querétaro y Oaxaca en el segundo. 

A nivel nacional, hay una concentración de ciudades en el centro del país, en la 

porción correspondiente a las zonas áridas, sobresalen por su cercanía 

z.catecas y Aguaacafientes, integrados al subsistema donde Guadalajara ocupa 

el primer rango; S•n Luis Potosí. León, Celaya y Querétaro pertenecen a otro; y 

P.aiuca se incluye en el dominado por el la Ciudad de Wxico; Tijuana, Mexicafi 

y Ensenada se Integran a otro subsistema (CONAPO, 1991 ). El resto de fas 

ciudades se encuentran dispersas. sobre todo en los estados de Chihuahua y 

Ca.huila. 
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Vivienda 

El mayor número de viviendas habitadas lo tienen tas ciudades con más cantidad 

de habitantes como Tijuana, Ciudad Juérez. Torreón, San Luis Potosí y León. 

Todas las ciudades cuentan can servicios de agua entubada, drenaje y energla 

eléctrica, en porcentajes se distingue que todas alcanzan más del 50°M, incluso 

las más grandes se acercan al 100%, por ejemplo León, Aguascalientes. San Luis 

Potosi. Torreón, Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana. El servicio con el que cuentan 

mayor número de viviendas es el de energía eléctrica (Figura 4). 

En las ciudades localizadas en el centro del pala se encuentra et más alto 

promedio de ocupantes por vivienda; en Ag:uascalientes, León y Celaya e1 

promedio es de entre cinco y casi seis habitantes en cada una. En el norte hay un 

promedio de cuatro habitantes por vivienda, en las ciudades de Tijuana, Mexicali, 

Ensenada, Nogales, Hermosillo, Ciudad Juélrez, Chihuahua, Monclova, Nuevo 

Laredo y Reynosa. 

Educación 

En lo que se refiere a ta educación básica. las ciudades con más de 100 000 

alumnos inscritos en preprimaria, primaria y secundaria son Tijuana, MexicaH, 

Ciudad Ju6rez, Chitwahua, Culi8C6n, TO<Te6n, S.ltillo, Durango, y cinco ci..,.,_• 

del centro: Aguasc:alientes, SWl Luí• Potosi, León, Celaya y Quer6taro. L•• que 
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tienen un total de entre SO 000 y 100 000 son Ensenada, Hermosíllo, Ciudad 

Obregón, Los Mochls, Nuevo Laredo, Monclova, Reynosa y Oaxaca. Sólo cinco 

ciudades tienen un total bajo (menos de SO 000), éstas son La Paz. Nogales, 

Guaymas, Zacatecas y Pachuca (Figura 5). 

Nogales, La Paz y Oaxaca tienen un porcentaje bajo, de alrededor del 1 Oº.k, de 

alumnos inscritos en preprlmaria; las ciudades que tienen los porcentajes más 

altos. entre 10% y 20%, son Mexicali, Los Mochis, Durango, $altillo. San Luis 

Potosí y Querétaro. Sobresale por su alto porcentaje, de más del 50%, el número 

de alumnos inscritos en primaria, en casi todas las ciudades. principalmente en 

Mexicali, La Paz, Los Mochis y San Luis Potosi. 

Los centros urbanos que tienen un porcentaje bajo, con menos del 10%, de 

alumnos en secundaria son Mexicali, Los Mochis, La Paz y San Luis Potosi; las 

que tienen un porcentaje alto, de más del 20º.k, son Tijuana, Hennosillo, Torreón, 

Saltlllo y Celaya. 

C.t>e destacar que el porcentaje de alumnos inscritos en escuelas de educación 

superior es mayor al de escuelas normales; algunas ciudades como Nogales. 

Ciudad Juérez. Guaymas, Ciudad Obregón, Los Mochis, Monclova y Reynosa 

C81'8C8n de éstas últimas (Figura 6). 
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Si se asocia todo to anterior con el grado de urbenización de los estados 

correspondientes a las zonas áridas. se puede apreciar que los territorios 

fronterizos tienen un grado alto y algunos del centro del país, bajo y medio. 

Asimismo, los estados con ciudades que reportan una mayor población de quince 

anos y más son los que tienen el grado de urbanización más alto. 

Población económicamente activa e ingresos 

La PEA ocupada en el sector primario tiene un porcentaje bajo en todas las 

ciudades, excepto en Guaymas. donde es ligeramente mayor (11 %). Le sigue con 

mayor importancia la PEA ocupada en el sector secundario, en el que sobresalen 

León, Nogales, Monclova y Nuevo Laredo. El sector predominante en casi todas 

las ciudades es el terciario, sobre todo en Oaxaca, Pachuca, Zacatecas, Durango. 

La Paz y Ensenada (Figura 7). 

El índice de ingresos no es más alto en las ciudades de mayor población, como el 

ceso de León, que tiene el mayor número de población dentro de las ciudades 

medias en las zonas áridas, pero con un indice bajo de ingresos (diecisiete 

pesos diarios). En cambio, en algunas ciudades de menor población como 

Nogales, La Paz, Los Mochis y Zacatecas, los ingresos son más altos (veinte 

pesos diarios). 
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Infraestructura 

Algunas de tas ciudades que tienen el rango más alto de población dentro de las 

zonas áridas no contienen suficientes supermercados, bancos y hospitales; León 

y Ciudad Ju•rez registran pocas unidades para un alto número de población. Las 

localidades que presentan et mayor número de establecimientos de ese tipo en 

relación al total son T¡juana, Ensenada, La Paz. Los Mochis y Zacatecas (Figura 

8). 

Por lo que respecta al grado de urbanización, éste es alto en los territorios donde 

las ciudades tienen más supermercados, bancos y hospitales, como en 

Ensenada, La Paz, Nogales y Los Mochis, excepto en Zacatecas. donde el estado 

evidencia un grado de urbanización bajo. 

Las ciudades que, de acuerdo con Jo anterior, presentan deficitarias condiciones 

son Oaxaca, Pachuca y Aguascalientes, tienen bajo grado de urbanización y 

menos establecimientos de servicios ya mencionados. Con respecto a la red de 

carreteras. las ciudades del centro del país. por su cercanía con Jos principales 

centros económicos, tienen más comunicación; en cambio hay algunas 

ciudades medias que están més alejadas de otras, como Nogales, Ciudad 

Ju•rez, Chihuahua. La Paz y Oaxaca, donde las distancias entre una y otra son 

m41s grandes. 
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C•pltulo 2. FUNCIONES ECONOMICAS DE LAS CIUDADES MEDIAS EN LAS 

ZONAS ÁRIDAS DE MÚICO 

En este capítulo se hace una breve revisión sobre varias posiciones teóricas 

acerca de fa clasificación funcional de ciudades, y se obtiene la de las ciudades 

medias en las zonas áridas de México con base en datos de población 

económicamente activa. 

2 .. 1 Algun•• posicione• te6rlc•• y ejemplo• aobre claalficaclón funcional de 

ciudad•• 

Para abordar el tema de clasificación funcional, primero es necesario entender 

qué es una clasificación y qué es la función de una ciudad. En este subcapftulo se 

darán algunos ejemplos de éstos, así como también se mencionan varios métodos 

utilizados. 

Según Berry (1972:1). el propósito de una clasificación es dar orden a las cosas 

para saber más acerca de ellas. Una tipología ayuda en fa generalización y 

predicción de evidencias. Las clasificaciones más conocidas y usadas 

frecuentemente, en Geografía Urbana, son las llamadas •cla•ificacione• 

funcionales•. desarrolladas con datos de Ja especialización económica de las 

ciudades. Se han enfocado a la funcionalidad económica, en especial a la fuerza 

laboral, con ello se vinculan teorías que ayudan a estudiar las diferencias en las 

economias urbanas. 
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El propósito de clasificar las ciudades es prov..,. de •lgunaa be-• significativas 

par• entender los procesos causales de relaciones e11tre fas ciUdades; se hace 

también ~ra buscmr medios de procesar información, proporcionar recursos par• 

f•cilitar la prueba de hipótesis o ajuste de modelos. y para el desarrollo de modos 

de predicción (lbid.). Smith senara que el estudio geográfico de las funciones 

debería plantear dos tipos de problemas: el de la existencia o no de regularidades 

espaciales en la distribución de loa diferentes tipos funcionales de ciudades, y el 

de si a cada tipo funcional corresponde un tipo particular de influencia espacial y 

de relación con el territorio circundante (citado en Capel, 1974 :21 ). 

Simmons sostiene que ra estructura funcional es el complejo patrón de 

interacciones urbanas a través del cual se transmiten los impulsos del crecimiento 

de un fugar a otro (citado en Garrocho, 1988:17). Las ciudades están 

intrerrelacionadas funcionalmente y cada una tiene una especialización 

económica distinta. En el caso de la presente investigación, la clasificación revela 

al tipo de función económica de cada localidad urbana en estudio. 

La población trabajadora de cada ciudad es la que produce bienes o presta 

servicios; actividades que confonnan la función ejercida por Ja ciudad. Esta idea 

~sica llevó a la elaboración de Ja Teorla de la base económica cuyo principio es 

la distinción entre pqblación bé•ica v no bá•ica, que a la vez es fa base de los 

estUdios modemos acerca de estructura funcional de ciudades. 
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En Agull•r (1996:62~3) se sellal• que la ectiyidwcl b41icm de una ciudad explica 

I• exiatencie y/o crecimiento de le misma. De este modo, la función económica 

determin8dl• para cada centro urbano explica el desarrollo que ha tenido a trav6a 

de los ar.os; en ella las actiyidadas no bésicas están formadas por aquellas que 

dependen de la b•sica, a la vez que la sustentan. Esto conformarfa la estructura 

funcional de las ciudades; 6sta no s61o tiene relevancia hacia dentro de las 

mismas, sino que, en ocasiones. influye en la región dentro de la cual se 

encuentr• insertada 1• localidad 

'"A las actividades que poseen una proyección exterior se les denomina básicas, y 

a los trabajadores ocupados en ellas población activa básica, esta es la población 

que expresa la función de la ciudad. La parte de población que trabaja para 

mantener y servir a esta población productora básica es la población no funcional, 

es decir, no bésica• (Capel, 1974:44). La actividad básica introduce dinero a la 

ciudad, la no bésica simplemente supone un intercambio de dinero ya producido 

en el interior del •rea urbana. 

Johnston (1983:394) define ta clasificación funcional como la teoría que explica el 

crecimiento urbano y regional mediante la división del empleo en los sectores 

~sico y no básico. Uno de los problemas a los que se enfrenta la ciudad es el de 

identificar el sector básico, para ello se han desarrollado diversas metodologías, 

m•s adelante se expondrán brevemente algunas de ellas. Este autor representa 

la teorra con la siguiente fórmula: E = S + B, donde E es el empleo total, S el 
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sector no básico, y B el sector básico; para calcular S se aplican algunos métodos 

estadisticos, como el índice de especialización y el cociente de localización. 

Hay estudios sobra estructura funcional que se fundamentan en teorías distintas a 

la de la base económica, como el de Garrocho (1988), que le da gran importancia 

• las relaciones económicas entre las ciudades, su estudio se basó en la teoría 

del desarrollo económico, a la vez que se enfoca al desarrollo económico regional 

del estado de M6xico y a la inversión pública y privada en el sistema de 

asentamientos. 

•La ciudad, como unidad y parte de un sistema económico y social localizado 

geográficamente, ocupa una posición específica en el conjunto de asentamientos 

humanos que, interrelacionados funcionalmente, constituyen el marco concreto en 

el que se realizan las acciones públicas y privadas. Las modificaciones que sufra 

la estructura de las relaciones espaciales de la economia, tendrán un efecto 

decisivo sobre la capacidad de un pais para alcanzar el aprovechamiento 

-ti•factorio de sus recursos, ya que el desarrollo nacional y regional ocurre, 

necesariamente dentro de esta estructura de relaciones económicas interurbanas• 

(lbid.). 

Han sido numerosas las clasificaciones funcionales que se han hecho en el 

presente siglo, Capel las divide en intuitivas y cuantitativas. Las intuitivas se 
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beaaban en una apreciación subjetiva. la funcionalidad se establecía a priori, 

algunos ejemplos son las del Cuadro 2. 

Cuadro 2. CLASIFICACIONES FUNCIONALES INTUITIVAS 

Autor Tiooloaia de las ciudades 

Arosseau Administración, defensa. cultura, producción, 
comunicaciones y ocio 

Gist y Fava Centros fabriles o de producción, centros mercantiles o de 
comercio, centros poHticos y administrativos, centros 
culturales o educativos, centros de veraneo o recreo, y 
centros militares 

Chabot Militar. comercial, terapéutica, de veraneo y turismo, 
industri•I, intelectual y religiosa, y administrativa 

Sorra Funciones sociales, funciones de intercambio, funciones 
industriales v funciones de ocio 

Fuenle : Capel, H. (1974) 

Los métodos cuantitativos de clasificación han recurrido más a utilizar cifras de 

empleo para intentar determinar las funciones de ta ciudad a partir de la 

composición de la población económicamente activa. El problema es determinar 

la especialización de cada función, para esto Capel ha identificado tres métodos: 

1. Determinación empírica del umbral 

Los porcentajes se obtienen tras la observación de algunas ciudades de 

estructura bien conocida. El criterio principal as la población activa clasificada 

según el tipo de establecimiento en que trabaja. La clasificación de Harris 



(Cutodro 3) ha servicio como 1>9se para otras, pues aunque haya sido una de las 

primeras, no ha de¡.do de utilizarse. 

Cuadro 3. CLASIFICACION FUNCIONAL DE HARRIS 

ladelascl~s 

Industrial, muy especializada 
Industrial, especi•lizada 
C....-cial 
C....-cial, a gr_, escala 
Olver.ificada 
Tr_,sporte 
Mi.-. 
Educativa 
Otroat ltlca 

2. Detarminacl6n intuitiva del umbral 

Criterio 

74% PEA en industria 
60% PEA en industria 
50% PEA industri• y comercio 
20% PEA industria y ~o 
% de PEA inferior a 1•• anteriores 
11'!1. PEAan transporte 
15'!1. PEA mlnerla 
15'!1. población total matrlcul-
25'!1. ación total 

Can fr9cuencia, la determinación de la especlalizaci6n no se realiza de m--

-la sino tras la~ de una nube de puntos repre- gr6fi~• 

-. un eje de~· o aobre un grMico triW>QUlar, en los que e.da pu'>to 

._...me ...,,. ciudad. Los valores representados en los ejes han sido distintos 

aegúr1 los autor .. y ._ -lstlcas disponibles, to m6a .,....1 - que -os ejes 

repr.-.ten los porcentajes de población activa dedicados a la -""'ttura, 

lndl.aatrla y _,,iclos. 



3. Detenninación con métodos aritm6tiCCH1stadisticos 

Una clasificación de este tipo fue la que realizó Racionero en 1981 (García. 

1987:35) para las ciudades espal'\olas. Usó el método de Nelson, que se basa en 

el •empleo nonna1· de un sistema de ciudades. Este empleo se cmlcula con el 

porcentaje de población activa que posee cada ciudad en cada rama económica. 

Clasificaciones multivariadas 

En los anos cincuenta se empezaron a hacer clasificaciones cuantitativas con la 

introducción de computadoras. las cuales permitieron la aplicación de poderosas 

tltcnicas estadísticas a una más amplia serie de variables. Los resultados 

mejoraron mucho al examinar diversas variables al mismo tiempo, el producto es 

una "clasificación multivariada•. 

Howard Nelson. en 1955, hace una clasificación de servicios. Para esto calculó 

una desviación estándar y una mediana sobre datos del nivel de empJeo. Maxwell 

(Hartahorn, 1980:68) clasificó las ciudades estadounidenses con la utilización de 

la técnica de los mfnimos requerimientos; se basó en datos de comercio, 

manufactura y grado de especialización. 

Otro ejemplo de clasificación multivariada es la de Moser y Scott en los anos 

sesenta; utilizaron el método de análísis factorial con 65 variables y el resultado 
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ae reft•j• en e.torce fectonta, con loa cuales obtuvieron indicadores 

socloeconómicos . 

._. tipologí• de ciudades de algunos de estos autores se puede apreciar en el 

Cumdro4. 

Cu8dro 4. CLASIFICACIONES FUNCIONALES URBANAS DERIVADAS DE 

ANÁLISIS MULTIVARIAOOS 

Autor Típologi• de ci~s 

Nelson ManUf.ctura, pequel\o comercio, servicios profesionales, 

llW'lsporte, M<Yicloa _..,,,., •• , 

edrniniatr8Ción púbfic., comercio • gran escara: fin•nz••· 

aeguroa y bienes raíces; y minerí• _ .. 
Centro• e_.:iali~• en ~nufactu-., ciud-• 

._;a1-.. c.pital•• regi~le•, y princip01les 

cantros metropolitanos 

R8Ci.,._., Agricultur•. minería, industria, electricidad-gas-.gua, 

construcción, comercio y hostería, transportes y 

comuniCllciones, servicio• y diverslficadlls 

Fuente:~. T. (tMO) 

.. 



2.2 L- ti- de funciones econdmlc- de •- cludadea .-di•• en I•• 
z.....,aArld-deM•alco 

En este subcapitulo se van a usar los dos tipos de clasificaciones propuestas por 

Capel: intuitivas y c:uentitativaa; la primera para la clasificación funcional y la 

segunda para la clasificación socioeconómica; de estas dos surgirá la que servirá 

como bese pa,.. el estudio de la problem6tica existente en las ciudades medias 

de lea zona• liridaa. 

Para los propósitos de este apartado es nece..,.io iniciar con la definición de 

función económicai, en Geogrmfia es muy uaadal la siguiente: •es al conjunto de 

releclonea entre 8Cliv.-. que .. inlluyen entre sr regulermente por medio de 

aaoci8Ciones que h8cer1 posible la oper8ci6n de continuidad del sistema social: •• 

•inónlmo de 8Ctivlded" (C-1. 197-4 :11). 

p_. ••ta cteaific.ci6n aon necesarios loa dato• de PEA ocupede por sectorea de 

C8de ciudad (Cuadro 5). L• mayoría de las ciudede• presentan mayor porcentaje 

de PEA terciaria. excepto Nogales, Ciudad J..-.Z. Monclov• y León, que tienen 

Pf'9d0minio de sec:undmria. Lai PEA prim•i•. a pe...- de que tiene Porcentajes 

muy ba;os, aobre .. le en ciudades de los estados de Sonora y Sinaloa. que 

presenten une agricultura de riego capitalizada. como Guaymaa, Ciudad Obregón, 
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Cuecsro 5. PORCENTA..IE DE PEA OCUPADA, POR SECTOR ECONOMICO, DE LAS CIUDADES MEDIAS EN 
LAS ZONAS ÁRIDAS DE MDICO, 11190 

Cluel.O PEA "° PEA ocupeel• "-' PEA ocuP909 % PEA ocupeda 
Totel ..clor nrtm•l10 sector seeund•rio sector terci.rto 

Aguasc8Hent .. 141803 2.•7 311.53 80.911 

TIJU8na 238109 1.20 311.50 511.30 
u.me.u ,,,_ 7.ee 30.00 82.:M 
E .... necsa 55'!111 5.7• 25.114 98.31 

Le Paz .W007 3.e2 21.49 7•.89 

y....-, 207919 3.114 35.•1 ea.es 
SeftHlo 133778 2.81 43.52 53.ea -· 71280 1.1!19 51.10 47.01 

Ciudad...tuAtez -711 1.27 51.5' 47.20 
c-... 1-1 2.50 311.95 5".IM 

~ 10077& 2.95 211.28 87.77 

~ 2551132 """ 52.15 •.711 

~· 82119 8.39 32.45 81.18 

P-.CO 5511115 1.3" 29.42 72.23 

a...c. 7 .. 5" 2.7" 20.115 7e.211 

~ 1- 2.1>4 38.113 ""03 -LIM- 1-7 1.72 38.2t 82.07 

~ 123214 s.•1 22.•7 71.32 - -1 e.:w 22.t• 71 .... 

~- 501 .. e.• 23.711 911.35 - 128520 •.. , 28.81 ... 711 
~OtlNll6n 119281 7.511 25.91 •.eo -- - 10.M :ze.71 82.35 - 37482 """ .... 03 50.88 ..__ 10383" 4.81 42.48 52.71 

-~ -50 1.77 M.91 93.33 
~""" .... - 3.35 22 . .a 74.20 

~ 43753 2.38 23.58 74.CM 

Fuente: INEGI (1891) 



Hermosillo.Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, y en Baja California, Mexicali y 

Ensenada. Algunas ciudades que tienen un claro predominio de PEA terciaria son 

Zacatecas, Pachuca y Oaxaca (Figura 9). En el caso de la presente investigación. 

el tipograma, como mt6todo de representación cartográfico, es útil porque muestra 

la proporción de cada sector económico en las ciudades y permite encontrar sus 

regularidades territoriales. 

La especialización económica de las ciudades se representa por el Jugar que 

ocupen las localidades dentro del diagrama. Todas están en el extremo 

izquierdo, esto evidencia que tienen predominio de PEA terciaria y secundaria en 

algunas. con muy poco porcentaje de primaria en todas. varias ciudades 

sobresalen por estar alejadas del resto, esto significa que, a pesar de estar 

localizadas en el mismo lado, tienen algunas diferencias en cuanto a la 

distribución de la PEA. Como ejemplo se puede mencionar que Monclova, Ciudad 

Juárez y León están agrupadas en un conjunto; del mismo modo, Aguascalientes, 

Querétaro, San Luis Potosí y Torreón conforman otro (Figura 10). 

De ta comparación del tipograma (Figura 9) y el triángulo cfasificacional (Figura 

10) se hizo la clasificación funcional de las ciudades medias en las zonas áridas 

del país. Ésta se basó en Ja apreciación de las dos figuras. 
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Como resu1t9do se obtuvieron cinco tipos de ciudades con diferente 

e~ielizaci6n econ6mice (Cuectro 6). 

Cudro 6. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS CIUDADES MEDIAS EN LAS 

ZONAS ÁRIDAS DE MÉXICO 

Tinn. Ciudad Función económica 

Ciudad Juárez 
1 León Ciudades ;ndustriales 

Nogales 
Monclova 

AgU11scalientes 
Tijuena 
San Luis Potosi 
Torreón 

11 Chihuahua Ciudades mixtas: 
Ce ley a comercio, servicios e industria 
Querétaro 
Nuevo Laredo 
Saltillo 
Reynoaa 

111 Mexicali Ciudades mixtas: 
Guaymas comercio y actividades primarias 

Enaernlda 
Durango 

IV Culiac6n Ciudades mixtas: 
LoaModlis comercio e industria 
Hermosillo 
Ciudad Obregón 

La Paz 
V Pactluce Ciudades de servicios 

Oaxaca 
Zecateces 

F ...... e: INEGI (111111) 



Hay dos grupos que sólo tienen una actividad como representativa, éstos son 

ciudades industriales y ciudades de serv;cios (1 y V): hay dos tipos más de 

ciudltdes que tienen especialización en dos actividades económicas, ciudades 

mixtas: comercio y actividades primarias, y ciudades mixtas: comercio e industria 

(111 y IV). Existe un grupo cuyas ciudades tienen diversificación económica, éste 

es el tipo 11, ciudades mixtas: comercio. servicios e industria. 

Clasificación socioeconómica 

Para esta clasificación se partió de la elaboración de una matriz con quince 

variables socioeconómicas. que se pueden observar en el Cuadro 7. 
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Con el fin de disminuir las variables y escoger sólo las que son més explicativas 

se aplicó et método de componentes principales. Los resultados aparecen en el 

Cuadro 8. 

Cuadro 8. COMPONENTES PRINCIPALES, ESTADISTICA$ FINALES PARA LA 

CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS CIUDADES MEDIAS EN LAS 

ZONAS ÁRIDAS DE MÉXICO 

Comnnnente 1 Comnnnente 2 
2.55 

17.00 
Variable 

1. Oepósltosde ahorro en bancos (pesoslhabltante) 
2. Bancos (número de sucursales) 
3. TaSll de crecimiento urbano 
4. Edatd de I• ciud8d, desde su fundación 
5. Ingreso de empresais industriales 
e. Escuelas/100 000 alumnos 
7. Número de hospHales 
8, Promedio de ocupmntes por vivienda 
9. % PEA ocupada en el sector primario 

10. % PEA ocupada en el sector secundario 
11. % PEA ocupada en el sector terciario 
12. PEA total 
13, Población total 
14. % viviendas con drenaje, agua y energia 
eléctrica 
15. Número de suoerrnercados 

Comnonente 3 
2.05 

13.70 
comoonente 1 

-0.39&00 
0.834155 
0.10758 
0.13204 
0.71745 

-0.33587 
0.40150 

-0.14528 
-0.54040 
0.780fM!i 

-0.71173 
0.92851 
0.92757 

-0.11747 

0.49097 

Fuente: INEGI (1991); Mercamétrica (1994); Sistema Nacional de Salud (1993) 

En el componente 1 se eligieron tres variables con un valor mayor a 0.8; con 

éstas se elaboró un indice para facilitar su uso (Figura 11 ). 
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Como una da las variables seleccionadas fue la población total. es notorio que las 

ciudades quedaron clasificadas por su tamano, ya que ésta guarda relación con el 

ordenamiento de las ciudades en función de sus dimensiones y ocupan distintos 

rangos, que se muestran en el Cuadro 9 

CUADRO 9. CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS CIUDADES MEDIAS 

EN LAS ZONAS ÁRIDAS 

TI~ Ciudad ndice socioeconOmlco 
León 

1 Ciudad Ju•rez Indice alto 
Tljuana 
TorreOn 

san Luis Potosi 
Chihuahua 
Mexlcall 

11 Aguascallentes Indice medio 
Hennosillo 
CuliacAn 
Quer6t•ro 
Sattlllo 

Reynosa 
Durango 
Celaya 
Nuevo L.aredo 
OaJCac. 
Ciudad ObregOn 

Indice bajo 111 Monclova 
Z•catecas 
LosMochis 
Pachuca 
Ensenada 
La Paz 
Nogales 
Guavmas 

Fuente: tNEGt (1991); Mercamétriea (1994); Sistema Nacional de Salud (1993) 
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D• ••• doa cl••ificacionea •nteriores surgió una definitiva (Cuadro 10}. La primera 

proporciona la función de la ciudad y la segunda las características que hacen 

distintivas a fas ciudades dentro de un mismo tipo funcional. 

CUADRO 10. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y SOCIOECONÓMICA DE LAS 

CIUDADES MEDIAS DE LAS ZONAS ARIDAS 

Tipo Funcion•fkl.C:S 

Cludadll• lndudrMll9• 
8.Chadlad Ju6rez, León 
b .• 
c. Nogales. Mondova 

2 Cludedfls mlKl•s: ~. ~s t!l Industria 
a.T')uana,T~n 
b. Aguase.Uentes. San Luis Potosi. 

Chlhu.hu.. Quentlato, S.ttillo 
c. e.teya, Nuevo Laredo, Reynosa 

3 Cludedtl• mixtas:~ Y~• primM1es ... 
b.MeJdcaU 
c. GuaJRUlS 

4 CludMle• mixtas: comwr;io • lnduslrla ... 
b. Cul~n. Hetrnoslllo 
c. E,._,..,a, Durango, Los Moehis, 

Cludadocw_.. 

5 c:lurlec#s de~· ... 
b .• 
c. LA Paz PIN:hue9 Oax.ce Z..catecas 

Indice 
socJoecondmlco 

•tto 
medio 
bajo 

alto 
medio 

bajo 

••o 
medio 
bejo 

eno 
medio 
bajo 

Se aprecia que no hay una relación entre el tipo de función económica de las 

ci...,_• y le "*1tidad de población. Aal, las dos ciudades medias de mayor 

C811tid8d de población en fas zonas .. ridas. León y Ciudad Juérez, quedaron an el 
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primer tipo funcional, junto a la ciudad con menos población. Nogales, y a 

Monctova. de bajo indice de población total, PEA total y bancos (Figura 12). 

Todas las ciudades industriales del primer grupo se caracterizan por tener como 

especialización económica la manufactura. una de sus cualidades es que no 

están ubicadas en una misma región. Ciudad Juárez y Nogales son ciudades 

fronterizas, en lo que se diferencian es en su tamafio. la primera. en 1990 tenía 

789 522 habitantes y la segunda apenas rebasaba los 1 00 000. de ahí la 

diferencia en el número de activos ocupados en la industria. Ciudad Juárez 

concentra gran número de maquiladoras. En el mismo grupo está Monclova, cuya 

principal actividad es la siderurgia, ubicada en el hinterland de Monterrey, lo que 

tiene relevancia en la actividad industrial del país. León es la única ciudad de este 

grupo que se localiza en el centro de México. su importancia radica en tener la 

primacía en cuanto a la curtiduría; aunque es una ciudad industrial, sólo se 

compara con Ciudad Juárez en el tamafto. 

En el segundo grupo están las ciudades que tienen diferentes funciones 

económicas entre sí: comercio, servicios e industria, no siguen un patrón espacial 

y se distribuyen en todo el país, Tijuana, Nuevo Laredo y Reynosa son 

fronterizas, Chihuahua y Saltillo se localizan en el norte y son capitales de estado. 

y el resto está en el centro de México. También tienen variaciones en cuanto al 
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número de población. Tijuana y Torreón son las m8a grande• en este grupo. la 

primer• tiene especialización en los servicios y Torreón en industria y comercio. 

Por mencionair •lgun•s de aus principales características. Tijuana es uno de los 

centras urbanos ~· din4imicos del territorio nacional y To_rreón una de las zonas 

metropolitan•• matis extendidas. 

Les siguen en número de habitantes Aguascalientes. San Luis Potosí, Chihuahua, 

Querétaro y Saltillo. Sobresalen en manufactura Saltillo, Querétaro y San Luis 

Potosí, la segunda ciudad, acompanacla de servicios y comercio y, la tercera, de 

servicios. Aguaacalientes tiene predominio de actividad dedicada a los servicios. 

Chihuahua es una ciudad minera con servicios y comercio. 

Por último, estén tres ciudades pequenas especializadas en diferentes 

actividades; Reynosa es un centro de industria petrolera acompanada ele 

comercio y servicios de trenaporte, Celaya y Nuevo Laredo tienen Importancia en 

lo que se refiere a los servicios y al comercio. 

Lea ciudades del tercer grupo tienen una actividad comercial y de actlvidades 

primerias. Mexicali sobresale en el comercio y Guaymas en la pesca y el 

comercio. La primera ciudad está muy próxima a una importante localidad 

productora de hortalizas, San Luis Rio Colorado, y es capital estatal con 

cobertura en servicios hacia l•s zonas rurales. Guaymas tiene relevancia como 
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resultado de la pesca intensiva del camarón, además es una ciudad portuaria 

insertada en la región noroeste. 

Forman el cuarto grupo Culiacán, Hermosillo, Ensenada, Durango. Los Mochis y 

Ciudad Obregón, que tienen actividad comercial e industrial. Todas, excepto 

Ourango. se ubican en la región noroccidental de México. La actividad principal 

de Hermosillo es el comercio, además es importante por la minería y por ser 

capital de estado. Culiacén, Ensenada, Durango, Los Mochis y Ciudad Obregón 

se caracterizan por la función comercial; la primera se distingue también por ser 

capital de Sinaloa. Cabe set\alar que algunos de estos centros urbanos, como 

Culiacán y Hermosillo. están cercanos a una de las zonas agricolas de riego, 

importantes del pais en los estados de Sinaloa y Sonora. 

En el quinto grupo hay cuatro ciudades pequenas especializadas en servicios. 

Oax:aca. La Paz y zacatecas son centros turisticos con gran presencia de 

servicios. Aunque La Paz, Pachuca y Zacatecas también son importantes por la 

minería, es necesario considerar, además, que tienen notable actividad en 

servicios porque todas ellas son capitales de estado. 

A continuación se presentan algunas estrategias para las ciudades medias 

localizadas en las zonas 6ridas, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano (PNDU), 1990-1994, importantes para el desarrollo de estos centros 

urbanos en los próximos aftas. 
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El PNDU, 1990-1!HM, reconoce que I•• ciud-• medi•• han tenido un rápido 

crecimiento en el número de población y, asr, han incrementado su importancia en 

el Sistem. Urbano Nacional. Con la urbanización del país se han agudizado 

problemas de contaminación y seguridad, y los costos en la prestación de 

servicios se han elevado. 

En loa últimos anos se ha dirigido la atención sobre las ciudades medias para 

incorpor•rlas en el proceso de planificación urbano-regional y en las políticas 

económicas nacionales. Dentro de los objetivos generales para la transformación 

de la distribución territorial de las ciudades esté el encauzar la actividad 

económica hacia lugares óptimos por su disponibilidad de recursos, en especial 

de agua, y desalentar el crecimiento en zonas sobrepobladas con carencias 

.iravea de recursos. 

Por la razón anterior, las ciudades medias de las zonas áridas de Mltxico 

quec:i.rran fuera del plan al estar tan limitadas del recurso agua: sin embargo, hay 

otro objetivo que las torna en consideración: •fortalecer • las ciudades medias, las 

Cl.dlles permiten incrementar los niveles de bienestar social con menores costos, 

atr89f' migrantea que de otr• m•nera irían a las zonas metropolitmnaa· (PNDU, 

1990-1994). Con lo anterior se pretende convertir a estas ciudades en puntos de 

8tr90ción de población, que contribuyan a reorientar los movimientos migr•torioa y 

reducir la c.arga demogréfica de las grandes urbes para lograr una mejor 

distribución de 1• población en México. 
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Dentro de este plan, en cuanto al impulso industrial, se clasifican las cíudades 

medias de las zonas áridas de México en la forma siguiente: 

1.Ciudades con prioridad industrial: Mexicali, Ensenada, La Paz y Culiacán. 

2. Ciudades con impulso industrial: Guaymas, Saltillo, Monclova, Durango,Nuevo 

Laredo, Reynosa, Aguascalientes, Celaya, San Luis Potosí, Zacatecas y Oaxaca. 

3. Ciudades con prioridad industrial de consolidación: Hermosillo, Nogales, 

Chihuahua. Ciudad Juárez y León. 

En cuanto al desarrollo regional, se pretende fortalecer corredores económicos: 

entre elfos están Jos industriales Torreón-Saltillo-Monterrey-Reynosa, 

Topolobampo-Chihuahua-Ciudad Juárez y Guaymas-Hermosillo-Nogales. Se 

desea crear un corredor agroindustrial de gran extensión de Zacatecas a 

Chihuahua: y fortalecer a las zonas turísticas Tijuana-Rosarito-Ensenada, Los 

Cabos, Mazatlán y Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosi y Zacatecas. Con lo 

anterior, estas ciudades quedarían más comunicadas entre si e impulsarían el 

desarrollo económico a nivel regional en diversas actividades económicas. Las 

ciudmdes se consolidarían y tomarían cada vez mayor importancia en fa economía 

delpals. 
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c.pltulo 3. EFECTOS SOCIOECONÓlllllCOS RELACIONADOS CON LOS 

TIPOS DE FUNCIONES ECON0MICAS DE LAS CIUDADES MEDIAS EN LAS 

ZONAS MuDAS DE MEocO 

De loa resultados de la clasificación funcional del capitulo anterior. se eligió una 

ciud8CI por cada tipo de función económica para re•llzar visitas de campo, 

efectumdaa •inicios de 1997. Con ello, se detectaron problemas socioeconómicos 

de relevancia, a trav6s de una encuesta dirigida a la población (Anexo 1). Las 

ciud8des elegidas fueron: León, Tiju•n•. Mexic.li, Ensenada y La Paz. El 

problema del abastecimiento de agua se aborda con información obtenida en Ja 

Comisión N..,;on•I del Agua. 

3.1 Efect- 110Cioec:on6mlc- de •- llpoa de funcl- .conófnlc•• y lo• 

..,......,.... de 99.,. de I-eluda- m8dl•• en I•• Zon8• Artd•• de M•xlco 

Con los datos obtenidos de las encuestas aplicadas en las ciudades 

-leccionadas se tiene por finalidad destacar los principales problemas 

socioeconómicos de 6stas, relacionados con los tipos de funciones económicas. 

En total se aplicaron 173 encuestas para estas ciudades. Las preguntas incluidas 

- -s¡rupan de Ja manera siguiente : 

1. Lug11r de origen 

2. Eacolarldec:t 
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3. Salud : lugar de atención m6dlca y enf-• m6s fracu•nt-

4. Ingreso y diatrit>uci6n de\ ingreso 

5. Empleo 

6. Allmentacl6n 

7. Vivlend•: tipo de vivienda y earacteristicas de la vivienda 

Lugar - origen 

En León. el 70% de las personas encuestadas son originarias del estado de 

Guanajuato: el 30% restante nació en Agua-.catientes, D.F., Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Tamaulipas y Yucatán. Es la ciudad que tiene el porcentaje mé• alto 

de población originaria de la entidad a la que pertenece (Figura 13). De las cinco 

ciudades donde se aplieó la encuesta, Tijuana es la qua tiene el mayor número de 

población originaria de estadas diferentes a Baja California, de éste es el 20%, le 

siguen .Jalisco. D.F. y Guanajuato con el 13%, 8'11. y 8%, respectivamente. En 

total, la poblllci6n respondió ser de 21 -tadOs distintos (Figura 14). 

Mexicali y Ensenada tienen caracterlsticas semejantes respecto al lugar donde 

naci6 la población encuestada: en ambas, la población originaria de Baje 

California es mayor al 40%. En Maxic.li, le sigue en porcentaje la población de 

Slnaloa. N•yarit y Mic:ho8C6n; en Ensenecs., I• mayor cantidad de reapuestaa fue 

- por pe<"SOnas originaria• de Michoacán, .Jalisco, Sinaloa, Sonora y TI-cala 

(Figures 15 y 16). 
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Flgu,. 13. LEÓN: LUGAR DE ORIGEN DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA 

Figura 14. TI-JUANA: LUGAR DE ORIGEN DE LA POBLACIÓN 

25---------~~~~~TADA ___ ··---··--·-··---·-

ENTlo.\D FEDER.ATN'A 
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Figura 15. MEXICALI: LUGAR DE ORIGEN DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA 

e:MTIOAD noeRATIVA 

Figura 1•. ENSENADA: LUGAR DE ORIGEN DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA 

"5 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

40 
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La Paz es Ja ciudad de la muestra que tiene originarios del menor número de 

estados, después de Baja California Sur sólo sobresale Sinaloa (Figura 17}. Cabe 

mencionar que Ja población encuestada en las cinco ciudades seleccionadas es 

originaria de estados del norte, centro y sur del país. Tijuana es el caso que mejor 

ilustra lo anterior, esto se debe a que es una ciudad atractiva para emigrar, ya sea 

para trabajar en la maquila o cruzar Ja frontera con Estados Unidos. En León, Ja 

población es del centro y sur del país, con excepción del registro que se tiene de 

Tamaulipas. A Mexicali y Ensenada llega población de todo el país. En La Paz se 

encontraron personas nacidas en el centro y norte de la República. 

Figura 17. LA PAZ: LUGAR DE ORIGEN DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA 

l!!-ii 

~~I ._I 1~ ... ... ... 
j L l 1 .! i t . 
.t .t l 

ENTIOAO FEDERATIVA 
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Escolaridad 

En León, la mayoría de la población sólo cuenta con estudios de primaria y 

secundaria, 10% tiene bachillerato y otro tanto estudios profesionales; no se 

registró • ninguna persona que tuviera estudios técnicos. El porcentaje de 

población sin ninguna instrucción es incluso mais alto que los que tienen 

~illerato. Para Tijuana estas condiciones son parecidas. excepto que no se 

encuestó a alguna persona sin estudios, y el porcentaje de nivel bachillerato y 

profesional es més alto (Figura 18). 

La ciudad de Mexicali presenta caracteristicas diferentes. el porcentaje de 

población con estudios de primaria es muy bajo, y hay un porcentaje alto de 

personas con secundaria. A diferencia de las ciudades anteriores, el nivel técnico 

tiene un porcentaje más alto y el de estudios profesionales uno más bajo. La 

población sin ninguna instrucción es menor al 5%. 

La situación de Ensenada tiene algunas variantes respecto a los casos anteriores, 

excepto que tiene alto porcentaje de personas con estudios de secundaria, y es 

notorio el mayor porcentaje de estudios profesionales que en el resto de las 

ciudades. Por otro lado, el nivel bachillerato y técnico son muy bajos: la población 

sin estudios tambi6n es menor al 5%. 
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Figura 18. ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

NIVEL EDUCATIVO 

•LEÓN 

•TUUANA 
OMEXICALI 

O ENSENADA 

•LA PAZ 

En La Paz sobresale la población con estudios técnicos y de bachillerato, en el 

rubro profesional también es considerable el porcentaje alto. A diferencia de las 

demás ciudades, aquí, el porcentaje de secundaria es muy bajo, incluso 

comparado con el de primaria. No hay personas sin ninguna preparación. 

Todo ello refleja que, en general, el promedio de nivel educativo de la población 

en las cinco ciudades, según las encuestas, es Ja secundaria. 
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Salud 

En lo que •• refiere al lugar de atención m6dica y a las enfermedades frecuentes, 

León •• I• ciudad que preaenta características diferentes al reato. El porcentaje 

- población que es •tendid• en el IMSS es mayor al 70%, y la atención en 

clínicas por paute de médicos particulares es mayor que la recibida en el ISSSTE 

o en el Sistema de Salud. Ninguna persona respondió no tener lugar donde 

atenderse. Respecto a las enfermedades, més del 30% de los encuestados 

reapondi6 no enfermarse, y las molestias comunes son las respiratorias, menos 

del 10% padece enfermedades gastrointestinales y ninguna ha tenido accidentes 

labor•les (Figura 19). 

En Tijuana, Mexicali, Ensenada y La Paz la mayoría de la población encuestada 

contestó atenderse en el IMSS, le sigue en porcentaje la atención con médicos 

particulares y el Sistema de Salud. Muy pocas personas contestaron acudir al 

ISSSTE; en Mexicali no se registró ninguna persona que ahí se atienda. Las 

enfermedades més frecuentes son las respiratorias, pero con porcentajes més 

altos que en León, las gastrointestinales afectan a cerca del 10% de los 

respondientes y no hay personas con antecedente de percances laborales (Figura 

20). 
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FJgu,.. 19. LUGAR DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA EN LAS ZONAS ÁRIDAS 

_.y· 
LA PAZ •m ....... 

ENSENADA. •• ....... DtsSSTe: 

~ MEXICALI - ....... •PARTICULAR 

•OTRO O NO TIENE 

11JUANA •ni ....... . • 

LEÓN • 

Figura 20. ENFERMEDADES FRECUENTES DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA EN LAS ZONAS ARIOAS 
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MEXJCAt.I ENSENADA LA PAZ 

•GASTROINTESTINAL.ES 
•RESPIRATORiAS 
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Ingreso 

El ingreso predomin•nte para la población encuestada en la• ciudades oscila 

entre mil y dos mil pesos. En León, et porcentaje de personas que reciben 

ingresos mayores a dos mil pesos es considerable, de més del 60%. Las 

personais con ingresos de más de tres mil pesos constituyen el 20º...Ei. En esta 

ciucHld, en comparmción con las otras cuatro, los salarios estén repartidos de 

m8nenl m6a uniforme, pero también es alto el porcentaje de ingresos menores a 

mil pe80a (Figura 21 ). 

En Mexicali y La Paz casi 30% de las personas encuestadas dijo tener ingresos 

menores a mil pesos; la primera de estas ciudades tiene muy poca población con 

ingresos mayores a dos mil pesos. En las otras, como ya se habfa mencionado, 

hay un claro predominio de in¡;aresos entre mil y dos mil pesos. 

El ingreso .. gasta, principalmente, en la alimentación, el vestido y la vivienda en 

au conjunto. La alimentación ocupa el porcentaje mdis ·alto, menos en Mexicali, 

donde la pobl8Ción tiene otros gastos, diferentes a los anteriores. Los porcentajes 

desti"8Cloa al vestido y a fa vivienda son Jos más bajos en fas cinco ciudades 

(Figura 22). 
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Flgur• 2t. INGRESO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
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Empleo 

Como sucedió con loa •apectos socioeconómicoa •nteriores que se incluyeron en 

las encuestas. León presenta diferencias, ya que tiene m•s empleados en I• 

industria y menos en servicios y comercio respecto a las otras ciudades. Dentro 

de la clasificación de •otros empleos· también tiene el mayor porcentaje (Figura 

23). 

Tiju.na. Mexicali. Ensenada y La Paz presentan condiciones semejantes; el 

potCentaje de emple.SOa en servicios y comercio es mayor •1 30% para cmda una. 

La ciudad de Tii.,.,,. es la que liane menos pobl8Clón ocupada en I• industria. En 

este aapecto, deSJ><M• de León, Mexicmli regiatr• el porcentaje "'41• alto. Sólo en 

Mexicali ae encontr.-on tr8baiador•• en la agricultura. pero constituyen menos 

del5%. 

Aliment8Ción 

El tipo de •liment8ción •• lllmilar _.. cmai tod8a las ci~a. El porcantarje de 

pobl8ción qua ingiera car.alea, frut.ma, vetduraa, leche, e.me y huavo ea mayor al 

7°", incluso 1- penonas - decl_.,,, .,.,..,_. -• y carne en L• P8Z y 

-ic.11, raapectiv8mef1te, •lcanzó el 100%. El •limento qua - consume menos 

en todas I•• ci- son loa .,.,... .... y •I - - consume m6a - I• .,.,,.. 

(Figunl 24). 

711 



-5 

~ 30 

i'j 
25 

~ 20 

~ 
15 

10 

mA 
UUI 

TESIS 
DE 1A 

11 Dtl[ 
Bll:UDIEC• 

Figura 23. EMPLEO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

LECN """"""-' 
COUDAD 

l!NSENADA 1..APAZ 

f•AORte\JLTVRA J 
1•1NOUSTR1A f 
!osERVICKlS 1 

!DCOMERCIO 

j•oTRo 

Figura 2•. ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

ENSENADA 

~ MEXICAU 

TUUANA 

LEÓN 

30 40 50 60 70 00 
PORCENTAJE DE POel.ACtON 

90 100 

¡aceREALES 

!~:~~RAS: 
'Ot..E~HE 

!•CARNE 
:a HUEVO 

79 



L8 mayoría de la• viviendas de los encuestados en I•• cinco ciudades son 

propias, el porcentaje es mayor al 60%. Las viviendas alquiladas representan 

entre el 10% y 20% del tot•I. y les que est6n en otra situación, menos del 10%. 

Estas caraderísticas son similares para las cinco ciudades (Figura 25). 

En cambio, las car8Cterísticaa de la vivienda si presentan algunas variaciones 

entre une ciudad y otra. Ensenada tiene el 100% de viviendas con bano, piso 

diferente • tierra y energía e16ctrica; mientras que La Paz tiene cerca del 95%. 

Tijuana ocupa el primer lugar en bajo porcentaje de viviendas con cocina y 

drenaje (Figure 26). 

Hasta aqul, las condiciones de las ciudades examinadas derivan de la 

com~ación entre ellas mismas; es necesario set'\alar que si ae analizaran con el 

resto del pafs .. encontrarlan otras circunstancias de similitud, gener8das por I• 

8Ctual crisis económica que el P9ÍS vive. De todo lo anterior ae tienen algunas 

conaldereciones pera cede ciudad: · 

La6n. Es una ciuca.d cuya población, en su m8yoria, eat41 empleada en la 

Industrie. Exista un b8jo nivel da estudios, hacho qua no - sorprender porque 

-1• situación ae preaentm en el resto del pala, lo mismo que loa Ingresos, que 



Figu..., 25. TIPOS DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
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..,,, bmjoa para alcanzar a cubrir las necesi-• básicas - loa habitantes. 

Adem•s. existe un bajo conaumo de cere•I•• y leche. 

Tlju•n•. Aquí sobresale la actividad comercial. Como en la ciudad de León, existe 

un bajo nivel de estudios, ra población no consume cereales y en las viviendas 

hace falta el drenaje y un cuarto destinado exclusivamente al uso como cocina. 

Mexlc•ll. Es la única ciudad donde se pre-ntan empleados en la agricultura, hay 

~jo nivel de instrucción escolar, gran incidencia de enfermedades respiratorias, 

ingresos t.jos y poco consumo de huevo. 

En-nada. En esta localidad hay un porcentaje alto de población empleada en Jos 

-rvicios; - halló que loa encuestados padecen enfermedades respiratorias y no 

consumen cere•les. 

U Paz. Existe predominio de población emple8dm en -rvicioa y comercio, y las 

enfermededes respiratorias aon frecuentes. Los ingreaoa son bajos, la gente 

consume pocos cereales y leche, y no hay drenaje en todos loa hog8nta. 

Ea lmponante concluir que la ocupación que t.,_ la población de una ciudm, el 

tipo de función económice, ~ .., loa ingreso• .-.cibidoa y, en 

coneecuencia • ., I• cmlidad de vidai de lea pierwonas. esto en cuento atender o no 
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aua necesidade• máa indiapenaabtea: aliment•Cl6n. -tud y educmción, con to 

cu•I se diferenci•n unas ciud8de• de otras. 

Por otra parte, el abasto de agua es factor fundamental para la población. Las 

ciudades medias en las zonas áridas de México padecen serios problemas para 

obtener los volúmenes de agua qua requieren la población y tas actividades 

económicms. A continuación se describen las dificultades que tienen León, 

Tijuana, Mexicall, Ensenada y La Paz para conseguir este recurso y la fuente 

principal de donde la obtienen actualmente. 

Le6n. Este centro urbano se abastece de agua subterrallnea producto de 80 

pozos, divididos en cuatro sistemas denominados ·eateria Turbio", "Batería 

Poniente•. ·eaterla Ciudacr, y de agua superficial de la presa ·e1 Papalote". La 

dotmción requerida para la ciudad es de 155 litros por habitante al dla, para usos 

dom6sticoa y. la general, que incluye industria, comercio, servicios y fugas, es de 

265 litros por habitante al dla (SAPAL, 1992). 

El gasto requerido para la población -rvida ••da 77.23%, esto es, 2423.70 litros 

por _.,,.so, y pere le pobleclón en su conjunto•• de 3 138.29 litros por segundo 

de gasto medio diario (SAPAL, 1992). La ciudecl ti- un d6ficit en el 

-•tecimiento de -.ia. ya que sólo al 37"llo da la pobleclón ti- servicio da 

-stecimianto dlarl......,te, y m6s del 50% cada tercer dla. 
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En Ja ciudad se hicieron análiais de los recursos probables de abastecimiento de 

agua, los que mostraron que la única fuente en la cuenca donde se encuentra 

León es la captllCión de agua subterránea de "La Muralla", a 40 kilómetros al sur, 

y qua abastece a más de 345 000 habitantes. Por otro Jade, en León se han 

empezado a tomar medidas para dotar de agua a las industrias, que tienen gran 

demanda; p•r• ello, a partir de 1997, éstas deberán regularizar su descarga para 

controlar la contaminación y reusar al agua al darle un tratamiento biológico. Las 

principales industrias que serán atendida• son: industria curtidora. industria 

refresquera, industria lechera, industria metalmecénica, lavanderías de ropa, 

talleres mecánicos y laboratorios químicos. 

En León ae tiene controlado el suministro de agua, aunque sea limitado por 

cantidad y t~: al problema al que 8hora se entr.ntan en la ciudad es qu6 

sucedeni si ae repiten épocas con cMficits de sequfa, • la vez que las industrias 

•~ su produc:x:ión. Ante esto ae tienen que buscar nuevas fuentes de 

.t>astecimiento, p.m-a ello ya se tienen contempladas las presas Lagos y Zurita en 

la C..-.c:a del Rlo Turbio. 

Tljuana. Esta ciudad cuenta con una presa de almacenamiento de agua con 

capaci~ de 137 millones de metros cúbicos. La pr9aa sólo ha estado a su 

mmc.ima capacid.t en 1980 y 1993, CU8ndo se presentaron grandes 

precipilllciones, el reato del tiempo I• poblllCión dependió, hasta 1985, de 

extracciones del aculfero de los pozos del Arroyo y La Misión y de la deaaladora 
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de agu• de mar del poblado de Rosarito, pero estas fuentes fueron insuficientes 

(Celleros, 1995) 

El uao de l•s .aguas del río Colorado resolvió en gran mediada el problema de 

agua. Una parte del caudal de este río es entregado a Mltxico, con base en un 

tratado intem.cional firmado entre nuestro país y Estados Unidos en 1944. El 

gobiemo de Estados Unidos se compromete a entregar a México un volumen 

anual de 1850 millones 234 000 metros cúbicos cuando. a su juicio, se presentan 

condiciones normales de precipitación. La parte que se entrega a Tijuana, que 

asciende a 85 millones de metros cúbicos al ano no ha sido suficiente. Se plantea 

que el problem• no es de disponibilidad de agua, sino de infraestructura 

hidr6ullca (Callaros, 1995). 

En le ectualidad la ciudad de Tijuana depende un 100% del agua del rlo 

Color8do. envied• •través del acueducto Río Colorado-Tijuana. Hasta 1992. se 

recibfan 2.6 metros cúbicos por segundo, que representaba un 92% de la 

demand.m. El volumen de 8Qua extraído, a trav6a de loa pozos de L• Misión. ya no 

ea utiliz8do por loa residentes de Tijuana; tal flujo se envía • la ciudad de 

Ensenecte(Celleros, 1995). 

En 1992, Tijuane cont8ba con 144 682 tomas de agua, lo que representa una 

ooberture de eproxi...-mente un 62% de 1• pobleción (Calleroa, 1995). Esto no 



signlfic.8 que el 38% restante no reciba ague, sino que no dispone de une tome en 

•u domicilio y 1• tiene que •dquirir por conducto de cmrroa tanque y otros medios. 

El problema el que ehora se enfrenta Tijuana ea I• construcción de obras 

hldr41ulicaia de funcionamiento modul•r. esto ea. ubicmr plantas de bombeo por 

lireas especifica• y de dimensiones controlables, que suministren el mgua 

indi_,,sable para la población y economie de la ciudad. 

ll•alc .. I. Esta ciuct.d no presenta graves problemas para el ebaatecimiento de 

~ a loa diferentes sectores de la población. El asentamiento reporta un 

pc>rC8nteje de coberture en su servicio de más de 95% de habitante• atendidos. El 

probleme de mgue redice, como en Tlj..-, en le falte de obres de infr-structure 

hidráJlic. que permitan conducir agua hasta las zonas donde se necesita. 

Le meyor p.rte del tiempo, Mexiceli hll recibido tode su agua del río Colorado. y 

- distribuida e -. de 1.1n11 r9d de tuberles, ~· por la Comisión Estatal 

de Servicios Püblioos de MexiC81i (CESPM). En 1990, se tenlen report-• 

105 865 tomes domicili•ri-. lo que representó un lncr.mento de cesi 100% con 

reapecto • 1980. Si .. toma como balse un consumo 8"ual de 80 millones de 

metros cúbicos el ello, se t-le que, en promedio, ceda toma consuma por día 

410 litros por hebitente (C•lleros. 1995). 



El mgu• del rlo Coior.do •• •lm.cen.d8 en I• p,. .. lntmm11eion•I Mor8los; 

existen 67 pozoe de bombeo pmra abmatecer • 1• ciudad a través de canales. La 

industria tambi6n se ve favorecida de eat• .agua. 

Enaen.c:la. Eate ciUdad, hasta hace algunos anos, presentaba serios problemas 

con el abmstecimiento de agua; el suministro doméstico ea el más grave. pues 

durente casi todo el día urw gran parte de la población no cuenta con el servicio, 

ya que - CS. prioric::led al .,_stecimiento a I•• zonas turíatic.as. En I• .ctualidad 

.. distribuye mgua • Ensen8d• a través de canales y de pozos de La Misión, en 

Tiju8n8. Se logró incorporar un volumen adicional con I• construcción del 

~o Manolos, que li- como fuente el aculfero del Valla de Guadalupe y 

surte 200 litros por segundo. Otra fuente es la de las zonas conocidas como 

__,.,, y Ejido Chapullepec qua, en conjunto, aport•n 300 litros por segundo 

a trmv6a de cinco pozos. El abastecimiento actual es de 750 litros por segundo, 

8Ün -.Jo de I• dernand8, superior • 800 litros. 

En el vaso de captación de la pre.. Emilio López Zamora se dispone de un 

volumen de cumro millones de metros cúbicos, pero esta agua no puede ser 

ulilizad8 por eatar att.mente contamin9da al cerecer de los medios económicos y 

el equipo nece-rio par• dar un tratamiento y potabiliZllCión. Para garantizar al 

-•to de - • EnseNlda - plante• construir la segunda elllpa del acueducto 

Rlo Colorado-Ti~ •1 llCuaducto Morelos, con lo que la ciudad tendrl• mgua 

8._.,-.d8 par• los próximos llllos. 
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L• Pu. En esta ciudad también existe el problema de abastecimiento de agua. El 

porcentaje de población que depende de agua pctable asciende a 85%; el 

número de industrias que son dotadas es de 128. éstas son principalmente 

alimenticias. Hay un abastecimiento importante destinado a las actividades de 

servicios a las que se dedica la ciudad. 

La fuente principal de abastecimiento es la extracción Subterránea, que asciende 

a 53 827 metros cúbicos al día; son tres pozos profundos los que surten de agua 

a La Paz. el problema es que todavía no estén bien equipados. Las aguas 

residuales de la ciudad son destinadas al riego agrícola (CNA. 1990). 
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3.2 El..,__ del ---•miento de....,.••- clud- rnedl- en•
zonea artda• de -•leo• Ir•.,.. del __ ,... tlpológlco 

En ••• ciud8dea medias de las zonas áridas de México hay una creciente 

demanda social y económica del recurso agua pero, por el hecho de estar en 

zonas donde es un recurso escaso. se muestra como un factor limitativo para el 

<M .. rrouo sostenible. Al igual que sucede con otros recursos naturales, la mejor 

estrategia posible es utilizmr loa recursos hídricos de la manera més eficiente 

posible. 

Las condicione• naturmles del territorio han orientado la concentración de las 

-=tividedes económicas y los asentamientos humanos en esas éreas del pala. El 

hombre tiene cepacidadl para modificar tales circunstancias, siempre y cuando 

tenga¡ • au alcance tecnologl• y dinero para cambiar el entorno y crear ambientes 

propicio• pare ambos, población y activi-• económicas. 

El crecimiento demogrMico de los últimos .nos. accmpallado de la 

Industrialización, h• aumentado 1• demanda de agua dulce en t•I medida que 

cada vez hay ....,. dificuli.d par• dar solución a ••t• problema, por al hecho de 

.., muy costoso, sobre todo en las zonas 6ridas. Esta preocupación ~ por 

el ag<.18 -~que dalla I• -lud h.,,.._ y ti- efactos nocivos en el medio 

-· Nllur•I. por eso, adem6s de ccn--.iir agua, ••ta - aer de catldlld 

adecu- para su uao. En la actualidad. es imprescindible adoptar medidas 
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preventivas con 1•• que ae pueda ahorrar el liquido y reusar laa fuentes de 

abastecimiento. 

En las zonas áridas es indispensable apegarse a la Ley de Aguas Nacionales, 

algunos de cuyos puntos més destacados son los siguientes: lograr un mejor 

aprovechamiento del agua, lo cual requiere la participación de todos los usuarios 

en su administración; y la programación del recurso. de tal forma que se puedan 

planear las cantidades necesitadas a mediano y largo plazo. 

En lo que se refiere a tas des~rgas industriales de agua, el objetivo es reutilizarla 

y poner en marcha t6cnicas que mininiicen la cont•minaci6n, pero el costo para 

lograr esto es muy elevado. Más afié de los efectos visibles está la contaminación 

de ríos y lagos que puede llegar a los acuíferos subterráneos. 

A continumción, se presentmn algunas carmcteriaticas sobre el abastecimiento de 

mgum para cad9 ciudad exmninada, según el tipo funcional al que pertenecen; en 

especial - trata del volumen de agua superficial y subterránea extraído, 

abastecimiento a la pobl.ción y a las actividades económicas, y grmdo de 

urbanizeción (Fic;aurm 27). No re repreaenta el número de industria• abllatecida:a 

en Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Obregón y Oaxacm porque esta intonnaciOn 

es omitid• por la Comisión N.aorn11 del Agua. 
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Despuits de Culiacán, Ciudad Juérez es la ciudad donde se extrae el mayor 

volumen de agua superficial y subterránea. Esta localidad necesita grandes 

cantidades de liquido porque tiene que dar servicio a alrededor da 800 industrias 

y abastecer a la población con una cobertura del 95%. Es importante recalcar 

que, seguidamente de Le6n, Ciudad Juárez es la ciudad media de més población 

en las zonas áridas, con cerca de 800 000 habitantes en 1990. 

En León se extrae un volumen menor de agua que en Ciudad Juárez. a pesar de 

tener en 1990 más de 800 0000 habitantes, a los que abastece en un 90ºM. 

Suministra de agua a unas 400 industrias, que representan la mitad de las 

abastecidas en Ciudad Juárez. 

Como Nogales y Monclova son ciudades més pequeflas que las anteriores, se 

extrae menor volumen de agua. Sin embargo, se satisface a un menor porcentaje 

de población; en Nogales es del 85% y en Monclova apenas del 70%. Para la 

primera no se tiene registro del número de industrias satisfechas del recurso y, en 

la -unda, - de menos de 50. 

L- ciudades industriales, por ser de las más pobladas dentro de la• zonas 6ridas 

de M6xico, requieren de grandes volúmenes de agua para suministrar tanto a la 

pob19Ci6n como a las actividades económicas; de seguir con el crecimiento 
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demográfico que han pre-ntado hasta ahora, es probable que, en el futuro 

mediato, tangan serios problemas de abastecimiento del recurso hídrico, o que 

••te se tenga que limitar aún m.ts para ambos sectores: social y económico. Otr• 

alternativa sería controlar el acelerado crecimiento de León y Ciudad Juárez, 

parque de continuar así, además del problema del agua, habría efectos 

socioeconómicos en la población. 

Ciudades mixtas: comercio. servicios e industria 

En 1990, Tijuana y Torreón tenían casi la misma población total, par lo cual, en 

teoría, necesitarían las mismas cantidades de agua; en Torreón hay 400 

industrias abastecidas y en Tijuana no se conoce et número. 

La• ciud8des de Chihuahua y San Luis Potosí paseen caracteristicas similares, 

ambas tienen un volumen parecido de extracción de •gua, de población total, 

abastecimiento a ésta y de número de industria• servidas. El porcentaje cubierto 

de población con agu. en au domicilio ea 85%; el número ele induatriaa varía un 

poco, pare Chihuahua ea de AIOO y para San Luis Potosi de 200. 

Aguaacalient••· Querétaro y SaltilJo también pre-ntan, entre sr. condiciones 

parecida•: eatán en el rango más bajo del volumen de agua extraída para las 

ciudmdes medias en las zonaa áridas. Sin embargo. Aguascalientea tiene un 

m.-yor n.m-o de industrias dotadas de agua (300). Q.-.iero y Sallillo tienen 
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•!rededor de 100. En cuanto •1 porcentaje de población abastecida. el de Saltillo 

es 90% y el de Querétaro del 70%: el mayor se registra en Aguascalientes, con 

95%. 

En el mismo tipo funcional estén Celaya, Nuevo Laredo y Reynosa, tienen 

similitud en el número de población, pero no en el volumen extraído de agua, que 

es mayor en la primera ciudad, lo mismo sucede con el número de industrias que 

cuentan con el servicio de este recurso. En Celaya se abastece de agua al 90% 

de la población y en las otras ciudades es de alrededor del 80°Al.. 

Este es el grupo funcional más numeroso y el que concentra más población 

(4 570 675). también es el grupo de ciudades más diversificadas en su economía. 

Por este hecho, y para satisfacer de agua a sus habitantes y a las actividades 

económica• locales, se tiene que hacer un gran esfuerzo para llevar agua a todos 

loa demandantes. No aon ciud8dea muy grandes, pero debe considerarse que v•n 

a continuar con su crecimiento y que el agua debe alcanzar para ra población del 

futuro. 

Ciudades mixtas: comercio y actividades primarias 

Son sólo dos ciudades las de este tipo funcional: Mexicali y Guaymas. Por ser 

ciudades pequet\as, dentro de las ciudades medias, no necesitan de grandes 



volúmenes de agua. En Mexicali, el porcentaje de población abastecida con agua 

es alto, del 95%; en Guaymas, del 90%. 

Este es el grupo más pequeno y el que concentra al menor número de habitantes. 

Sus actividades económicas necesitan mucha agua, al igual que I• población. Sin 

embargo, son ciudades que, en cuanto al abastecimiento, presentan menor 

problema que el resto. El objetivo principal es cuidar el agua con la que cuentan 

para asegurar el abastecimiento en los próximos at'tos. 

Ciudades mixtas: comercio e industria 

El agua extraída para estas ciudades as variable entre una y otra, así como lo es 

el número de población, que oscila entre 150 O<X> y 400 000 habitantes en cada 

núcleo urb.-.o. Culiacán es ta ciudad donde se extrae el mayor volumen de agua 

superficial y subterránea; sin ser precisamente uno de los centros urbanos más 

grandes da las zonas áridas, su enorme abastecimiento del recurso hídrico se 

debe • que ea una ciudm próxima a una de las regiones agricolas de riego malls 

importantes del pais, donde son indispensables grandes volúmenes de agua. 

En 1990, el abastecimiento de agua para la población de esta ciudad cubría el 

95% de los hogares. En ese ano, la población apenas rebasaba los 400 000 

h•bit•ntes; ademas, había en elle 300 industri•s. 
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Hermoaillo y Ciudad Obregón tienen el mismo nivel de agua extraida, a pe-r de 

no est•r en el mismo rango de población. En Hermosillo, el número de industrias 

•b8atecidas de agua es da un poco más de 200. para ciudad Obregón no se tiene 

registro. El porcentaje de población con este servicio es del 90% para las dos 

ciudades. 

Los centros urbanos de este grupo funcional están en un rango intermedio dentro 

de las ciudades medias. Como el reato de las ciudades examinadas, el recurso no 

••~ •seourado completamente. El comercio y la industria de los núcleos urbanos 

de este grupo aon las actividades que realizan mayor demanda. El problema de 

abastecimiento es inminente. 

Ciudades de servicios 

L•s ciUdades de este tipo funcional tienen la característica de ubicarse en el 

mismo rango de volumen extraído de agua y el número de industrias, que es bajo. 

Una pilrte import11nte del agua es destinada a los servicios, y eL porcentaje de 

pobl•ción ~• b8jo a la que se suministra al recurso se halló en La Paz, con el 

85", 1•• demalis estén entre el 90% y 95%. Ningunm de estas localidades rebasa 

loa 250 000 habitantes, por eso tienen menor suministro de agua, en comparación 

con las restantes. En este grupo funcional están las ciudades más pequenas del 

universo de estudio. El problema de estas localidades no sería tan grave en 
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comparación con otras que tienen mayor cantidad de población, COfTlO Tijuanai. 

Ciudad Julllrez o León. 

En seguida, se presenta un resumen que incluye los tipos de funciones 

económicas de las ciudades medias en las zonas áridas, los efectos 

soctoeconómicos de ésta, y los principales problemas del abastecimiento de agua 

a la población y a las actividades económicas. Es importante recalcar que algunas 

consideraciones se basaron en observaciones de campo y, otras, en información 

de distintas fuentes bibliográficas (Cuadro 11 ). 

En México de fines de siglo, existe la tendencia de que haya una mayor 

concentración de la población en ciudades, lo cual demandará considerables 

recursos. Se prevé que, en los próximos anos, habrá una distribución de la 

población mllls acentuada en las ciudades medias. Con la globalizaci6n 

económica se modificarán las actividades productivas y los procesos de 

conurbación. El Tratado de Libre Comercio ha impactado los distintos sectores 

económicos del pais y. por ende, las ciudades. También se espera que los 

flujos migratorios se dirijan hacia las zonas urbanas donde la apertura comercial 

tenga un mayor impacto. Como ya se había mencionado, se espera un 

fortalecimiento de las ciudades da la frontera norte del país, que se traduciré en 

w.. mayor crecimiento demográfico de 6stas. A las ciudades industrial•• - les M 

- priorid8d para su de .. rrollo económico, por ... razón as probable que 

preaenten serios problemas de abaistecimiento de agu• en el futuro. 
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Cuadro 11. PRINCIPALES EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y PROBLEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS CIUDADES MEDIAS EN LAS ZONAS 

ÁRIDAS DE MÉXICO.RELACIONADOS CON EL TIPO DE FUNCIÓN 

ECONÓMICA 

Tipo de runción 
económica 

Efectos 
socioeconómlcos 

Problemas rel•cionados con el agua 

1. Ciudades industriales Bajo nivel de estUdiOs 
Ingresos Insuficientes 
Poca presencia de 
enfennedades 
AJiment.-ciOn deficiente 
VivMtndas con amplia 
cobertura de servicios 

Se requieren grandes cantidades de agua 
pm,.. I• pobl•aón y I• industrt•. que no se 
pueden suministrar en su totalidad 

2. Ch.a8des mixtas: 
comercio, servicios e 
inclustr1a 

3. CIUC18des mbclas: 
comercio y aCl:lvid-.Jes 
prtmanas 

4. Clud9des mbdas: 
comercio e lndustr'I• 

Bajo nivel de estudlos 
Bajos Ingresos 
Presencia de algunas 
entenned.Oes 
Alimenlaci6n dericlente 
Viviendas carentes de 
algunos servidos 

S.jo nivel de eSludlos 
Ingresos insuficientes 
Presencia de algunas 
enfenned8des 
Allmenlación deficiente 
Vivktnd8s con •mpUa 
eobertu,. de serviek>s 

Reuu'-r nivel de 
eslUdios 
Bajos ingresos 
P1'9Mncla de algunas 
enf.....--S 
AHmen1.eión deficiente 
Vivktndas con amplia 
cobertura de servicios 

S. Cfud..S.S de servicios Regul•r nivel de 
estudios 
Muy bejOa Ingresos 
PfWNncla de algunas 
enre..
Atimttnlectón defldeme 
~ caren1es de 
aldunoa ...-vielos 

Diferencias en las necesidades de agua por 
fas distintas funeiones económicas. La co
cobertur• pmn1 la población es bmja, a la vez 
que es la mayor de Jos grupos funcionales. 

M•yor cobertura para Ja población y actlvk:la
des económicas. Es el tipo funcional que 
presenta menos problemas de agua. 

V•r'lactón en IOs requerimientos de agua por 
parte de la economl•; gran cobertura a I• 
población. Esf6n en un punto Intermedio en 
cuanto a los pn>blemas de abestecimlento 
demgua 

Ciud_,.s en tas que se eXlrae el meno,. 
volumen de agua, • pesar de .-to hay una 
ampua ciobr9rtura • .. poblacl6n ~ economfa 
de la• CiudadeS. 

Fuente: Encuesta de campo (1987): Com1916n Naelonal del Afilu• (1990); Restrepo (1995) 



CONCLUSIONES 

Después de haber examinado, en los capitules anteriores, diversas circunstancias 

de las ciudades medias en las zonas áridas de México, se presentan las 

conclusiones siguientes: 

Las ciudades estudiadas presentan una estructura de su PEA ocupada 

bésicamente en el sector terciario; sin embargo, después de haber aplicado los 

métodos de clasificación funcional, tipograma y triángulo clasificacional, se 

detectaron ciertas diferencias en la distribución de esa PEA; de esta forma se 

pudieron clasificar las ciudades en cinco tipos: industriales; mixtas, con presencia 

de comercio, servicios e industria; mixtas, con actividades de comercio y pesca; 

mixtas, con actividad comercial e industrial; y las especializadas en servicios. 

De igual modo, con la claaificación socioeconómica obtenida para estas ciudades 

se encontraron variaciones dentro de un mismo tipo de funciones económicas: 

...... aagún el método de componentes principales, se refieren principalmente al 

número de población, que a Ja vez está muy correlacionado con el tamano de la 

PEA tot•I y el número de b•ncos en cada núcleo urbano. 

Les ciudades más grandes cuya ubicación coincide con los estados que tienen un 

•tto índice de um.-tizaci6n son las que preaentan, en general, mejores 
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condiciones socioeconómicas, como ejemplo se puede mencionar a Ciudad 

Juárez. 

Los tipos de funciones económicas encontrados varian entre una ciudad y otra; 

esto tiene.que ver con su ubicación geográfica dentro del país. En este tenor se 

pueden indicar las ciudades fronterizas. con gran dinámica económica, como 

Tijuana, que pertenece al grupo de tas ciudades con función mixta (comercio. 

servicios e industria), y Ciudad Juárez, con especialización en la industria; las del 

centro norte, que incluyen a la mayoría de las ciudades con un tipo de función 

económica mixta (comercio, servicios e industria) y de servicios, todas ellas se 

encuentran más integradas al centro del país; y una ciudad del sur, Oaxaca, 

especializada en servicios, con cierto atraso en comparación con el resto. 

Otros factores que guardan relación con los tipos de funciones económicas son: 

la disponibilidad de recursos naturales, como el agua; la categoría de las 

ciudades dentro del estado al que pertenecen (si es capital de estado, puerto, 

etc.), y las caracterlsticas demográficas de su población. 

La• ciudades que presentan menos dificultades en el abastecimiento de agua son 

lea que tienen una función económica mixta, es decir, comercio y actividades 

prirnari••. y loa núcleos urbanos donde predominan los servicios; las que se 

encuentran en un punto medio intermedio en cuanto al suministro del líquido aon 

las mixtas (comercio e industria); por último, las localidades con más problemas 
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para abastecerse del recurso pertenecen a dos tipos de funciones económicas, 

las industriales, y las mixtas. donde hay una convivencia de1 comercio, servicios e 

industria 

A pesar de que hay limitación en el abastecimiento de agua a las ciudades 

medias en las zonas áridas de México, hay mayor cobertura a los sitios donde se 

desarrollan distintas actividades económicas que a la población, aún cuando 

ambos sectores demandan el Hquido. 

Por otro lado, el número de ciudades medias en México aumenta cada vez más y 

su trascendencia económica es mayor cada día. La integración funcional de 

nuevos territorios, al avanzar la producción industrial, implica el traslado de fuerza 

de trabajo campesina hacia los centros urbanos, lo que ocasiona un crecimiento 

de la población y más demanda de agua. Esto en particular es más grave en las 

regiones áridas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, no existe duda de que en un futuro mediato 

será más costoso dotar de agua a la población y tos polos de atracción 

económica, ya que las cantidades demandadas aumentarán considerablemente. 

Las políticas que se tornen en este sentido, deberán incluir tanto la prc:>tecci6n de 

las fuentes subterráneas y superficiales, el tratamiento de las -ouas residuales, la 

utilización r9Cianal del liquido en las industrias y los asentamientos humanos, 

como las medidas que eviten la contaminación del recurso. 
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En consecuencia, se corrobora la hipótesis planteada al principio del trabajo, de 

que el tipo de función económica de las ciudades medias en las zonas áridas de 

México depende, en gran medida, del abastecimiento de agua a la población, a la 

industria y al sector terciario. 
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ANEXOI 
ENCUESTA PARA ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS APLICADA A 

HABITANTES DE LAS CIUDADES MEDIAS EN LAS ZONAS ARIDAS DE 
M~XICO 

Fecha-----Lugar ___ _ 
Hora 

1. DATOS GENERALES DEL ENCUESTAOO 

No. de encuesta----
Tiempo 

1.1 Edad Estado Civil 
1.2 Es origin•r1o del lugar Si ___ No ____ _ 
1.3 Lugar de origen Entidad___ Municipio ----
1 .4 Motivos por los que se encuentra en ese lugar 

1.5 Escolaridad: 
Complela ----
Secundarta 
Profesional 

Prtm•r1a 

2. DATOS GENERALES DE LA ESPOSA 

SI --- No 
Incompleta ----

Baehillerato ----
Otros 

2.1 Ed8d Estado Civil 

~:~ ~g~~:-:,%:~~ lugar Entidad---- Si ~nlclpio No ----
2.4 Motivos por los que se encuentra en ese lugar 

2.5 Escolarklad Primaria SI __ No 

~:~..:~~ª---- :;'.~'I:F.:~~:o -----
Profesional Otros 

3. CARACTER(STICAS DEL NÚCLEO FAMILIAR 

3.1 cuantos miembros de familia son 
3.2 Cuantoa miembros de la familia Ir.bajan 
3.3 Número de hijos Cu6ntos hijos acuden a la eseuela __ _ 

A quit nivel escolar acuden y dónde: Primaria --------
Secundarla Bachiller.to -------
Profesional Otros 

;:: g~:r:=:;T: ;;!,=n4:." ~~~~~eo familiar ------------

4. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

4.1 LUQ8r de atención m6dlca 
4.2 Tipo de enfenned8des m6s frecuentes: parasttar1as __ _ 

ga;91roinles1Jnales ___ respiratort•s ___ accidentes laborales __ _ 
4.3 Consideran auficlentes los servicios m6dk:os: SI No __ _ 
4.4 Asisten• actlvktades eutturales o recntM:ivas: SI____ No __ Quit tipo _________ _ 



5. EMPLEO 

5.1 Actualmente. en qu6 tipo de actividad trabaja: agrfcunura __ Industria __ 
mlnerla ___ servicios ___ comercio ___ otros ----

5·2 g~,'!~~e1~~;·~;~%~i:i!~~~ h'°'a'"t"'e-n"'ld"'o..,.tr"'a°"b7aJ"'o--,S::-I :_:_-_:_:_:_:_--:Nc:o:-_ -_:-_-_-_ 

5.3 ~~0~~1e'"'m=bn>-s""'e1'""e..,.la-:ra-m"'1"'1¡a __ q,..ue-..,,tr"•b"°a"'J'="an'"".""c-u"'6°"n1"'07s""s7on-,,-ho°"m=b"'re"'s----
mujeres __ _ 

5.4' Cuénto tiempo llene trabajando 
CuAnto tiempo tiene sin trabajar 

5.5 Conoce personas que tengan dificultad para encontrar trabajo : 
SI No Cuéntos ----

5.6 Conoce personas sin trabajo: Si ___ No ----Cuéntos ----

15. INGRESOS 

8.1 Cutlnto gana al mes 
6.2 Con lo que gana cubre su alimentación S1 -==~ No -----
6.3 Qué porcentaje de su Ingreso representa el gasto de: alimentación _____ _ 

educación ---- vestido vivienda ----
transporte____ recreación salud----

7. ALIMENTACIÓN 

7.1 Consume huevo 
Consume came 
Consume leehe 
Consume verduras 
Consume frutas 
Consume cereales 

St ___ No ___ veces por semana ----
SI ___ No ___ veces por semana ----
SI ___ No ___ veces por semana ----
SI ___ No ___ veces por semana ----
SI ___ No ___ veces por semana ----
SI ___ No ___ veces por semana ----

7.2 Considera adecuada la alimentación SI ___ No __ _ 
7 .3 La 8dqulSiciOn de la canasta b411Sica es en la localidad SI ___ No ----
7 .4' Lugares dónde aeude fuera de la localidad 

8. VIVIENDA 

::~ ~:,V~~'::~artos u::!r>t: v-lv-le_nd_a__ alquilad• ----
otro ____ _ 

8.3 Cu6nt- personas h8bffan la vivienda ----------~-----ª·' Cuenta con drenaje: Si ---- No ____ _ 

::: g::: :~ :.r:.~1ite::-e"!':1em1 s~1 
---- :oº -----

8.7 Cuentaconbefto Si---- No-----

8.8 1A COcina tiene un cuarto especial junto ~s~,----- 5efM':,0 
-----
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