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Introducción 
lntro. 1 Los objetivos del trabajo de tesis 

El objcth·o central de la Ín'\·cstigación consiste en hacer un análisis del vínculo que existe 

enrre pequeñas comunidades rurales y su principal Centro Urbano Regional (CUR). a parcir 

del estudio e.le la base sociocconómica de doce comunidades rnralcs y de sus hogares en la 

región sur de In República l\lexicana 1• 

Para desarrollar el objctÍ'\"O central <le la in'\.·cscigación se emplearon tres inst:rt.uncncos 

de análisis cuantitatiYos= .. con la finalidad de estudiar dicho \•Ínculo .. una YCZ obtenidos los 

resultados <lcl primer análisis cuantitativo. o el ni,·cl de pobreza para los 325 hogares de los 

1.2 pueblos. I ..... os hogares se clasificn.ron en tres grupos: f-Iogarcs ]">obres (l-IP). Hogares 

Pobres Intermedios (HPI) y Hogares No Pobres (HNP). Esros ttcs grupos y las ,·ariables 

consideradas con10 vínculos\ se analizaron a tra,·és de la rnbln <le co111i11 ... !!,t~11,7'<1. y para ello se 

elaboraron seis escenarios o seis rabias <le conti11 ... I!,t'llti1/: 1) la n1n!--,rt"l.itu<l de la pobreza del hognr 

y la distancia al CL~ll: 2) gn1pos <le pobreza y el i<lion1a de los nUcmbros de In fiunilia 

(cspaii.ol o lengua indígena): 3) grupos de pobreza y ser o no beneficiario U.el progran"ln de 

educación .. salud y alin1entación (Pll<. )GRES.\ hoy l lPl >RTLº:--.=ID.\DE!-'): -l) grupos de pobreza y 

ser o no beneficiario Ucl progra1na de subsidios .Alianza para el Carr1po (PR< lC.\~IPC>): 5) 

grupos de pobreza y el uso recurrente del teléfono (usuario o no usuario): y 6) pobreza y uso 

frecuente <le transporte público para despinzarse al CLTil. El estudio se complementó con un 

nnálisis sisten"J.ádco del indice de marginación a nh·el hogar. otro análisis sobre el patrón <le 

consun10 <le los hogares .. me<li<lo a tra,·és del gasto .. y .. finalmente .. la interpretación del autor 

apoyada en In experiencia etnográfica del trabajo de campo. 

lntro. 2 El problema planteado en Ja investigación 

Se supone c...¡uc el c.lcsarrollo cconórrllco .. la difusión Je nuc,·ns tecnologías y la distribución 

c.Iel ingreso serán canalizados r c.Iistribuidos cy_uirath·amcntc a tra,·és e.le los sistemas <le 

Sets pueblos corresponden a 1;1 Costa Ue Oaxac1 y seis a la Frailc~ca de Chiapas. 
1) .\mihs1s de pnhrc4'.:1 mnncro1na a parur del go1s10 rncnsu;1) per cüp1t;1 de los hogares;.::!) análisis de 
nlaq_~T"tnaciún; y 3) pn.tch;1 cst;1Uisuc;1 de b C/1i-a1,1dradu aplicada a la rabia de mntú~t;t'náu. 
Los vinculas son: 1) d1sranc1a curre el pueblo~- el CL'R; .::!) el idioma; 3) hogares beneficiarios de los 
progrounas guben1amcnr;ilcs; 4) ho.~ares usuanos de teléfono; y 5) hogares usu;tnos <le transporte. 
La tahb de ~·ont111r,ot.7J es una 1n:1tnz de 2X3. donde los renglones corresponden :t bs vanablcs n·m.:u/rJ y por 
colurnna lus tres grupos de ho,g;ircs. 
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ciudades .. las redes sociales y lns comunicaciones. Sin embargo. en la rcnlidnd esto no es nsí, 

yn- que -en- paises como 1\Iéx.icO los canales de- corriunicaciófl geriernlrncritc son débilcs~

cscnsos y poco tecnificados. 

El problema planteado desde una pcrspccti,·a nacional: los estados de Oaxaca y 

Chiapas son considerados entre los tn:ís pobres y marginados del país .. debido en gran parte 

al poco desarrollo económico y el poco dinanúsmo de sus sistemas urbanos (CON.-\PO, 1998). 

El problema propuesto desde la perspccti,·a regional: la Costa de Oaxaca y la Frailcsca de 

Chiapas no están incorpor~das al dinamismo económico y flujo tecnológico que se desarrolla 

en el subsistcn1a de ciudades regional del suroeste mexicano (CON.-\PO, 1994). El problen1a 

abordado desde la perspectiva comunitaria: las tn.iles e.le localida<lcs que conforman ambas 

regiones no tnnnticncn una relación din:imica ni entre sí ni con el CUR .. El problema 

annli~ndo ni nh·cl <le hogares: 11:1:1.s del 801~-'o se encuentran. inmersos en el círculo v·icioso de In 

pobreza exrrcn1a y la marginación. 

Los probletnns a los que nos referimos en In mayoría de los casos son de carácter 

geográfico. sociueconó1nico y tecnoll)gico . .:\sitn..isn10. el acceso hacia l::1s con1uni<la<les se 

torna dificil e.lado el poco <lesarrollo en infrncsrruc"rura carretera y de transporte: una e.le las 

causas probables es tnn1bién la accidentada orografía <le las regionesª .. ·\<lcmás de lo anterior .. 

existe poca relación entre las comuni<ln<les .. y el problema se acentúa n1ás en las comuni<lndcs 

indígenas .. dn<lo <.JUe éstas se n1nnt.icnen aisladas del exterior .. fcnc~rncn.o que les inipidc tener 

una reln.ción más <lin.ámica con In región.. Los problc1nas de canicrcr cconónúco consisten en 

gran ni.c<li<la en una baja acri, .. i<lad coni.ercial y laboral entre cotnunida<lcs en el interior <le 

cn<ln región y .. en consecuencia .. entre las regiones y el estado correspondiente y entre los 

estados y el resto <lcl país. Probablemente esto se debe a que In inayoria de los habitantes de 

las coinunidades son pequeños proiJuctores rurales de subsistencia .. cuya producción agrícola 

es b:isican1cnte para nutocon.suni.u: en otras palabras .. los pcqucfios agricultores n.o ofrecen. 

productos de cali<lac.I .. ni en cantidades suficientes. debido al bajo nixcl tecnológico de su 

producción .. caracterísricas que los tnanticn.en. fuera de Jas rc<les comerciales . .:\demás .. sus 

costos <le producción son clc, .. ados .. pues el acarreo de insumos y productos es altamente 

costoso. 

Por otro lado. las comunidades más pobres y marginadas del país suelen ubicarse en 

zonas con mayor cantidad de recursos na.rurales (ce 1:--.;_-\BIC >~ 1998) .. lo cual indic~ que el tema 
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del desarrollo sustentable merece una mayor reflexión .. sin profundizar más allá de sus 

conceptos bñsiCos. Es probable que los habitantes de estas comunidades. al hallarse inmersos 

en un círculo ""icioso de pobreza y marginación .. ejercen mayor presión sobre los recursos 

naturales (roledo, 2000). 

La presente tesis se propone discutir y confrontar los aportes de la teoría del I-ugar 

Central. desarrollada por \Valter Chrisraller: la teoría de la difusión de inno,·aciones. la teoría 

sobre el sistema de ciudades -r a la vez las tres escalas del sistc1na de ciudades: mundial .. 

nacional y regional; el espacio en la teoría <le] desarrollo económico (el sistema de ciudades 

como difusor del <lcsarrollo econóniico nacional y regional); los conceptos de: pobreza. 

marginación r desarrollo sustentable; y el criterio para distinguir entre lo rural r lo urbano. 

La información recopilada en el trabajo de cainpo pcrni.it.ió estudiar la relación que 

existe entre los hogares pobres y su correspon<licntc CLrH .• con1poncntc fundamental de In 

presente in\.·csrigación. L.os rcsulta<los nos puc<lcn ayudar a interpretar tanto el 

co1nportani.icnto de los pueblos con10 la cotnplejidad <lcl fcnún1eno de la pobreza r las 

relaciones <le los pueblos con el exterior. Los tres análisis tnencionndos se elaboraron con 

base en datos recabados e.Juran re los 1nescs <le octubre y <licicn1bre <le 2001 median re 

cuestionarios diseñados especialmente para los hogares de las comunidades de csrudio. Es 

in1porrante mencionar que la encuesta forni.ó parre <le un proyecto cxhausci\.·o de 

in\"esrigación del Programa de Econonúa <lel Cenrro Inrcrn:tciona] <le l\lcjoramicnto de l\laíz 

y Trigo (CE\11\lYT. Inr.). 

I .... as comunidades de csrudio son: en la región Costa de Oaxaca: San Pedro Jicayiin .. 

Santa l\Iaria i\lagdalena ~riltcpcc .. Santa l\laria Cortijo. Santiago Jocurcpcc .. Sancos Reyes 

Nopala y San Pedro i\Ii.-xtcpcc (Distrito 22): y para la región Frailesca de Chiapas: Dolores 

Jaltcn:mgo. Rizo de Oro. Roblada Grande. Querétaro. Primero de !\layo y Libertad I\lelchor 

Ocan1pu (\·éanse los .·\nexos 1.1 y 1.2 y el l\Iapa 1. 1. en los yuc se precisan los municipios e.le 

pertenencia). 

Por último .. la in,·estigación es de carácter inducrh·o .. es decir. yuc en la inYestigación 

la unidad <le análisis esr:í consriniida por hogares campesinos. y 4ue a tra\.·és de su esrudio se 

prerenden formular ase,·erncioncs de carácter general. pero sin tratar <le elaborar 

conclusiones definici\.·as del tema .. sino .. más bien. abrir nuc\.·as líneas de in,·esrigación en 

materia de la relación rural-urbana desde un punto de ,·ista cuantirarh~o. 

FALLA DE OHIGEN 



Intro. 3 ¿Por qué el tema de invesúgación? 

De-lri cxpcriericia labOrnl obtcriida eri el Centro de Esnidios Económicos (CEE)~· en el 

Centro de Estudios de Desarrollo Urbano (CEDDU). ambos de El Colegio de l\Iéxico, y. 

actualmente. en el Programa de Econonúa del Centro Internacional de ll.fcjoramiento de 

l\Iaíz y Trigo (Cll\!l\PL'T). surgió el interés de presentar este proyecto de in,•estigación que. es 

necesario señalar. se ha desarrollado en el contexto de una investigación más amplia 

efectuada por el Dr. l\lauricio Bcllon y el autor. El objcti,·o principal de la in,·estigación 

incluye el análisis y c,·aluación del alh:·io de la pobreza y el bienestar de los habitantes e.le las 

zonas <le csrudio. a parcir <lcl uso de sctn.illa mejorada de maíz. en particular del gcrmoplasma 

denominado -ruxpcño., maíces ciuc han sido mejorados desde hace más de dos décadas5 
• 

..-\lgunos elementos de dich:i in,.-cst:igación se aprovecharon para llc"-ar a cabo el presente 

t.rabajo de tesis. 

De la experiencia adquirida en el trabajo de ca1npo se obscn:-ó la in'lportancia de los 

Centros LTrbanos Regionales corno pro\·ecdorcs de sctYicios básicos a las pequeñas 

comunidades de su encarno .. tales con10 educación. salud .. co111crcio .. transporte y scrv·icios 

financieros .. entre otros .. éste ultirrio co1no , .. chiculo para la canalización <le subsidios 

gubernamentales: PR<.lGRES.·\ y PR<..JC.-\~lPc>. por mencionar algunos. Los bicnc~ y scrv·icios a 

los que nos referimos son aquellos de car:icter urbano por excelencia .. que sólo se ofrecen en 

las ciudades. Esta fue una razón de peso para considerar In experiencia profesional y realizar 

el trabajo de tesis . 

. A parcir del trabajo etnográfico rcaliza<lo durante más de <los meses .. se ton-ió la 

decisión de plantear el problema de tesis (Intro 2}, cuyo sustento teórico se basa en los temas 

y conceptos de lugar central. sistema de ciudn<les .. difusión de inno,·acioncs .. desarrollo 

urbano regional. pobreza .. mnrginación .. desarrollo cconónllco y sustentable., y la diferencia 

entre Uesarrollo rural y urbano. I~n este marco se intenta hacer explícito cada uno de los 

conceptos empleados a lo largo de la tesis. El reto en este trabajo es articular caLl.a una de 

esas teorías y conceptas .. considcran<lo que entre ellos existe: cierra relación por la 

complejidad del tema de la pobreza y la heterogeneidad de las comunjJac.lcs rurales de 

l\léxico. 

El mcior:unicntos de csros m~íccs ha consistido en reducir la ;1ltura de la plant;i. ;uuncnrnr el rendimiento y 
acortar el período de '\-ida de fa pb.nta .. es decir .. Ja cosecha se rcaliz~1 en meno~ días. 
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Inuo:~4 Cuadro~dc hipótesis 

1. La ciudad es el principal espacio de interacción de un país con el mundo. De las 

condiciones de bienestar y de compctith:·idad que en ellas se generen depende., en gran 

medida,. que se logre el crecimiento económico y el desarrollo social, cicntÍficO y cultural del 

pa,ís. Bajo este supuesto. dependiendo del vínculo que mancengan los pueblos ubicados en la 

pcriferin. de las ciudades .. dependerá la difusión del bienestar .. el dcsnrrollo económico .. social .. 

cicntifico y culrural y de distribución del ingreso hacia los pueblos periféricos. La hipótesis 

general que queremos probar es que dependiendo del ,~inculo o relación c¡uc mantengan los 

pueblos de la Cosca de Oaxaca con la ciudad de Pinoccpa Nacional. o los pueblos de la 

Frailcsca de Chiapas con la ciudad de v·illatlorcs .. dependerán el desarrollo sociocconórn.ico .. 

el desarrollo de bienestar .. la distribución cquirarh·a del ingreso y la difusión <le las 

inno,·acioncs hacia aquellas localidades que conforman cada región de estudio. 

2 . .:\ menor distancia entre una comunidad rural y la ciudad rnás próxin1a .. aun1enta 

significath"an"lente la probabilidad de <..¡uc un hogar rural ca111pcsino no se encuentre en 

situación de pobreza extrema .. es decir .. un factor '-)Ue pcrrn.ite diferenciar a un grupo <le 

hogares en condiciones de pobreza extrema., frente a otro grupo de hogares no inn1crsos en 

la pobreza .. podría atribuirse a la distancia entre el pueblo y la ciudac..J n"lás próxima. 

3. Las localidac.lcs donde se habla cspati.ol, o que son bilingües .. constituyen un factor 

de desarrollo de oportunidades para el intercambio comercial o laboral., incluso en los 

hot.Tarcs que están muy apartados del cent.ro urbano más próximo. Esto quiere <lccir c.¡uc los 

hogares <-]UC hablaf'l español obtendrán n1ás beneficios al tener acceso a los servicios y 

oporninidades que les ofrece la ciuda<l (básicamente empleo., servicios y estudio). 

4. J~l uso de teléfono y transporte aumenta significach·amentc la probabilidad de c¡uc 

un hobrnr rural campesino no se encuentre inn1crso en condiciones <le pobreza extrema .. es 

decir .. un factor que permite diferenciar entre un hogar en condiciones de pobreza extrema y 

uno no pobre es el uso frecuente del rcJéfono y el transporte., con10 un '\·ínculo para acortar 

la distancia entre los principales ceneros urbanos y los pueblos. 

5. La condición <le beneficiario e.le los programas <le subsidios directos P<.JGRES.·\ hoy 

L>P<.>RTU="'ID.·\DES y PRl.lC_·\~JPl)., enrratla una fuerte probabilidad e.le c:iuc los hogares ya no se 

encuentren en condiciones de pobreza extrema. 



Intro. 5 Estructura-del trabajo de investigación 

I ... n tesis está coriformada por cuatro en.pirulos y un anexo. El primer capítulo estudia algunas 

tcoríns sobre desarrollo regional, :isí como algunos conceptos empleados en el problema aquí 

planteado. El reto en este primer cnpírulo es articular las teorías y los conceptos conforme a 

la _hipótesis general de la tesis. El segundo capítulo conricnc un componente fundan~ental del 

trabajo de campo y la experiencia etnográfica .. así como la explicación del análisis cuantitath·o 

elaborado .. como el método monetario de In pobreza y el c:.ílculo del indice e.Je n1arginación. 

El tercer capítulo comprende los resultados de la parte estadística. es decir. los rcsulta<los 

cuantitnch.~os de los datos cmpiricos pro,;cnicntcs de la encuesta aplicada. El cuarto capirulo 

corresponde a las conclusiones. J_n tesis finaliza con un anexo. que comprende In parte 

teórica de la prueba estadística Chi·t"ltt1drada .. la descripción del método e.le la linea n1onctarin 

de pobreza .. el método de muestreo estadístico y el cálculo del índice de marginación. 

Intro. 6 Límites en la investigación 

Una e.le las lirnitnntcs de la in, .. escigación puede ser la falta de abordaje de algunos programas 

gubcrnan1cntalcs en n1ntcria <le desarrollo regional y urbano (por ejemplo, el Plan Puebla 

Panan1:i., el Plan Nacional <le Desarrollo) .. los progran1as de asistencia social: programa de 

educación .. salud y alimentación (PR()GRE:-:;.-\- hoy <..JP<JRTUNID.·\DES), el programa de .r\lianza 

para el campo (PR< lC.\:\!P< >). todos ellos planteados con el fin común de combarir la pobreza 

y mejorar el desarrollo regional. Dichos programas y pl:incs se mencionan de forma son1era .. 

sin profundizar más allá de sus conceptos básicos. 

Por otro la<lo. no se desarrolla una regresión lineal con ayuda de los modelos 

cconomécricos 1-ogit y Proril para :1nnlizar la relación cuantitati,·a entre los hogares pobres 

rurales y el ,·ínculo con el centro urbano .. en ,·irrud <le que la n1cto<lologia rcc.1ucrida ,.a más 

allá <lcl alcance de la información y en este tipo de modelos cconomérricos se pueden 

presentar c:rrorcs de nurocorrclación en los datos empicados. 
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Capítulo 1 Estudio de las diferentes escuelas del pensamiento 

El objeth-o general de ~ste capí.:Ul;-;,s ~..;~ruc:liar algunas teorías sobre el desarrollo regional. así 

como algunos conceptos empleados en el planteamiento del problema de tesis. El capítulo 

concluye (Sección 1. 11) con una recapitulación en que se articulan la teoría y los conceptos 

con las hipótesis aquí propucs'~Us ... A-sim.ismo. es muy itnportnntc subrayar que In realidad 

ncrual de Jos pueblos pobres y marginados requiere nucv·os plnnrcnmicntos teóricos. 

1.1 El Lugar Central 

Existen ,·arias corrientes teóricas que intentan explicar In organización de las ncth·idndcs 

humanas en el espacio geográfico en dh .. crsos aspectos como: 1) el patrón de las 

nglorncrncioncs de actividad hun"lnnn .. cnrncrcrizndo por las posiciones e.le localización 

rclnti,·as y In distribución de In población en el espacio geográfico .. la distribución por 

tamaño: 2) la red de medios de trasporte para personas .. bienes e información c.1uc conectan 

las aglomeraciones: y 3) la distribución y el parrón de densidad <lcl espacio agrícola y e.le otras 

acti,·idndcs de exploración. Estas teorías fueron desnrrollnUns originaln1cnrc por Christnllcr y 

L6sch con el nombre genérico de teoría del Lugar Central (LC) (Hermansen, 1977) . 

.:\ partir <le este núcleo teórico se han dcri\.·ndo orrns aportaciones que rcspcrnn su 

contenido fundan"lental. Scglin este enfoque. In función principal de un ccncro urbano 

consiste en actuar como centro de sc.n:icios financieros. comerciales. <le comunicaciones y 

profcsionnlcs (médicos. dentistas .. aboga<los .. cte.). instalaciones cducath·ns .. rccrcarh:ns y 

culruralcs y servicios pliblicos urbanos. Estos scn:icios pueden ordenarse en categorías 

superiores e inferiores .. seglin el un"lbral <le demanda (mínimo nh·cl '\.·iablc para mantener el 

servicio). Esra dh·crsificación de acrh·idadcs o dh·isión social del trabajo podrá JetcrnUnar el 

ta1narlo de los lugares centrales que sunUnistran cada scn·icio y a parcir de su estrucruración 

se <lcsarrolla una jerarquía de lugares centrales. 

Entre los ~upucstos bá~icos de esra teoría se encuentran los siguientes: se consideran 

planicies homogéne:is. con igual distribución. y calidad de las condiciones agrícolas y los 

recursos narurales. l=:n cada punto de este espacio llano y plano la densidad de población es 

igual.. y las preferencias de los consunUdorcs así como las técnicas empleadas en In 

producción <le mercancías son homogéneas. 
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Los tnodelos de producción se basan en tres factores fundamentales: la existencia de 

ncti'\'·idndcs que explotan los recursos naruralcS. loS Costos-'dc-·traiiS-p-or:~-c--); la-S
0

ccól1Cfrtl!aS~_dC-_ 

escala. Los dos úlrimos elementos difieren. en gcneral.-enttc! un pr6duéto y otro .. Además. se 

supone que cada producto tiene una función de demanc.Ín.. ~or~~sPC:ui:clienrc que también 

difiere de un producto a otro: por último. que todos los prOC.h.i~to~ 'y c;orisunúdorcS se· 

comportan rncionnltncntc. reduciendo sus costos al mínimo. Lns f~ncioncs de producción y 

de utilidad se toman cotno e.latos dados. 

Las generalizaciones bñsicns de Christallcr son: 

Existe una jerarquía de lugares centrales en la que los centros más grandes son 

los que ofrecen bienes r sen·icios n1ñs especializados. 

Un lugar central <le grado superior posee todos los bienes y scn·icios e.le Jos 

centros <le categoría inferior más otros que le son propios n su categoría. La 

jerarquía de lugares centrales presenta. por lo tanto. un conjunto de categorías: 

no existe una graduación progrcsiYa entre unos centros y otros. sino que 

aparecen t:'sca/011r!.f que separan categorías distintas. Los lugares centrales <le una 

misma categoría ofrecen igual número Uc bienes y scn·icios o. lo gue es lo 

mismo .. tienen las rn..isn1ns funciones centrales. 

Cuanto mayor es la especialización de un bien o scrYicio. mri.s escasos son los 

lugares <lande éste es ofrecido. Existe un número muy pcc1ucño de lugares 

centrales de categoría superior (los que ofrecen bienes y scn·icios muy 

especializados) y una gran cantidad de centros de categoría inferior (con 

funciones menos especializadas). 

• Los bienes y sen·icios n1ñs especializados son los que tienen un úrea de influencia 

mayor. de n1anera que se pro<luce una superposición de :írcas <le influencia de 

distinta extensión. Ello se debe precisamente a gue ese tipo de bienes y sen·icios 

son los que aparecen en un menor número e.le centros. por lo que la población se 

,·e obligada a recorrer mayores distancias para abastecerse de ellos. 

Et sistema de aglomeraciones espaciales definido por 1..0sch es menos rígido que el 

de Chrisrallcr y se puede resumir como sigue: 

Hay un centro superior donde se producen todos los bienes. 



J-Jny unn '\'""crdndcrn cspccinliznción. dh.·isión del trabajo y comercio entre ceneros: 

es decir. los centros más pequeños abastecen a CCritros rnny~rcS -coj-i s-Us

productos cspecinlizndos. 

• J-Jay unn concentración de centros en sectores ritvs e11 cirulade.r. scpnrados por 

sectores intersticiales menos dcnsa1ncntc poblados de ccntrOs. 

• Sin nucv·os supuestos no puede afirmarse algo ncc~cn del tamaño rc?lncivo de los 

centros. excepto que el superior será mayor que los otros. Los centros con· el 

rrúsrno número de funciones no implican nccesnrinmcnrc las mismas clases de 

funciones. 

• Suponiendo 9uc el tamaño de los cent.ros es proporcionnl ni número· de plantas 

(induscrinlcs). puede demostrarse que dentro de los sectores ricos en ciudades el 

tnm:üi.o de los centros aumenta con distancia desde el lugar central. y que los 

centros n1ás pequeños tienden a localizarse nproxitnndnmentc a rncdio Camino 

entre los ceneros n-iás grandes. 

LOsch afirma que In organización ,-crticnl será jerárquica .. pero esto es dudoso y 

no puede probarse sin otros supuestos. Por el contrario .. parece deducirse del 

n1odelo 9uc la distribución por tamaño es continua. 

Los supuestos de esta interpretación han sido criticados .. especialmente el de 

superficie homogénea .. así corno su carácter estático y el hecho <le t.iue sus alcances se linútcn 

n las ncrh.·idn<lcs de sc1:·yicios. No obstante. esta corriente teórica proporciona clen1cnros 

Ya.liosos de cipo práctico para conocer In organización de algunos subsistemas regionales y 

locales. integrados principal.tnenrc por pcquetlas localidades yuc funcionan como centros de 

setYicios rurales. [)e hecho. la teoría del lugar central refleja lns economías agrícolas de 

donde surgieron hisróricnn1entc las ciudades que proporcionaban scn·icios a su entorno. En 

general. In teoría del lugar central se puede considerar como una teoría <lcl pntrón geográfico 

y de la estructura jerárquica de centros urbanos r regionales centrales. 

1.2 L~t difusión de innovaciones 

Otra corriente teórica incorporada nl enfoque de sistemas de ciudades y del lugar ccn.trnl se 

basa en la difusión de las inno,·acioncs (DI). Esta teoría, fundada por Hagerstrand y 
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desarrollada después por otros autores. pretende explicar. y aun pronosticar. el proceso de 

difusión de innovaciones técnicas. sociales-)· culturales-en Cl -espacio -gc6gráfico y sOciaL 

Las principales características de esta teoría en su forinulación original son las 

siguientes: 

• La difusión de las innov·acioncs comprende dos procesos: i) la discnllnación de la 

información acerca de la inno"\. ... ación, y ii) su adaptación. El primer proceso es. en 

gran medida. una función de la comunicación social; el segundo debe entenderse 

como un complejo proceso de aprctH.lizajc, aceptación y toma de decisiones. 

• La difusión de In información ocurre a trff\•és de \"arios canales que pueden 

clnsificnrsc en dos grupos principales: medios mash·os y medios intcrpcrsonnlcs. 

El pntrón de acumulación social (interpersonal) se puede concebir como una red 

compuesta de nudos (fuentes y receptores) r enlaces (canales). 

Existen algunas barreras que impiden fluidez en los canales de comunicación social. 

Por ejemplo, In probabilidad de comunicación entre dos indh·iduos se rclncionn 

in\·ersamentc con la <listancin que existe entre ellos. Las disrnncins pueden ser físicas y 

sociales. y ambns conscin1ycn obstáculos parn la comunicación. 

La difusión de las inno\·nciones sugiere un:>. conexión cstrcchn entre la jerarquía de 

los can1pos de la inforn1ación media y la jerarquía de las ciudades .. <lcntro del sistema de 

lubrares centrales. La transmisión <le la información se desarrolla entonces desde lns 

principales ciu<ladcs hacia las que les siguen en itnportnncia .. aunque este proceso está 

fuertemente condicionado por el factor clistnncia física. 

Ln integración nacional y el desarrollo, en térn1inos espaciales. implican la difusión de 

inno, .. acioncs técnicns. el surgimiento de nucYas ideas y formas distintas de hnccr las cosas. 

La difusión de tales inno,-acioncs presenta cierta regularidad en el patrón geográfico y. según 

esta interpretación. las ,·nrincioncs ocurridas en el t:spacio y en la jerarquía. de los centros de 

población .. <lcpcnden Lle <los procesos: 

• Lnji/lrt1,úí11 <le innoYaciones en la jerarquín hacia. abajo. desde los centros de 

inno"\.·nción (lns grandes metrópolis) hasta los pequeños centros en regiones más 

o n'lenos desarrolladas. así como In difusión <le las inno\·acioncs desde esos 

pequeños centros hasta los ccnttos inmersos en regiones periféricas. 

• La dl/i1sió11 de lns irlno,·acioncs dt: cada centro de población.hacin el entorno. 
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Estos dos procesos se pueden distinguir también como la incidencia de nucv·os 

fenómenos de desarrollo en puntos localizados· en-el espacio y-su-trans-miSióil_a_tr:I'\·éS dCl 

territorio (Racionero. 1981). 

Los , .. ínculos de las ciudades principales con la capital nacional., aparecen de manera 

muy intensa aun a grandes distancias., aunque la influencia de centros de menor jerarquía se 

eje.rcc localmente y sobre asentamientos próximos de orden menor. 

La teoría de la difusión de las innoi.·acioncs pone énfasis en los aspectos de 

comunicación; sin embargo., proporciona herratn..ientas úri.les para el estudio de temas afines. 

En este trabajo se recuperan algunos de sus principios., corno los antes mencionados .. ya <-1uc 

se considera necesario conocer la manera en que se difunden los conocinUentos .. así como 

explicar los v·ínculos establecidos entre los centros urbanos. para forn"lu1ar estrategias de 

propagación de ideas o de desarrollo en general. 

l~vidcntementc. existen distintos tipos y canales de comunicación .. y en paises 

subdesarrollados éstos generalmente son débiles. escasos y poco tecnificados~ sin embargo., la 

necesidad de inducir cambios hacia el desarrollo., coloca en prÍ11'1er lugar los flujos c...le 

información en un sistema urbano .. ya que son requisitos indispensables para la introducción 

e.le flujos e.le capital mano e.le obra. bienes y sen·icios (Racionero. 1981). 

1.3 Enfoque del sistema de ciudades 

Bajo el nombre genérico de sisten1a de ciudades (SC) se considera una interpretación teórica 

amplia y co1nplcja .. que incluye elementos pro,·cnicntes tanto de la misma teoría de sistemas 

(Bcrtalanffy .. .2000) como de las otras corrientes de análisis urbano regional ya menciona.das. 

Existe una amplia gama de interpretaciones y dcf"ullciones respecto <le lo que se 

enciende por sistema en general y por sistema urbano en parácular . .J"\lgunos de los 

conceptos de sistemas <le ciudades pro\.·ienen directamente de la escuela <le ,·on Bcrtalanffy .. 

y otros surgen de ideas pro\·en.icntes <le la teoría del lugar central y de la teoría de la difusión. 

LTn sisten"la de ciudades se puede <lcfinir .. en términos generales .. con"lo una rotnlic.lnd 

con"lplcja. formada por dos grandes dimensiones integradoras .. interrelacionadas e 

intcrdcpcn<licntcs: 

Las ciudades o lugares centrales .. ciuc cstrucruran la red urbana. son clasificados 

de acuerdo con su ni'\.·el jerárquico. Los lugares centrales establecen rclacioncs 
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funcionales según los atributos que asumen y Jos flujos de bienes. serv·icios y 

personas existentes -entre ellos .. 

• El espacio regional o área de influencia de las ciudades~ ct.iyos limites Se definen 

por la magnitud de los flujos que se establecen entre ellas y con los lugares 

centrales. 

El sistema de ciudades no es un agregado simple de ciudades. sino la combinación 

compleja y funcional de lugares centrales ~· áreas de influencia .. En este sentido. el sistema se 

orienta hacia los conceptos de región integral. donde los procesos socioeconómicos. 

políticos. naturales y demográficos se inanifiestan unitariamente en distintos ámbitos y 

nh·clcs de la realidad, en el tiempo y en el espacio, así como el concepto de región funcional 

o nodal. c.¡uc se define por los flujos., rno,·imicntos o circulación de bienes, scn·icios. 

personas, cte. y que presenta una organización funcional alrededor de un foco o ,·érticc 

generalmente urbano (Racionero. 1981). 

Los sistemas de ciuda<lcs son. U.e hecho., sistemas sociales no solanientc de tipo 

económico, político, natural o niccánico. E.l sistcnia urbano eren., trnnsn1itc., modifica y refleja 

los procesos sociales de manera integral. 

Por otra parte. el concepto sistema de ciudades induce frecuentemente al error de 

considerar estos cletncntos conio los lÍtÚcos o los n1ñs in1portantes para el análisis regional. 

Esta idea tiene que Yer con el origen del enfoque, el cual surge en países <lcsarrollac..los donde 

el componente rural pierde su peso relarh·o, ya que las acrh·idac..les agropecuarias forn1an 

parte de la economía urbana nacional. En los países subdesarroIIados, por el contrario, existe 

una mayor diferencia entre lo urbano y lo rural, y los dos :imbitos clcsenipcti.an un papel 

irnportante en el <lcsnrrollo regional. 

En esta pcrspccrh·a, el enfoque de sistema de ciudades <.JUC se aplica en los paises 

sub<.lcsarrollado:s. debe rrasccn<ler el niarco ex:clush·amcntc urbano en cuanto a los 

componentes del sistema y otorgar la c..lcbida imporrn.ncia que le corresponde al ámbito rural 

para lograr una correcta interpretación del fenómeno estudiado. 

Por tal razón~ el concepto sistema de ciuda<lcs incorpora un funcionamiento global y 

cornplejo <le las localidades urbanas., mixtas y rurales en un espacio dctcrtninado en el cual se 

ubican. organizando cada una sus rcspecti\·:ts áreas de influencia directa. J_os sistemas 
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presentan también distintos nh..-clcs jerárquicos .. desde los grandes sistemas urbanos 

nacionales·-o intcrnacioríalcs hasta los pequeños .s11bsisle11uu loc·a/es. 

La caraC'tcrización de los atributos de las ciudades incorpora mñs elementos que su 

tarnail.o fisiCo, tipo de actividad o forma: debe considerar t:imbién el conjunto de acth·idadcs 

sociocconómicas y políticas .. sus aspectos demográficos y narurales. 

Los vínculos entre las ciudades ilustran las relaciones que se establecen entre los 

respectivos atributos de cada localidad frente a las demás. l-os ,·ínculos le otorgan un 

carácter dinámico al sistema .. porque explican su organización y funcionamiento como una 

unidad. 

El análisis de un sistema hace necesario seleccionar vínculos que .. desde..: una 

pcrspecth·a rcórica .. reflejen con mayor claridad los ':crdnc..Icros enlaces que se dan entre los 

asenrarn..icntos. Los \*in.culos pueden ser cconórn...icos .. tecnológicos .. Uc servicios .. políticos. 

den1ográficos o físicos. No obstante .. <lesde el punto de vista práctico .. es posible seleccionar 

algunas , .. ariablcs que sinteticen a<lccundamente los procesos de interrelación entre 

locnlidndcs. con'lo es el caso de los flujos telefónicos .. los \•ehículos de carga o transporte de 

personas. 

La aplicación del enfoque sistétn.ico ni análisis regional conduce a la formulación de 

algunas conclusiones de aplicación práctica .. con'lo las siguientes: 

• Las ciudades funcionan cotno integradoras del espacio y articulan sus rcspccth·as 

áreas <le influencia. 

Las ciu<lndcs forman un todo con sus rcspccth*"os espacios de influencia. 

Las ciudades conforman In estructura urbana,. cuya red es cquh·alcntc ni t!sq11t!/t!/O o 

soporte del sistema. 

Las ciudades generan y mantienen constantes y complejas rclncioncs entre sí. 

• Las ciudades concentran funciones y scn·icios que satisfacen .. en determinado 

nh·el .. la <lemanda generada local y regionalmente. a partir de lo cual se estructura 

una unidn<l espacial de influencia 

Las ciudades csrableccn. relaciones de subordinación. con'lplcmcntaricdad o 

dependencia <le acuerdo con el ni\*"el jcrárc.¡uico que presenten .. y con la intensidad 

de su influencia sobre el territorio. 



Las ciudades establecen relaciones (sociales. cconónúcas, y políticas). estrucruran 

una distribución espacial de la población y sus-n.ct.i, .. idadeS~--); gener:íñ.~-ciinpUlsaO o 

modifican In diferencia re¡,<ional. 

• El espacio regional se define como un conjunto de puntos interrelacionados e 

intcrdcpendicntes que interactúan. y la introducción e.le un es_timulo en cualquiera 

de ellos tiene un efecto directo o indirecto. de mayor o menor magnitud .. sobre 

los otros que forman el sistema. 

El espacio regional absorbe los estímulos pnrn su desarrollo., endógenos o 

cxógcnos .. de tnanera puntual en el sistema. y su transmisión al resto sigue el 

patrón definido por las relaciones jerárquicas urbn.nns. 

Con respecto a cada sistcni.a. es necesario conocer tani.bién lo que se considera su 

entorno .. el cual se define .. gcncralni.cntc. como el conjunto de objetos externos al sisten1a que 

puc<lcn formar. a su ,·cz .. otro u otros sistemas. Dichos objetos cuentan con atributos cuyo 

comportamiento sufre modificncioncs y afectan nl sistema base. La combinnción de un 

sisteni.a. junto con su entorno .. forn"Ja el un..iv·crso de objetos rclc"\·antes en un contexto dado. 

1::::1 análisis y dh·isión de este unh·crso se puede realizar de distinta manera. según los objetos 

de cada estudio. 

Un sistema de ciudades se delitnitn por el conjunto de asenranllcntos integrados 

funcionalmente en un espacio geográfico definido. Por lo mismo .. el entorno incluye a todas 

las localidades y áreas <le influencia ciue están fuera del territorio del sisteni.a. 

Sin cni.bargo .. a pesar de que existen v·ínculos entre un sistema y su entorno .. esto no 

indica necesariamente una fuerte integración entre ellos. por lo menos en el mismo nh .. cl. Lo 

que si es posible. es que el sistema y su entorno sean componentes de otro sistcni.a <le nh .. cl 

superior de agregación. 

L·n sisten1n abaren tanto localidades de distinta jerarquía como sus rcspecti\·as áreas 

<le influencia orgnniza<lns funcionalmente,. aunque de manera asimétrica .. din:itn.ica y múltiple. 

Las localidades son. gcncraln1ente. centros regionales pro, .. cedorcs de scn.·icios .. empleos y 

<lccisioncs. con10 ya se ha indicado .. pero. a In , .. cz. producen las mercancías y la fuerza <le 

trabajo yuc necesitan las ciudades para su sostcninllcnto. 

TESIS COH 
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1.3.1 Las tres escalas de sistemas de ciudades (mundial, nacional y regional) 

0 Estn-sccción intcncn-ilusttnr someramente cómo se origina cl-flujo--dc-Ias_in-riov:iéiOncs

tecnológicas en el ámbito global a tra,·és del sistema mundial de ciudndcs. cómo pasn de los 

grandes centros urbanos hacia los subsistemas rcgionnles y posteriormente hacia las 

pctjucñas comunidades rurales. 

• .. A escala mundial existen unas cuantas ciudades que son focos de innovación. y 

todas las demás reciben los itnpulsos de ellas (Racionero. 1981). Los focos de 

innov·ación tecnológica y cconótn.ica son In mcgalópolis atlántica-americana (de 

Bosron a \\;tashington) Sillicon Vallcy y la megalópolis europea (Londres. el 

Bcnclux. París. R.hin). En estas dos mcgnlópolis se generan la mayoría de las 

innu\·acioncs tecnológicas y desde ellas se difunden a to<los los dcn1ás ámbitos 

del ni.un<lo. Sus canales de difusión son las jerarquías de ciuda<les. Los in'\ .. cntos 

que salen de E.uropa y Estados Unidos entran a los otros continentes por las 

ciudades n1ayorcs: ~léxico. H . ..ío. Sao J>aulo. Buenos .-\ires. Bogorii. Litna. 

Santiago. C'Juito. en Latinoamérica; --rokio en Oriente: i\loscú en Euroasia: Cairo 

en Oriente Z\Icd.io: Calcuta y Boinbay .. en Surasia. sólo por mencionar algunas. 

En cnda continente o gran blo<1uc político-económico. las ciudades mayores de 5 

ni.iliones de habitantes se ,·en secundadas en el proceso <le difusión por ciudades 

de n1iis de 2.5 millones que son ~:1bezas <le sistemas nacionales y a la '\.9 cz 

clcn1cntos <le base <le jerarquía continental. Este tipo de ciudades son las prin1cras 

en recibir las inna'\~acioncs y las transmiten por los sistemas yue encabezan. 

Tºcóricamcnre se piensa <.Jue. a escala nacional. las ciudades de rango continental 

y mundial (mayores de 2.5 millones ~ .. de 5 rn..illones de habitantes) están en la 

cúspide de las jcrarc¡uias nacionales y son bs c¡ue reciben del exterior las 

inno'\ .. aciones. las adoptan y las propagan por los canales de la jerarquía urbana 

nacional. El sistema <.le ciudades de rango nacional. c¡uc articula el espacio 

cconórrllco nacional. csrii constituido por las capitales regionales (ciudades <le 

1niis <le 500 mil habitantes) que canceran los grandes espacios económicos de un 

país entre si y con el extranjero. '\ .. Ía las ciudades nacionales de rango concincntal. · 

'f'.T 
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~\ escala regional. las capitales regionales actúan como corazón de la activ·i<lad 

económica y cultural. en una sístole(·. que recoge tóquese -p'~OdiíéC-cn. la región}.; 

lo cxporra (física. adntlnistraciv·a y financieramente); y en -una -diástolc7
.,, que recibe 

las importaciones de otras regiones y naciones y las .distribuye PC?r ia región. "·ía el 

sisrema regional de ciudades. como las poblaciones de rrúis dc.10 nill habiranrcs 

que sinten a localidades (este umbral inferior varía según ln:s regiones y casos de 

csrudio). 

~\ escala de localidad, el escalón inferior de la jerarquía regional funciona como 

centro comercial que encabeza un últÍJno C$Calón de asentanllcntos pequctlos de 

500 a 20 mil habitantes. que articulnn su entorno en áreas de influencia donde se 

realizan ,·iajcs para compras y trabajo entre las ,.iYiendas rurales y el centro 

comercial. La comunidad es la menor dhtisión. el átomo del territorio. 

De modo. pues. que todo el territorio mun<lial queda articulado y scrYido por cuatro 

nh·cles de sisten1as de ciu<la<les . .:\sí. ciudad y territorio se co111plcn1entan. se sin·cn y se 

definen n1urua1ncnte. Los territorios proporcionan la base Yital y ecológica <le las ciuda<les. r 

las ciudades diferencian y delirrlltan territorios por sus áreas de in fluencia. ~·\ todos los 

niv·elcs, l:t.$ ciu<ladcs dcli111itan territorios. y en todos esos espacios territoriales las ciuc.b.<lcs 

son los puntos focales. los articuladores y representantes del territorio. 

El territorio del mundo tiene un sistema nacional de ciudades~ en cac.la nación se 

discierne un sistema nacional de ciudades. lo ni.ismo yue en las regiones. hasta llegar ::1 la 

unidad territorial menor.,, la comunidad .. definida por las áreas de nierca<lo <le los pueblos 

(H.acionero. 1981) ... Aunque a<ltn.iniscrativan1cntc existen pro'\·incias y n1unicipios. el territorio .. 

tal como se estructura funcionalmente por los sistemas <le ciudades. se subdivide en 

continentes .. naciones .. regiones y cotnunidac.Ies. Estos tres cipos de unidades territoriales se 

definen en las áreas <le influencia <le los sistemas urbanos: nacionales.,, regionales y 

con1unitarios. Por todo esto~ la ordenación del territorio es inseparable de la planificación del 

sistema de ciudades. 

Si se acepta que el sistema global de ciudades del mundo está jerarquizado en 

subsistctnas <le tres tipos o escalas: nacional.. regional y comunitaria. las relaciones entre 

Sístole . .\lo";rnJt:nros de contracción del con1zón :r bs arrenas. (Laroussc .. .2000). 
D1;isrolc. Fase de dilatación en Jos mo,;micntos rírnUcos dt:l corazón (Laroussc .. 2000). 
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subsistemas están jerarquizadas de modo que un subsistema regional. por ejemplo .. sólo se 

- conecta con el sistema mundial-pasando por el sistema nacional. Hncia abajo .. la relación es 

igualmente jerárquica: por ejemplo: una inno, .. ación que ya esté en ciudades del sistctna 

mundial no pasará directamente a un subsistema comunitario .. sino que se difundirá , ... ¡a las 

ciudndcs de rango nncional y regional. Nnruralmcnte .. hay excepciones a esta le) .. jeriirqWca de 

cli(usión. que resultan de la proximidad espacial de un subsistema local a una ciudad mundial 

o nacional .. en cuyo caso la difusión procede por co11tagio,. pero la YÍa normal es la difusión 

jerárquica. 

Lo que define In posición de una ciudad en un nh .. cl u otro del sistema será la 

naturaleza de sus funciones dentro del sistema n"lundial. Serán ciudades de rango n1undial 

aquellas que dcscmpc1lcn las funciones <le poner en práctica in, .. cntos .. generar inno, .. acioncs 

inrelccruales y culturales .. contar con servicios cuaternarios e.Je rango mundial (fundaciones .. 

instituciones internacionales .. etc.) .. n1uscos .. teatros o tiendas a nÍ\·cl mundial y oficinas 

centrales de en1prcsas n1ultinacionalcs. Son ciudades e.Je rango nacional las que dcsempcii.an 

lns funciones de adoptar inno\·aciones exteriores. contar con scrYicios cuaternarios de rango 

nacional. n"luscos .. reatrus .. tiene.las a nh·el nacional y oficinas centrales <le empresas 

nacionales. Por últin10. son ciudades regionales las '-luc dcscn1pc1l.an funciones de lubrar 

ccntrnl para partes o comun..ic..laUes <le la región .. cuyas funciones características son <le 

mayorista comercial y tcrrn...inalcs de transporte. 

En el Cuadro 1.3.1 se sinrccizan las características def"tn..irorias .. es decir .. clen1cnros .. 

atributos y relaciones. de los tres tipos de sistemas urbanos que se dan en el mundo. 
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Cuadro 14.1 Los tres tipos de sistemas de ciudades. 

Atributos Relaciones 
Sistema Elementos Tamafio 

i\lundial .. -\.reas De rn:is de 3 
metropolitanas 1nillnncs de 
t.lcl mundo h;thnanrcs 

Distancia Funciones 
entre ellas 
10.000 km Generación de 

inno,·acioncs. difusión. 
financiación. control <le 
scn.;cios 

Na.cional .. -\reas De n1:ís de 500 rnil 500 km .. ·\dopción de ilu1u\.·ac1ón • 
difusión. financiación. 
control 

rncrropohtanas h:tl>iranrcs 

Regional 

de cada p~1is 

Ciudades de 
c;tda región 

Fuente: Racionero. 1981. 

De rn;ís de 1 U 1nil 
ho1birnntcs 

lOUkm Lugar ccntrat co1ncrc10 
mayor. tcnn.inalcs. 
transporte 

1.4 El espacio en la teoría del desarrollo económico 

lnstirucioncs 

Naciones Unidas. 
Banco :\Iundial. F~lI. 
OIT. con"'lpatl..Í:ts 
tnulttnacionalcs. 
fun.<l;1c1onc..•s 
Golncrno nac1on:1I. 
dclcgactoncs. 
fundac1onc:s, 
co111pailías nac1<u1alcs. 
asociac1nncs 
profcs1<u1alcs 
.\(crcacJus. sucursales 

La aportación más importante recibida en los últin1os años por la teoría <lel desarrollo 

cconl:.núco ha sido la introducción de la ,·ariablc t:'spacio en los modelos e.Je dt:'s<1nv//" t:'CfJ11ri/JJico. 

En esta consideración espacial del fcnó1neno del desarrollo cabe considerar <los oleadas e.le 

inno\·acioncs: In primera de econoni..istas y la segunda de geógrafos (R.acionero., 1981). 

i\lyrdal (1957) y Hirschman (1958) formularon modelos de desarrollo que. aunque 

elaborados de manera independiente. presentan notables sirn..ilirudcs ... ·\n1bos analizaron la 

forn1ación espacial del desarrollo económico y la explicación <le un proceso que en un 

primer momento tiende a la concentración de las acci,·idadcs para. más adelante. dispcrs:irsc . 

. :\ las tendencias de localización que actúan inicialmente las denominaron efectos de 

polarización o concentración. 

La concentración aumenta cuando conúenzn el desarrolla econóni..ico para alcanzar 

un máxitnu y luego <lecrecer. cuanto más se desarrolla el país. Si bien el proceso es n1á.s 

cotnplica<lo .. porque el <lesarrollo e\.·oluciona por Yarias oleadas de inno,·aciones c:iue 

penetran en los paises en blol¡ucs discontinuos y que producen en el espacio procesos 

pulsantes de concentración (dispersión. en términos agregados y a largo plazo). In tendencia 

general <lel proceso de c..lesarrollo en el espacio es concentrarse para luego dispersarse. 

_·\ partir de 1965. una segunda oleada de innoYaciones teóricas formuladas por 

geógrafos ha permitido macizar bastante m::is los rnccanismus causales <le estos modelos y 

]<-1ner Bei.-errrl G<-1raJ. U rbantsmo. c:--.:.-\::\f 
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sobre todo introducir en el análisis efectos que ejercen influencia sobre el desarrollo la 

esttucrura espacial de I:i distribución de actividades y sus cambios. La estructura espacial-ya 

no se , .. e sólo corno resultado o variable dependiente del proceso de desarrollo. sino como 

,•ariable causal a su vez en In relación dialéctica. 

Partiendo de la idea de Schumperer (193-1-) sobre el desarrollo cconórrlico (DE) como 

uq proceso de difusión de innovaciones. al aplicar los modelos de la tcoria de la difusión 

elaborados por geógrafos. el desarrollo cconónUco se ha. puesto bajo nueva. luz a medida que 

se aprecia la influencia dccish·a que tiene sobre In configuración espacial. El DE es un 

proceso que ocurre en el espacio y en el tiempo y. por esa razón. Jos modelos de desarrollo. 

que hasta ahora habían sido dinñnúcos. deben ser dinámicos y espaciales. El e::.tuclio de los 

fenómenos c1ue ocurren en el espacio y en el tiempo se cfccrúa prccisan1ente en el campo de 

la teoría e.le la difusión. 

E.I sistema de ciuUadcs es el canal por el que fluyen la n'layoría de las inno,·aciones 

que aporta el[)!~.)._" esto es así por'-lue la mayoría <le los procesos e.le difusión rclc,·antes en 

el desarrollo son de tipo jerárquico .. y la jerarquía espacial por la que fluyen es el sistema de 

ciudaUes. l:le modo que el sistema <le ciudades no sólo forrnn la jcrarc.iuia e.le producción y 

distribución que postula la teoría de los lugares centrales de Christaller. sino <JUe for111a 

tan1bién una jerarquía de difusión ciuc propaga espacialmente el c.lesarrollo cconc}rn.ico. 

1.5 El concepto de pobreza 

El punto de ,·istn. de la SEDES<_)LK .. que comparte el autor., es que no existe un si!:,Fflificado 

linico del término pobreza .. aunyuc un elemento con1ún de las definiciones es la 

identificación de un 1li,·cl de \•ida que no puede ser alcanzado por ciertas personas .. lo cual 

representa una ~u.h·crsidac.l socialmente inaceptable. Pobreza es un término ciuc hace 

referencia a In privación <le elcn1cntos necesarios para la vi<la hun1ana Llcntro <le una 

sociedad .. :1sí como de medios o recursos para n1o<lificar esta situación. 

Considérese. por ejemplo. una sociedad en <.¡ue las econornías domésticas 

cransformnn sus acti,·os en ingresos que les perni.itc obtener bienes <le consun10 .. que a su ,·cz 

les generan bienestnr. La crnnsforinación <le ncrh·os en ingresos. <le ingresos en consumo y <le 

consun10 en bienestar. se da bajo ciertas reglas de apropinci<..)n y en un contcxco en c.1ue un 

St!crcrnria de Des<1rrollo Socml. 
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conjunto de derechos., explícitos o no, se encuentran , ... igentes . .i-\sí. Ja pobreza puede 

concebirse como una carencia definida en-distintos aspectos:--

• En oporrunidndcs de participar en Jos mecanismos de decisión coJecciva o 

política, que le dan J'OZ, a la ciudadanía en la representación de sus intereses. 

En mecanismos de apropiación o de titularidad sobre recursos que. entre otras 

cosas, pro, ... ocan inccrridun1brc respecto del acceso a satisfactorcs básicos. 

En capital físico o humano (por cjcrnpJo, carencia de cierto tipo de vivienda o de 

un número de afias de educación fortnal). 

En ingreso (por ejemplo, de flujos n1oncrarios o no monetarios suficientes para 

aUquirir ciertos sacisfo.ctores). 

En bienes de consun10 (por cjen1plo. de una canasta de bienes alimenticios y no 

alin1cnticios). 

• En bicncst:tr. entendido en un sentido subjeti,·o (por cjcni.plo. de un nh·cl de 

satisfacción personal a<lccuado). 

Dado c.1ue los mecanismos <le apropiación o las titularidades existen en el contexto Uc 

sociedades especificas. la pobreza ran1bién se ha concebido con10 un conjunto <le relaciones 

sociales que excluyen a algunos hogares <le la participación en los parrones norn1ales <le Yida 

con~unirnrin (SEDESt>L. 2002). 

Con1binacioncs de estas definiciones pcrni.itcn concebir la pobrczn con"to una 

pri, .. ación multi<litnensional. en donde la in1posibili<lac..I de obtener cierra especificación Uc 

acci'\·os. ingresos. bienes de consurno y/u otros cJcmentos ic.Jcntifica a c.1uicn es pobre. 

La pobreza puede Ucfinirsc en un sentido ah.ro/11/0 como la privación de capacidades 

básicas y en uno n!lalil'o con10 la carencia de los tnc<lios considerados como apropiados en 

una sociedad especifica para alcanzar dichas capaci<lac..les (SEDES< >L. 2002). 

El profesor Boln .. inik define el concepto <le pobreza cotno la situación de carencia de 

una persona. farn..il.ia o grupo humano de lo que es necesario para Yh·ir o sustentar la ,·ida. es 

<lecir. el concepto de pobreza conllc, ... a la comparación entre una situación obscn·ada y una 

condición norn1ath·a. 1· el susranti,·o pobreza lo Jcfine con10 uncccsidad. estrechez. carencia 

de lo necesnrio pnrn el sustento de In Yid:i" (BoltYinik. 2000). 
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1.6 El concepto de marginación 

La marginación es un término que surgió en los años , .. cinte en la sociología urbnna para 

explicar Jos conflictos que presentaba entonces la ciudad (SEDESOL, 2002). ~luchas décadas 

después. y tratando de explicar las causas del populisrno desde el marco conceptual de la 

teoría de la modernización. se identificó la existencia de sectores de la población como 

m~rginalcs. cconónllca y socialmente scgrcga<los en ñrcas no incorporadas al sistema de 

scn·icios urbanos y en , .. ¡Yiendas irrlpro\·isadas y ascntadns en terrenos ocupados 

normalmente de manera ilegal. En los años sesenta .. se identificó la marginación con la no

participación .. causada por la desintegración interna de un sector marginado ubicado en las 

ciudades~ Esta propuesta distinguía cinco dimensiones de la marginalidad: ecológica .. socio

psicológica, sociocultural, cconórnica y polícica. I=:n cierto sentido, pareciera :.u1ui que el 

concepto de exclusión es ni.uy próximo al de ni.arginalidad. En contraposición a esta 

concepción, desde una pcrspecth·a marxista, se alude a esta noción para h:.1cer rcfcrcnci:.1 a 

aquella porción de la fuerza de trabajo 1..1ue no encontraba una inserci,-)n estable y bien 

remunerada en el sistema producci,:o y c1uc .. distinguiéndose del ejército industrial <le reserva 

de los paises capitalistas a\-·anzados .. se transfortna en masa marginal (SEDESl >L, 2002). 

13:1 concepto de marginación ha ~i<lo utilizado para definir csttatcgias y políticas 

sociales, enfocadas a la dificultad estructural para propagar el progreso técnico en los 

sectores productivos . .:\demás, la marginación socialrricnre aparece coni.o una persistente 

desigualdad en la participación de los ciudadanos y grupos sociales en el proceso <le 

desarrollo y en el disfrute de sus beneficios. 

La exclusión se refiere a las dificultades de los trabajadores y sus fatn..ilias para acceder 

a los bienes básicos (exclusión social directa) y a un conjunto de mecanismos que son 

considerados factores de riesgo social que agr:n·an la sirun.ción <le pobreza y/o impic.lcn su 

superación, tales como la discrini.inación ética y e.le género. los obst:ículos par:1 acceder al 

créLlito. la justicia. la ,·ivicnda y los scn·icios b:.ísicos .. así como a los procesos decisorios 

(SEDES< >L 2002). 

La n1arginación se expresa socialmente como la persistente desigualdad en la 

parricipacicln de ciu<lat.lanos y grupos sociales en el proceso <le desarrollo y el <lisfrutc. de sus· 

beneficios. No obstante el carácter mulcidimcnsional .. algunas de 1:1s formas e inrensi<lridcs Lle 

la marginación socioeconóni.ica pueden captarse sintéticamente como una proporción de la 
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población sin acceso a bienes y servicios básicos. Se trata de formas de exclusión que se 

gestan en· el curso del proceso de desarrollo y cuya erradicación requiere de estrategias 

sistemáticas y continuas en el ricmpo, orientadas a atacar tanto sus causas csrructu.ralcs como 

sus manifestaciones (CON.·\PO-PROGRES.-\, 1998). 

El indice de marginación para el caso de l\Iéxico, elaborado por el Consejo Nacional 

<le.Población (CON.·\PO) y el Programa de Salud, Educación y Alin1entación (PROGRES.\), se 

ha generado. por ejemplo. con <latos <lel Conteo <le Población 1995. Las variables que se 

empicaron fueron las siguientes'.>: 

• Educación (analfabetismo. porcentaje de la población analfabeta de 15 años de 

edad y más). 

• Vivienda (viviendas sin ngua potable entubada. sin drenaje. sin energía eléctrica. 

con piso de tierra y nún1cro de ocupantes por habitación). 

Ocupación (población ocupada en el sector primario). 

Este indice existe para la mayoría de las localidades <le l\léxico. El método 

1natcn"lático que se emplea es el de cotnponentcs principales. El indice determina cinco 

niv·elcs de n1arginación parn cada una de las localidades del país: 1 º i\.luy baja. 2º Baja. 3º 

l\lcdia. 4º Alta y 5º ;\luy alta'". 

1.7 El concepto de desarrollo sustentable 

Uno de los ncontccirnicntos más relevantes de la segunda nUtad del siglo .XX fue la crisis 

atnbicntal. ante la cual el ten1a ecológico se ha dimensionado como un aspecto indispensable 

de la sociedad n1odcrna que ahora. inicia un nuc'\·o siglo: hoy existe un grnn interés y una 

creciente preocupación por arcndcr los problemas ambientales y el deterioro de los recursos 

naturales., que se han '\"'enido acumulando y agudizando durante las últi1nas décadas (roledo .. 

::?OOU). 

La incorporación de lo ecológico. sin embargo. no supone In sola adición de un 

criterio n1ás a las políticas de desarrollo. sino. por el contrario., significa un efecto cualitath.·o 

r estructural que obli,bTU a considerar., analizar. examinar .. en su conjunto .. Ja estrategia general 

'" 

EJ n.úincro índice capta y describe la intensidad del fenómeno de la 1naq.,'1-n.;tc1ón a p;trnr del porcentaje de 
b poblaciOn que no participa del acce!ioo a bienes y 5-ervicios escnci~ilc!i. 
Po1ra una 1nayor explicación sobre el c;ikulo del número indice. consúhesc C<>:-.!.\P<1-Plt< J(;RE~.\. 1998. 
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y el modelo seguido. El concepto de desarrollo sustentable (DS) constiruye así una propuesta 

que va más allá de considerar lo ambiental como un sector más: planten un-modelo y.un 

escila de desarrollo en el que se incluyen las preocupaciones ambicnt.1lcs., junto a las sociales 

y las económicas (Urquidi, 1999). Este concepto ha dado la "\-Ucltu al mundo, definido como 

aquél capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes. sin corripromcrcr la 

capacidad de las próximas. Como un nue,·o paradigma, abate Ju falsa idea de que el 

crecimiento cstñ en absoluta oposición. a un ambiente sano y por ello es el principal 

responsable del deterioro ambiental. .:\sí .. pone énfasis en una calidad del desarrollo con 

compronUsos sociales y ecológicos .. y reconoce la urgente necesidad de cambiar la situación 

de 1nilcs de rn.illoncs de pobres., para lo cual se rcc¡uicrc un rnayor crccinUcnro en la 

economía~ asirnisn10 .. rcv·indica una solidaridad intcrgeneracional a tra:\·és de la conservación 

del medio .. de la naniraleza .. y en general de todas las bases del desarrollo de la sociedad .. para 

que nuestros descendientes tengan la posibilidad de sostener una siru::1ción de bienestar 

generalizada ("-lartíncz, J 999). 

En este modelo es necesario considerar diferentes aspectos co1no criterios rectores 

del <lesarrollo vcrda<lcramentc sustentable .. lo cual obliga a incluir .. cfccrh .. amcnre .. diversas 

dimensiones: cconóni.ica (al promo"·cr el crccirn.iento) .. social (al pretender mcjorar el 

bicncsrar <lcl conjunto de la sociedad) y ecológica (al conscn·ar los ccosistcn1as y su 

biodh.·crsidad) ... \sí .. la susrenrabilidad se guía para diseñar alternativas e instrun1cntos para 

criticar aquellos estilos <.le desarrollo que no logran una combinación adecuada (.:\zqucra .. 

2002). 

1.8 Criterio para distinguir entre lo rural y lo urbano 

El criterio que se consideró para diferenciar entre lo rural y lo urbano .. consistió en dh·idir las 

localidades en tres rangos: ciuc.l:u.1 .. comunida<l intermedia y comunidad cn'lincntcmcntc rural. 

Los criterios consi<lera<los para definir a una localidad como urbana .. parricron de la 

norn1n establecida por las Naciones U"ni<las y C<J:-.:.·\Pt"J 1
\ la cual consiste en el tamaño de la 

co1nunida<l o el número de habitantes c.iue la confonnan .. esto es: si la localidad es rnayor n 15 

11 En 1995. el Sistcrna Urbo1nu :-.=adonal (SCN) estaba integrado por 347 ciudades conforme a la ch1sificac1ón 
e.Je la CO~_·\PO. De éstas. sets tcnian m;is de un tnillón de habitantes. 60 entre 1rn1.ooo v 9'J'J .. 999 
habaantcs y ~SI eran consideradas ciuc.Jadcs pequeñas. con una poblac10n de entre 15.uÚo y 99.999 
personas (P_:-..:ou :!OUO-~OU6). 



mil hnbitnntes se la considera como unn ciudad. En diversos estudios se consideran como 

localidades urbanas a las aglomeraciones mayores <le 10 o 15 mil habitantes, a pesar <le que, 

en numCrosos casos .. esas localidades carecen de scn .. icios urbanos básicos (Brambila .. 1992). 

;\endémicos de El Colegio de l\Iéxico han adoptado tan,bién el límite <le 1 5 mil habitantes 

para carncteriznr n una localidad como claramente urbana .. por las act:i:\. .. idades de producción 

y :,;en·icios llevados a cabo en ella, así como el cambiante estilo <le ,-ida (Urquidi, 2000). 

La nueva clasificación <le! Sistema Urbano Nacional (SUN) establece una sub<lh·isión 

de las ciudades actualmente definidas como zonas metropolitanas en tres clases .. al 

reconocer .. por un lado .. la existencia de una mcgalópolis en el centro del país y .. por el otro 

)ado,. ln diferencia entre )os fenómenos de J'Netmpo/iz_~u-ió11 y conurbnciÓO! 

• Mcgalópolis del centro. Es el resultado de la metropolización de ,·arias zonas 

n:1ctropolitanas y aglon"lcraciones urbanas en la región centro del país. 

• Zonas metropolitanas. Son todas aquellas redes de ciudades cuyos procesos de 

metropolización incluyen ciudades de dos o n1ás entic..lndcs fcc..lernti,·as .. aquellas 

grandes ciudnc.lcs de <los o 1nás estados y aquellas grandes ciu<ladcs con inás de 

un inillón de habitantes. 

• Aglomeraciones urbanas. Son las ciudades que han experimentado procesos de 

expansión urbana hacia municipios adyacentes en la misn"la enti<lad fe<lcratÍ\."a y 

cuya población .. en conjunto. es inferior a un niillón de habitantes. 

Ciudades. Esta clase está integrada por todas aquellas localida<lcs cuya 

expansión urbana no ha sobrepasado los limites del municipio en que se localiza: 

se subdh·ide en 75 ciudades con más de 50 mil habitantes y en 2-1--1- ciudades de 

entre 15,000 y 49,999 habitantes (INEGI, 2000). 

• Las restantes localidades del país, <le entre 2.500 y 14,999 habitantes, se 

clasifican como Centros de Población. 

Los criterios aplicados para otorgar a una cotnunidad el rango de rural provienen de 

la norn"la establecida por las Naciones L1nidas y In CC):--.:_.\Pll,.ln cual considera también el 

tamaño de la localidad. medido según el número de habitantes que In conforman: si la 

localidad es menor a 5.000 habitantes .. se la considera como una comunidad rural. "'\:"por 

último .. una comunidad será considerada intermedia si no es una ciudnd y tampoco una 
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comunidad errúncntcmcnre rural. aquella cuyo tamat1o se ubique entre los 14.999 y 5.001 

habitantes (PNDU. 1995-2000). 

Estos criterios también se corroboraron empíricamente a partir de la experiencia del 

trabajo de campo. donde se obsen·ó que en las comunidades de más de 15.000 habitantes es 

mayor la dh .. isión social del trabajo .. es decir .. la población se emplea en diferentes sectores de 

la ;icá'\.-idad cconórnica local: sector primario .. secundario y terciario. l\Iicntras tanto .. en las 

comunidades rurales la mayoría de la población se emplea en el sector primario .. esto es,, en el 

sector ngropccunrio. En el caso de las comunidades rurales .. la industria de la transformación 

está ausente y la producción agrícola consiste básicamente en el cultivo de granos y hortalizas 

y en la '"cnta de animales en pie (gnnaUo mayor y animales de trnspario) . .i\I nll5mo tiempo .. 

en las dcmñs localidades (ciudades) se obsen·a una acth·idad industrial elemental. con10 

rastros .. ngroindustrias .. ctnpaquc .. n1olinos y una que otra empresa n1nquila<lora .. en mayor 

medida actividades con1ercialcs y <le servicios .. mientras que estas últimas cstñn prácticamente 

ausentes en las con1uni<lades rurales. En las comunidades intermedias se obscn·a que se 

mantienen ambos rasgos. una n.tnplia acrh·"ida<l agropecuaria básica .. y una actividad comercial 

y de sen .. icios ta111bién elc1ncntal. 

1.9 El concepto de región 

El propósito de esrudiar el concepto de región cs .. fundamcntaltncnrc .. comprender COf1:'lO 

están conformadas las regiones e.le esrudio. En general .. puede decirse que el término región 

comparte e.los significados esenciales: 

El primero hace referencia a la noción abstracta de un án1bito en cuyo interior se 

cumplen ciertos requisitos de semejanza u homogeneidad .. ya sea que dicho 

ámbito se conciba en el mundo n1aterial que conoccn1os. La aanpliru<l de esta 

acepción permite aplicarla. incluso en la esfera del pensamiento humano o del 

razonnnUcnto filosófico. como una figura mental. .\si po<letnos usar expresiones 

l.JUe van desde región ganadera .. región cardiaca en anatomía, región con\·exn .. 

como en programación lineal .. hasta región galáctica, región del pcnsanllcnto o, 

incluso. región epistemológica (_-\,·ila. 1993). 

• El segundo se inscribe en un nh·cl más reducido de generalidad, para denotar 

ámbitos concretos <le la realidad fisica y sus elementos. c.:oncrcramcntc. aquí el 

.fürürBei't!rn/G1.1rda. L'rbarllsmo. L'S- .. \:\1 
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término se uriliza parn identificar porciones dctcrnú..nadns de la superficie 

terrestre. dcficidas a partir de criterios específicos y objeth"'os preconcebidos~ los 

cuales pueden provenir de las ciencias naruralcs o de las ciencias sociales. Se 

menciona esta dicotomía para aclarar que las diferentes partes de un territorio 

pueden diferenciarse en función cxclush .. amentc de factores naturales o 

geográficos. o con arreglo a determinaciones sociales: una región tiene sentido y 

c:cistcncia .. sólo cuando en ella se asienta un conglomerado humano que es el que 

le otorga forma y extensión (.A,·ila, 1993). 

1.10 El desarrollo urbano regional en !\-léxico y el plano internacional 

El propósito de esta sección es estudiar someramente el desarrollo urbano en ~léxico y su 

papel en el án1bito internacional. Se trata de ubicar la historia Ucl Uesarrollo de las ciudades 

rncxicanas .. así como <le finir los gran.<les rubros productivos <lcl país. La sección 1.10.1 trata 

supcrficialtncntc Ucl desarrollo regional <lel país por etapas .. y la Sección 1.10 . .2 sólo se refiere 

a la orientación prospccriva del Progran1a Nacional <le C>csarrollo L~rbano y Ordenación del 

"T'erritorio :!001-:?.006. No se profundiza en los temas expuestos. ya '-JUC sólo se '"lUÍcrc 

contextualizar la situación histórica. y actual <le I\.léxicu . 

. :\ principios c.lel siglo x__·~]. la relación Uc ~léxico con las principales regiones 

económicas del munc.lo es n1t1cho n"tás amplia .. intensa e interdcpcndiente guc hace unos años 

(PNDL'. 1995-2000). La relación de ;\léxico con el mundo debería ser, por roda ello, un 

potencial para generar nuc\·as oporn1nidades socioeconón1icas. culturales y políticas que 

enriquezcan el horizonte <le desarroUo cconótnico,. así corno una distribución equitath.·a del 

ingreso en todos los rincones de la nación. 

La década de los ochenta se caracterizó por la puesta en marcha Je programas de 

estabilización y políticas e.le ajuste n1acrocconúnUco que pro,·ocaron una disminución en los 

niveles <le ingreso per cápita f.'.'O los países de .:\n1érica Latina;. recientemente se ha entrado a 

una nuc,·a etapa Ue rcacci,-ación ecunóni..ica (Scorr. 1998). Por lo tanto .. conYienc retomar el 

tenia <le la relación entre el crecinllcnto econórrllco y la evolución Uc la pobreza rural. I. .. a 

recuperación cconónUca <le los años no\·cnta sucedió dentro <le un contexto político .. 

institucional e ideológico muy disrinro c.lcl último período de crecimiento en la década de los 

setenta (LTrquidi. 1999). Para ,-arios economistas. este cambio en !tu n~~las delj11ego y el 
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surgimiento de un consenso profesional alrededor de la polícica económica ofrecen unn 

perspecti\•a relati,•amentc optimista en cuanto a las posibilidades de~reducir la pobreza en el 

mediano r largo plaZ~s. Sea correcta o no esta ,·isión. lo cierto es que el fenómeno de In 

pobreza en .. América L:ltinn crl 200q resultó más grave que qcince años atrás. y superarlo 

constituye un desafio muy grande para los paises de la región (Scott. 1996). 

1.10.1 Desarrollo regional en el plano nacional 

Por otro lado .. y en materia nacional. el desarrollo urbano ha sido muy· clinánúco durante los 

l1ltimos \•cinte años .. es decir. las ciudades mexicanas han cxpcrirricnrado un intenso 

crccirrllcnto urbano que se ha manifestado tanto en las grandes zonas metropolitanas 

(1\léxico. Guadalajara y ~lonterrey) .. como en las ciudades medias del país (.Aguascalicntcs., 

Puebla .. León y otras). l.-a expansión de las ciudades se ha llevado a cabo incorporando cierras 

rurales con10 soporte de las nuevas acr.h·idades urbanas. proceso yuc ha t.raído consigo un 

cambio en las relaciones sociales y cconón1icas en el seno de los pobla<los agrarios .. así como 

en la relación campo-ciudad (Cruz. 1996). 

Para bien o para tnal .. el desarrollo de las sociedades conten1porñncas <lcpcndcrá en 

gran me<lida de la con1prcnsión y el crecirriicnto de las ciudades. Por ello se reconoce quc el 

proceso Je urbanización en el país ha siclo n1uy acclcra<lo y que ha generado l1UC'\9 QS y graves 

problemas de bienestar .. desarrollo social. seguridad y conv·h·cncia familiar y comunitaria., 

entre otros. 

Si bien es cierto que las ciudades y el sistema de ciudades. que se analizó en la 

Sección l . .+. 1 .. consciruyen el principal espacio de interacción del país con el mundo; y que de 

las condiciones de bienestar y de competicivida<l que en ellas se generen depende en gran 

n1cdida <le que se logre el crccímiento económico y el desarrollo social. científico y cultural 

c.Icl país a tr:n,.és <lcl sistema y subsistema <le ciu<lades De acuerdo con las Organización <le 

las Naciones L~nidns (ONLT). las ciudades son las generadoras del desarrollo <le las naciones. 

Hoy. la I1Uca<l de la población mundial habita en ciudndcs y. en sólo 20 años. se ha ttiplicn<lo 

el número <le mega-ciudndcs con más de 10 millones de habitantes (PNDU. 1995-2000). 

El Prograrna Nacional de Desarrollo L·rbano (PNLTD) reconoce yue ulas regiones y· 

ciudades de ~Jéx..ico no son un mero soporte físico de personas y empresas~ sino que 

constiruycn un factor <le producción que se debe de nrticular rigurosamente con las 
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cstrucruras cconórrllcas y sociales. así como el desarrollo econónúco debe hacerlo con el 

proceso de urbanización".-La función de las ciudades.-desde una perspecth•a estratégica del 

desarrollo nacional cs. por ello, doble: por un-lado', consri~ycn el-soporte material y 

organizacional de las actividades product:h~as, socialcs·-~,._culCura,_cs-dc la sociedad y, por el 

otro. son el espacio a ttnv·és del cual se p·~ede co~~~uh- m~yo~cntc a incorporar al 

dc::oarrollo a vastas regiones del país que se cncuen:~an_~~-c<:ndiciones de marginación y 

pobreza (PNDU. 1995-2000). 

En i\Iéxico se vh·cn siruaciones de· fuertes contrastes .. sobre todo en materia de 

<lcsarrollo sociocconórnico .. que son resultado .. Cntte otros- factores .. de la falta. de políticas Je 

desarrollo regional. 

l.as políticas territoriales en .l\léxico han expcri.tncntndo un canl.bio de enfoque y 

énf"asis con ln c,;olución del país .. A pesar de que la historia de las políticas urbanas y 

regionales ciene su origen en 1915 (Garza. 1998). <lcsde ese año a la fecha, el país ha 

cxpcrimentaclo un desarrollo regional c.iuc se puede dh~idir en cuatro etapas: 

• De 1915 a 1940. Destacaron las polícicas pioneras para el desarrollo regional. 

entre las cuales sobresale la promulgación de la Reforma .. ·\graria .. en 1915 .. y la 

Constitución Política <.le los Estados Unidos i\lcxicanos <.le 1917. Esta úlcinrn dio 

origen a un conjunto <le leyes federales que cnric.1uccieron los instrumentos para 

la industrialización del país y la construcción <lt: grandes obras cle infraestructura. 

De 1940-1976. Se identificó una función prioritaria para el Estado: el impulso <.!el 

crccirrticnro económico cle ¡\léxico. En dicho periodo se '\"isualizó el futuro de la 

estructura urban:.i y regional <lcl país. Surgieron algunas políticas enfocadas al 

desarrollo regional .. c.1ue estaban dirigidas hacia la desconccntración de las 

ciudades más pobla<..las <.!el país (ciu<..la<..les <.le :\léxico. Guadalajara y l\!onterrcy) y 

a la admin.istracú.ln territorial. a<lecuadas al modelo <le sustitución <le 

importaciones. Con la creación de Cornisioncs e.le Cuencas 1-li<lrológicas en 1946 .. 

se iniciaron los planteamientos <lel desarrollo regionat pero no se logró In 

aróculación nacional con beneficios locales. 

• De 1976-1988. Se inició la institucionalización <le las policicas para el desarrollo 

urbano y regional, mediante la creación de la Secretaria de ..:\sentamientos 

Humanos y Obras Públicas (S:\HOP) en 1976. un sector específico que apoyaba 

.farier Beo·rn/C-i..1n:ia. Urbmu!'n10. C~.\,:\1 
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la descentralización y dcsconccntradón de la zona metropolitana del ·valle de 

~léxico. Con la- Ley General de .c\scntnmicntos Humanos;- aprobada- ese mismo 

año. se establecieron las bases para la institucionalización del sector del desarrollo 

urbano y regional. y si bien no se logró iniciar el proceso de ordenación del 

territorio. se planteó la necesidad de la intcritcnción del Estado en Cl proceso de 

desarrollo. No se materializaron las directrices para lograr que el desarrollo 

regional se consolidnra en In transformación csp:icial de la economía nacional. J_a 

falta de una ,-isión integral y <le la articulación inrcrscctorial pro\·ocó que no se 

Iogrnran los efectos posirh-os regionales y nacionales esperados (Garza .. 1998). 

De 1988-2000. Fue en este periodo cuando se inrcnsificaron Jos esfuerzos por 

insertar a ~léxico en los mercados intcrnacionnlcs y formnliznr In integración 

económica con Estados LTnidos de .:\n,érica. Se crci> la Secretarin de Dcsnrrollo 

Social y se institucionalizó la política de co1nbnte n la pobreza .. pero se perdió In 

oporrunidad c.le acrunr en la organización espacial y en la estructura nncional. 

El entorno n1ra/-11rba110. Las refonnas cconúrnicas tanibién han afectado 

significath"amente a las zonas rurales. y con ello la relación o ""Ínculo de los pueblos del 

J'.\Iéxico rural con las ciudades rq,,>1onales: nos referimos a las rcfortnas que se han aplicado 

durante los últimos diez aiios (en especial la rec.lucción de la parricipación <lirectn del Estado 

en el sector agropecuario .. la reforma ejidal y la firma del -rratado de Libre Coniercio de 

.-\niérica del Norte -TLC..c\N-) .. las cuales han tenido y tendrán efectos sustanciales en el agro 

mexicnno y en la relación de las comunidades rurales con las principales ciudades 0-ºúnez • 

.:!000). J_a mayor parte de las unidades agropecuarias <le ~léxico está conipucsta por 

pequeños productores rurales (ejidntarios y privados) '-JUC producen alimentos básicos. Ellos, 

junto con los campesinos sin tierra. son un componente irnportanrc de In oferta de trabajo 

nacional 1= y forman el grupo social <le los más pobres del país. ~Iuchos de sus rnienl.bros 

poseen y explotan una parte considerable de los recursos naturales de ~léxico (roledo. 2000) 

y. además. algunos ctn.igran a las grandes ciudades o a Estados LTnidos. 

Las crisis recurrentes de /\léxico en las últimas dos décadas (Urquidi. 2000) han 

afectado sc"·eramcntc a las zonas rurales. I.-a crisis en el campo. dctcnn.inadn por In ausencia 

,, 
~fano de obra que en la mayoría de los casos se encuentra dcsplazad•1. adcmois de que no se abren nuc\.·as 
fuc:ntes de empleo y se trata de trabajadores no calificados. 

FALLA DE ORiGEN 
-Po1gina 29 -



de apoyos financieros para cstin"lular la producción ~,.los cambios en el mercado de trabajo 

en el agro, ha incidido en la baja rentabilidad del trabajo agrÚ:ola, en la vinculación de los 

cjidatarios o campesinos a acriy·idades secundarias o terciarias .. en la tnigración de campesinos 

hacia ciudades cercanas para formar ascntanúcntos irregulares y en la cxpcctath:·a de obtener 

ingresos superiores a la producción agrícola por la venta de las tierras (Cruz, 1996) . 

.c\lgunos investigadores señalan que los efectos de la nuev·a ley agraria se traducirán 

en una fuerte tendencia a la prh·atización de la tierra cjidal y en un aumento de las 

migraciones rurales a las ciudades. ~·\unado a todo ello ocurrirá el cambio cultural de las 

nue"\ .. as generaciones. por el cual los jó,·cncs. a medida que tengan mayor nh·el de 

escolaridad .. preferirán empicarse en actividades diferentes a las agrícolas y tncjor 

remuneradas (raylor, 1999). 

En el contexto de la crisis 9uc vh·e el agro. la permanencia del sector campesino nos 

remite ... paradójicamente,. a una sociedad en mo"\ .. irn.iento. la cual lejos de ni.antcner una 

continui<lad mecánica de los patrones de organización tradicional. cuenta con una capacidad 

inusitada e.le crear y recrear sus forn"laS de , .. ida. Junto a la diversidad del paisaje agrario. las 

diferencias c¡ue se obsen·an en las costumbres. los sisten"las pro<lucth. .. os. las prácticas de 

intercambio y de representación social .. hacen patente la heterogeneidad que carncteriza al 

munUo rural contemporáneo. En este espacio .. en el que predomina lo di\"crso sobre lo 

uniforme. las trasfortnaciones que ha sufrido la sociedad campesina no se distinguen 

claramente creresa. 1996). 

1.10.2 Los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio 2001-2006 

...-\ntc el nuc,·o paradigma de desarrollo económico tnundial. la actual administración <lcl 

Ejecutivo se plantea la necesidad de definir una "\""isión estratégica de desarrollo en el nuevo 

entorno nacional e internacional y esto. en consecuencia, ha generado un rcplantc::un.iento de 

los enfoques y métodos del desarrollo regional. Otro can"lbio en la Yisión r.ra<licional tiene su 

ori~cn en la globalización. En mercados aislados .. donde la distancia cobija y protege la 

acci,·ida<l local .. las dicotomías a•11/ro-per{/eria o tÍ!Ptl dest1rrolladt1-dn•a depn~JJida tienen un 

sibTtl.ificado muy distinto del que tienen en el mercado global abierto e intcrdcpcndientc. Bajo 

el nue, .. o esquema de competencia mundial. también las áreas más <lcsarrolladas de una 
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nnción deben enfrentar un continuo proceso <le modernización y cambio. En la última 

década. el desarrollo sustcntablc~se estableció como el paradigtna central de las politicas de 

desarrollo cspnciñ.I. Este paradigma se caracteriza por consriruir un enfoque integral que 

busc~ la c,·olución armónica de los subsistemas sociocconónllco y ambiental. de manera que 

coexistan en el territorio para mantener o incrementar el bienestar colccti'\.-o en el largo plazo. 

La Ordenación del Territorio es el proceso y el método que permite orientar la 

e'·olución espacial de In economía y <le la sociedad .. y que promucv·c el cstnblccitnicnto de 

nuevas relaciones funcion:iles entre regiones y ciudades. así como entre los espacios urbano y 

rural. La Ordenación del .. rcrritorio tatnbién hace posible una '"'isión coherente de largo plazo 

para guiar la intervención pública r prh .. ada en el proceso de desarrollo local .. regional y 

nacional. 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (PNDU-

01.J pretende fornl.ular In cra<lucción espacial de los objcÜ\.·os rectores rclnriv·os ni sistema de 

asentamientos hun1anos en el que se desarrollan la persona y In sociedad: la locnli<lnd. la 

ciudad .. In región. la nación. -rodas estos ámbitos espaciales presentan caracterísricas 

parricularcs nl.uy c~pccíficas y se enriquecen por la interacción que se establece entre ellos. 

El Ejecutivo plantea una concordancia con los objetÍ\·os rectores del árcn de 

Desarrollo Social y 1-Iumano .. del área de Crccini..icnto con Calidad y el :irea de Orden y 

Respeto establecidos en el PND U-OT 200 1 -2006: 

¡\.fejorar los nh·clcs <le educación y bienestar de los mexicanos. 

• .-\crecentar la equidad y la igualdad de oporrunidndcs. 

Fortalecer la cohesión y el capital social. 

Lograr un desarrollo social y humano en armonía con In naturaleza. 

EJc,·ar y extender la compctiti,·idad del país. 

Promo\·er el desarrollo económico y regional equilibrado. 

Crear condiciones para el desarrollo sustentable. 

• Construir una relación de colaboración responsable. equilibrada. y producÓ'\"'a 

entre los Poderes Uc la Lrnión y aYnnzar hacia un auténtico Fcderalis1no. 
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• Fomentar la capacidad del Estado para conducir y regular los fenómenos c¡uc 

afectan a la-población en cuanto-a su tnmaño~--dinámica cstructufñ-y distribución 

territorial. 

De esta manera. In SEDESC.JJ .... en sus atribuciones i-cfcrcnrc~--31 dcsarrOllo urbano

rcgional y la ordenación del territorio. conjuga los objetivos rectores señalados en el PNDU

OT y se plantea tres objcth .. os estratégicos de gran visión. enfocados ni horizonte 2006 y al 

escenario 2025 . 

.l\Inxirn..iznr Ja eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social y 

culrural. 

Integrar un Sistema LTrbnno Nacional en sinergia con el desarrollo regional en 

condiciones de susrcntnbilidnd: gobcrnnbilidad tcrritorint eficiencia y 

cornpctirh~idnd económica. cohesión sociocultural y planificación y gestión 

urbana. 

Integrar el sucio urbano apto para el <lcsarrollo corno instrumento de soporte 

para la expansión urbana por medio <le la satisfaccic>n de los rcqucrinúcntos de 

sucio para la \.·h·icnda y el desarrollo urbano. 

Los cuatro principios <le actuación institucional son: 

1.-a orientación espacial Uel desarrollo. 

J_a organización de territorios de actuación. 

La planificación y prospccrh·a del territorio. 

• La aplicación del Fondo de Ordenación del Territorio en dos vertientes: fondo 

regional compensatorio y fondo regional csttucrurantc. 

La Política de Desarrollo Urbano y Regional bajo el Programa HABITA T+ 

La insrrumenración del Programa J-1,\BIT.:\T+ conile,·a dos aspectos esenciales: 

Primeramente .. Uado que la ciudad como motor del desarrollo tiene un impacto regional. el 

objech.·o del programa son las ciud:u.les y sus inccrrclncioncs funcionales regionales (urbanas y 

rurales). En segundo lugar .. las ciudades no pueden ser concebidas con10 uniUadcs absolutas. 

Por ello. el Programa H.:\BIT.:\T+ prc,·é la configuración de un sistema urbano que pcrmira 

orientar los esfuerzos nacionales para cJc,·ar el nh.·cl de eficiencia de la adrrllnisrración del 
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territorio y la hnbitabilidnd en ciudades r regiones: el dise1lo .. la formn y las relaciones 

sociocconórnicns y políticas se articularán-en In ndccunción de este sistcmn-(PNDU-0~ .. 

2001-2006). 

1.11 Recapitulación 

Lqs objetivos de cSL."1. sección son articular los conceptos teóricos anteriormente discutidos 

(l:a teoría del Lugar Central (LC), b teoría de In Difusión de Inno\•aciones (DI). In teoria del 

Sistema de Ciudades (SC), la teoria del desarrollo económico (DE), así como los conceptos 

de pobreza .. marginación y desarrollo sustcntnblc .. entre otros. Esto significa que el reto es 

relacionar los diferentes conceptos con el problema de in\·cstigación que se plantea. 

l~a teoría del LC expone los criterios sisten1ácicos para identificar dentro de un 

espacio geográfico aquellos asenran1icnros humanos yue funcionan como nodos <le enlace 

entre diferentes localidades. El LC ejercerá influencia en el resto de las localidades 

periféricas., siempre y cuanUo éstas sean de una jerarquía n1cnor. Para nuestro estudio <le 

caso. podemos afirmar que Pinotcpa Nncionat en la Costa de Oaxncn .. y \~illflorcs .. en la 

Frnilesca chiapnneca .. son los lugares cent.ralcs correspondientes para cada región. Las dos 

ciudades ofrecen bienes y scn·icios nl:is especializados. es decir,, <le acuerdo con In teoría del 

LC .. a111bas reúnen to<los los bienes y scrYicios del resto <le las locali<ladcs <le categoría 

inferior. El LC posee una especialización proporcional al nún1ero <le funciones 

desempeñadas en dichos pueblos. \.illaflorcs y Pinotcpa Nacional son cabeceras municipales .. 

lo yuc implica que en ambas locnli<ladcs se realiza un mayor número de acri,-idadcs o 

funciones. 

Por otro lado .. en ambas ciudades es más nmplia la dh·isión social del trabajo. a 

diferencia del resto <le localidades que comprenden las regiones. Un ejemplo <le ello es que 

en estas ciudades se ofrecen diferentes sen:icios: n1rísticos .. financieros. salubridad .. 

comunicaciones. transportes .. oficinas de correo especializado y un modesto sector industrial 

que reduce su ncci,·ida<l a la transformación básica. 

La teoría del LC propone elementos de tipo práctico para reconocer a los 

subsistcn1ns regionales; en general .. la teoría del LC se puede considerar como una teoría del· 

parrón geográfico y de la estructura de los subsistemas regionales. Se sabe que esta teoría ha 

tenido dh·ersas críticas .. pero para nuestro propósito resulta sensato considerar los conceptos 
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básicos del LC, ::i ím de identificar a las ciudades que desempeñan el papel de canales de 

difusión. 

Los conceptos de la DI están muy relacionados con la teoría del LC. En principio. la 

DI comprende dos procesos básicos: 1) la diseminación de la inform::ición está basada en el 

principio de la co1nunicación social; y 2) la adaptación, entendida corno el proceso de 

ap~cndizaje. El parrón seguido por la DI es aquel que se concibe corno una red compuesta 

por nodos (n•d social) .. la cual consta de diferentes enlaces. En esta red social existen algunas 

barreras que itnpidcn fluidez en los canales de comunicación social. LTn ejemplo <le ello sería 

la probabilidad de csrablcccr comunicación entre los indh.·iduos <le una sociedad .. la cual se 

relaciona in,·crsamcnrc con la distancia yuc existe en ella. La distancia puede ser física y 

social .. pero an1bas constituyen un obstáculo. 

En la costa onxnquctln se obscn·n que el hecho <le no hnbl:ir cspntlol constituye una 

barrera social que itnpi<lc la fluidez de los conocinUcnros tecnológicos. Según datos 

aporrados por los Grupos Focales (GF)n organizados en las seis con'luni<la<lcs costcrlas .. se 

puc<lc afirrnar que los habitantes c.1uc dominan el idion-ia espoulol tienen un t1ha11icn mñs 

amplio de oporrunida<lcs. Las oportunic.ladcs van <lcs<lc el conocintlcnto tecnológico básico 

para la producción agrícola .. hasta el conocin'liento <le otras áreas productivas o Uc servicios. 

tn.lcs corno la albn.iiilcría o el trabajo de jornalero agrícola .. cargador., 1nozo .. rncsero .. ayudante 

<lon1éstico .. cte. Por ello el idioma juega un pnpel importante en el desarrollo <le otras 

oporruni<laclcs o habilidades. Pero la pregunta es .:qué hacer para salir <le la pobreza cxtrcina 

y conscrYar todas las raíces culturales (émicas). 

El problema también persiste en las comunidac.Jes mestizas .. aunque no es tan 

acentuado como en las comunidades indígenas .. lo cual nos hace suponer l..JUC Pinorepa 

Nacional y '\.illnflorcs no ejercen el papel que tcórican1entc les corresponde de establecer una 

concxiiJn estrecha entre los pueblos y el CL71l. Pero el problctna surge porque In ciudad de 

Oaxaca tampoco mantiene una relación estrecha con Pinotcpa Nacional .. ni '\;"'illaflorcs una 

relación dinámica con -i~uxtla Gutiérrcz .. ·\ su ,·ez .. las ciu<lnc.lcs e.le Oaxaca y ~-uxtla Gutiérrcz 

no ninnticncn unn relación estrecha con In capital c.lcl país. 

" El desarrollo dd los GF esruvo ~•cargo del Dr .• -\lfonso .-\guirrc .. Sr. Dagobcrto Flores. Ing. lrrna .:\Ianucl y 
el autor. 

f¡.¿rurBe,ern/Gan"Ja. Urb.uusmo. U~.\:\1 
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El supuesro de la DI es un flujo de información que'"" desde las principales ciudades 

hacia las más pequeñas .. donde el proceso está condicionado por la distancia física o social. 

En países como !\.léxiCo los canales de comunicación generalmente son débiles .. escasos y 

poC:o tecnificados .. y existe un distanciamiento físico y social dificil de salvar. Los indicadores 

sociocconómicos del país muestran que Chiapas y Onxaca se encuentran entre.los estados 

m~s rezagados en diferentes aspectos. 

Relacionar los concepros del se con el Le y la DI resulta de suma importancia para 

el problcn"la de in,·cstigación aquí planteado. Los conceptos básicos del SC son las 

cli.rncnsioncs integradoras .. interrelacionadas e inrcrdcpcndicntcs. El J_C establece relaciones 

funcionales según los atributos que nsutncn .. así como los flujos <le bienes .. servicios y 

personas existentes entre ellos . .:\si el LC juega un papel de canal de difusión de 

innovaciones, debido a '-)UC el SC tiene la función de integrar al resto <le localidades. 

En este sentido, el SC se orienta hacia los conceptos de la región integral, donde los 

procesos cconónUcos .. sociales, políticos, naturales y <lctnográficos se n1an..ifiestan 

unitariamente en distintos ámbitos y ni,·clcs de la realidad, en el tiempo ~- en el espacio, así 

como en la región funcional o nodal. Pero .. en paises subdcsarrolla<los con10 ~léxico, los SC 

no cumplen estos conceptos base y .. en consecuencia, en las regiones de csn.u . .lio se obsen·a 

que los CLTJ"l u LC c:unpoco cun1plcn con el principio de integración. Lrn cjcn1plo <le ello son 

los altos coseos monetarios que deben pagar los pcCJ.ucños productores agrícolas e.le 

subsistencia que habitan en las regiones. De nuestras entre'\ .. istas cualitati'\.·as a los GF 

pudimos extraer diferentes experiencias y , .. aliosos datos~ por ejernplo, algunos productores 

agrícolas con1entaron: u ••• mc sale más caro ir a cobrar el PRC.JGRES.\ l..)Ue la cantidad 9uc me 

dan ... por eso lo dejo perder.". Otro agricultor expresó: u ••• cómo puedo competir con los 

precios <lel maíz, :Ü el maíz iniportado de .:\ ustralia cuesta 1 .. 1 00 pesos la concla<la en 

Pinotepa Nacional. Producir una concla<la me cuesta t .. 050 pesos y Uc,·arla a Pinotcpa 

Nacional me cuesta 150 pesos más ..... En el caso de estos ejemplos no es necesario hacer un 

análisis sistemático y cconométrico para <letcrrninar el grado de conecti,·idad de los 

mercados y los coseos de transacción. o el ,-inculo de los pueblos con el LC o el eL"R. 
La reflexión no intenta negar los conceptos base <lcl SC .. sino .. más bien, hacer énfasis 

en que los costos de transacción y los coseos <le '\."ida de sus habitantes resultan sumamente 

alros para codos ellos e impiden que el se sea funcional. inregra<lor y sisrcm:irico para 
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muchos casos. Este tetna se expondrá con más detalle en el Capírulo 3 y en las conclusiones .. 

Recapitulando algunos conceptos del SC. se ha expresado que: las ciudades o LC funcionan 

como integradoras del espacio y articulan sus respecth.·as áreas de influencia; las ciudades 

concentran funciones y scn·icios que satisfacen en determinado niv·el la demanda generada 

local y rcgionalincntc. a partir de lo cual se estructura una unidad espacial de influencia. El 

espacio regional se define como un conjunto de puntos interrelacionados e intcrdcpendientes 

que interactúan. No se niega que el espacio regional absorbe los estímulos para su desarrollo .. 

endógeno y cxógcno .. pero para nuestros casos de estudio esto no sucede así. pues se ha 

mencionado que las redes sociales son débiles y existen altos costos de ttansacción. hecho 

<.1ue puede explicar el clc'\.·ado número de familias que "·ivcn en condiciones de pobreza 

extrema y en esas regiones. 

LTn se se delimita por el conjunto de asentamientos integrados funcionalni.ente en un 

espacio geográfico definido. Según '\.·cmos .. el se de la Costa de Oaxaca y la Frailesca <le 

Chiapas no están integrados y tampoco son funcionales (ver más detalles en el Capírulo 3). 

Se considera que ambas regiones son expulsoras de fuerza de trabajo .. pero no en el sentido 

de Ejército Industrial de Resen.·a .. aun cuando esta clase expulsada (de sus pueblos) se 

encuentre dentro del rango de la población eco11tünücu111..'11/t' at·tit•a. No se trnta <le un l=:jército 

Industrial de R.csen·a .. por la simple razón <le c..¡ue nunca han tenido la oportunida<l de 

tecnificarse o disciplinarse en un área particular. No se niega que tengan a1nplios 

conocimientos en el áni.bito agrícola. pero t!llcs conocirrticntos se reducen a lo básico. 

Por otro lado. respecto a los tres sistemas de ciuda<lcs (escala mundial. nacional y 

regional. Sección 1.3.1). teóricamente se entiende. en principio. que el desarrollo tecnológico 

se origina en los países industrializados .. o en aquellas regiones del mundo industrializado. 

Estas inno\·acioncs tecnológicas. en segundo plano. serán difundidas hacia el resto de las 

naciones a tra'\.·és de los sistemas de ciudades. los cuales .. en la mayoría de los casos. 

corresponden a las capitales de los países del tercer mundo. Posteriorni.cntc. una ,·cz 

adc..¡uirida y aplicada la inno, .. ación en el país receptor. ésta fluirá hacia los subsistemas 

regionales .. en nuestro ejemplo hacia Ja Costa de Oaxaca y la Frailcsca de Chiapas. 

Finalmente .. la inno,·ación será difundida hacia las localidades que conforman cada región. 

En el interior de cada comunidad serán los hogares los que adquieran. aprendan cómo 

utilizarla y asirrlllcn la tccnolo&>'Ía. 
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Un ejemplo de estas innov·aciones podría ser la agricultura, considerando que el 

desarrollo dc-sctnillas-dC alto re11dünie11/o se lleva a cabo en-los-países del priiner mundo y 

luego se canaliza hacia los países del tercer mundo a rravés de los SC, LC y DI, hasta que. 

finalmente, llegan a los pequeños agricultores de subsistencia. como los oaxaqueños de la 

costa o los chiapanecos de la Frailesca. En la realidad esto no es tan trivial. ya que para la 

m:_tyoría de los agricultores de subsistencia el acceso a las tecnologías es sictnprc costoso, y 

cuando las pueden adquirir, éstas no son aptas para sus condiciones ªhrroccolób'1.cns (suelos 

pobres, con pendientes pronunciadas, y en la mayoría de los ca.sos, el régimen de humedad 

es de temporal), entre otras causas. 

Debido a la enorme complejidad del tema de la pobreza rural. se le puede abordar 

desde muchos puntos <le ,·ista. Uno es a rra,·és del ,·ínculo <le los pueblos y el CUR o LC. 

pues teóricamente se supone que el SC y el J __ C trnnsfieren tecnología e impulsan el 

desarrollo cconónúco. E.n este sentido \·al<lria la pena preguntarse: .:las con1unidac.lcs 

inmersas en el circulo e.le la pobreza e.xtren1a se verán bcncficiac.las cconónúcan1cnte por el 

proceso <le globalización '-]lle se está dan<lo en el n1un<lo y en i\léxico. l ..... as e.xpectati\·as de la 

acrual ac.lministración Llel Ejecuth·o Nacional pronosticaban un crccinúcnto anual del 7°/o en 

el Pro<lucto Interno Bruto (PlB). pero, .:_las cotnuni<la<les inn1crsas en la pobre;,,a cxtrcn1a 

estarían incluidas o se beneficiarían <le <licho crecimiento económico? I~as con1unida<les tnás 

apartadas, pobres y margina<las -como las c.¡ue a9uí se estudian- -:serán beneficiadas por los 

grandes y modernos a'\·anccs tecnológicos en el mundo? Los pueblos pobres y marginados 

¿tendrán acceso a las inno\·acioncs y las adoptarán socialmente y formarán parte de su Yida 

cotidiana? Estas preguntas se responden con los rcsulta<los del Capitulo tres y se con1cnran 

ampliamente en las conclusiones. 

Para in,·olucrar los conceptos de DE. pobreza. marginación y DS con codo lo 

anteriormente discutic.lo. se hace la siguiente reflexión: Normalntcnrc. las con1unidades 

inmersas en la pobreza extrema y marginación se encuentran aisla<las del DE del país y, 

ob,·ian1cntc .. los habitantes de dichos lugares no cuentan con suficientes medios de 

producción .. únicamente poseen su capaci<lad <le trabajo no calificado, lo cual les dificulta la 

oporruni<la<l de obtener un cn1pleo en los sectores industrial y de sen·icios. 

Las comunidades pobres y marginadas están lejos de recibir los beneficios <lcl DE 

que se generen en el país. si considerarnos que una parte de la población es asalariada 
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ocupada y otra parte labora por su cuenta en ni"'"'clcs f:uniliar o comunal,, esto es,, en fdrmas 

de producción prccapiralist:ts. De aquí se desprende que no es posible af"trtnar que toda la 

población marginada sea población trailicional que mantiene relaciones prccapitalistas de 

producción. La transformación de los productores en trabajadores asalariados no es ninguna 

garantía de que mejorarán sus condiciones de vida. El problema de la pobreza y marginación 

nq es nccesarinmentc un resultado del insuficiente DE horizontal (geográfico y por ramas de 

accividad) de la sociedad de mercado. pues ésta genera sus propias formas de marginación., al 

tiempo que establece nucv·as relaciones de dcsiguaklad con aquellos grupos tnarginados que 

no se ubican directamente en las relaciones de trabajo asalariado (COPL-\.~L\ll., 1982). 

Por atto lado. ante el reciente paradigma del desarrollo sustentable (OS) (Sección 

1.7). se ha suscitado una discusión sobre In función que ejercen los pueblos pobres y 

nlarginados sobre los recursos naturales., y es por ello que se trae a colación una reflexión 

somera. Los productores agrícolas Je la región costera <le Onxaca consen·an en n1ayor grado 

nlaÍces criollos junto con las labores culturales en su producción. compara<los con los 

productores de In Frailcsca. <lande en la mnyoria los ngricultorcs ctilti\·an maíces n1cjorac..los o 

modernos utilizando algún paquete tecnológico. 

Parn<lójicarncntc., se puede obscn:ar en nuestro trabajo de campo que a mayor grado 

de DE. 1nayor pérJ.ida en la biodh·crsida<l <le n1aiccs y otras especies c.¡uc crecen en las nillpas 

de los pcc.¡ucños productores. tales como t..JUelites. frijoles criollos y di\.·ersas \·aricdadcs <le 

calabaza. El n1odelo de producción agrícola re\.·oluciún \.·erclc c.¡ue predomina en la Frailcsca., 

de alta incorporación de insumos (fertilizantes y herbicidas). ha desplazado n los maíces 

criollos junto con la cultura tradicional de conserYación <le la biodÍ\·crsidad .. Además. si se 

comparan los maíces criollos., con los maíces n1cjora<los o modernos. no se encuentra 

ninguna \·entaja comparativa. Pero lo más sorprendente es que ambas regiones tienen altos 

porcentajes de habitantes intnersos en pobreza extrema. 

Se sabe que existe una correlación entre las comunidades indígenas y el gra<lo de 

111arginación. L".'n ejemplo <le ello es que en las comunidades donde se habla español existe un 

n1ayor grado <le a\.·ancc tecnológico y. paradójicamente. un mayor deterioro ambiental y 

pérdida <le bio<liYersidad ... rambién se correlaciona el hecho de que las culturas in<ligcnas 

conscn·an un mayor grado <le biodh·ersidad. en \·irrud de que sus cosmoYisioncs son 

holísricas: ellos mismos se consideran parre de la naturaleza y asumen el pap.;:.e~l_::i.u~e~--==-:-:::-=:-"'.=-:;-:;---, 
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desempeñan en ella. Estos pueblos indios saben que no hay razón Para cxtcnn..inar la 

naruraleZa·ni necesitan scncirsc triunfantes frente a ella. como pregona Occidente. 

Consideran que si el desarrollo no se sustenta o sostiene. simplemente no es desarrollo 

(Toledo, 2000) . 

.i\den1ás de todos los problemas antes mencionados. existe otro fenómeno 

so~iocconómico y ambiental. Los bajos precios del café han prov·ocado núgración. abandono 

del manejo cultural de las rn.ilpas. donde intercalar café con otro culriv·o es una manera 

fonnidnblc de conscrvnr la biodh-crsidnd. 

En In Frailesca, la alta incorporación de insumos quitn..icos en In agriculrura está 

afectando de manera irre'\ .. crsiblc al medio ambiente. concretamente los ecosistemas: suelo. 

aire. agua y flora. El uso intcnsi,·o de agroquúnicos amenaza con un Jescciuilibrio en In 

bioclh·crsidnd, además de una dependencia cada vez mayor del uso <le paiguercs tecnológicos 

cuyo tnodelo de producción basado en la allt1 p1vd11diridad ocasionará estragos ccon.ónUcos 

cuando se elirrllncn los subsidios a In producción. tales con10 .:\lianza para el Cainpo con los 

programas PllOC.--\l\11'0 y J...:.ilo por 1'-ilo. Las regiones tienen 'lue ser ntcnc.lidas. abatiendo la 

pobreza. si bien para ello se ten<lr:in que combatir también las causas. como la fnlra de 

educación. salud y alin1entnción. entre otras . Sin estos tres elen1cntos básicos. los pobladores 

seguirán inn1crsos en el circulo , .. icioso de la pobreza extreni.a. atraso tecnológico, 

dependencia cconónllca. mar,brinación y no podrán integrarse al DS. 

Económicamente. los principales ganadores de la plusy·alía generada en ambas 

regiones son las empresas agroindustrinles. con su estrategia de acaparadores de la 

producción. corno en el caso de los pc9ucños agricultores con excedentes. y la dependencia 

<le estos últimos hacia los insumos caros y llt'L°t:'SL'lnOs para la producción de alta producti, .. idnd. 

Debido a la explosión demográfica. la ngriculrura y In ganadería cx.tensi,:n ha 

pro'\ .. ocado una mayor transformación del uso c.lcl suelo. es decir. <le los sucios forestales a 

tierras de agostadero y/o agrícolas. y a9ui es muy itnportantc subrayar 9uc en la Costa de 

Oaxaca las tierras pinnas y más fértiles están destinadas al uso ganadero y en manos e.le 

agiotisrns o terratenientes. 

Los resultados de las cntrc'\ .. istas a los GF y del análisis de los datos corrcspondicnrcs· 

muestran que In Frailcsca. comparada con la costa oaxaqucña. tiene un mayor grado de 
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deterioro ambiental y pérdida de biocliversidad. aunque. paradójicamente. ambas riencn 

elevados niv·clcs de pobreza y marginación. 
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Capítulo 2 Trabajo etnográfico en las 12 comunidades de estudio 

Este capítulo consta de dos secciones. En In primera se hncc una descripción del arduo 

trabajo etnográfico. organizado por comunidad. que contiene las características 

socioeconómicas de cada pueblo. y para ello se urilizan las notas del trabajo de campo14
• La 

segunda sección (incisos 2.2 a 2.1 O) corresponde al proccditn..icnto metodológico del análisis 

cunnritativo .. en otras palabras .. cuáles son y en qué consisten las , .. nriablcs analizadas. 

2.1 Descripción y ubicación de las comunidades 

Las 12 comunidades rurales están ubicadas en dos diferentes regiones de la República 

l\lcxicana en que se registra un ele,·ado índice de pobreza. marginación y dificil accesibilidad 

física a los principales centros urbanos. Esa es la razón de que las hayamos caracterizado 

como ideales para el presente trabajo de in,·cstignción. 

Las comunidades son: en In Costa de Onxncn: San Pedro Jicnynn., Santa 1\Inría 

l\lagdalena Tiltepec. Santa /\lada Cortijo, Santiago Jocotepec. Santos Reyes Nopala y San 

Pedro l\lixtcpcc (Distrito-22); en la Frailcsca de Clúapas: Dolores Jaltenango, Rizo de Oro. 

Roblada Grande, Qucréraro. Primero de /\layo y Libertad l\lelchor Ocarnpo ('·éansc .:\nexos 

1.1 y 1.2 y /\lapa 1.1 ). 

Para realizar la in,·estigación se contó con el apoyo del Progrnn1a e.le Economía del 

Centro Internacional de l\!cjoramiento de l\laíz y Trigo (Cil\ll\fYT). Las encuestas fornmron 

parre del proyecto titulado Th,• Impad '!flmprort•d ;\/aiz.e Gen1'plasm 011 Po"''°!)' -··Jl/erit1tio11: The 

Ctue o_lT11.'\.pe1lo-Deri1•ed .\laten'a/ i11 .. \Ji.,·ko. 

2.1.1 San Pedro Jicayan (Oaxaca) 

San Pedro Jicnynn es la cabecera municipal del municipio del mismo nombre y., según In 

Cl >~.\P< >~ su índice de n~arginación es muy alto. Su población en el 2000 era <le ..¡.., 178 

habirantcs, distribuidos en 800 hogares. de los cuales el 83.1 °/o hablan la lengua indígena 

mixreco bajo (INEGI. Censo XII). La localidad est:í situada a 400 msnm. Su principal 

ncrh·i<ln<l cconúrnicn es In agricultura de subsistencia y animales de trnspacio. Un rasgo 

carncrcrisrico de esta comunidad es que sus suelos y terrenos agrícolas son muy polnr.s., es 

L.1s notas de c:unpo fueron elaboradas por el auror,. con la colaboración del Dr .• ·\lfonso .-\guirrc .. Sr. 
D~tgobcrro };'}ores e lng. Irma .:\lanucl Rosas. 
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decir, poco profundos y poco férrilcs, con pendientes pronunciadas. Además. sus ingresos 

no son suficientes pnrn,mcjorar In cnlidnd_ de ,la-tic~ra con fertilizantes .. No tienen ncccso a 

tecnologías, porque, desde el punto de ,·ista agroccológico y social, seria dificil ndnprarlns a 

sus condiciones, y tampoco se integraron al programa de Alianza para el Campo, de l..:::ilo por 

I<:ilo. Una razón del probable atraso tecnológico quizá sen el idioma indígena tni.'<:tcco que ahí 

se.habla. 

2.1.2 Santa Maria Magdalena Tiltepec (Oaxaca) 

Esta con"lunidn<l pertenece ni municipio de Santos Reyes Nopala y, según la CON.;\PO. su 

índice de marginación es muy nito. Su población en el nño 2000 ascendió a 2.025 habitantes. 

disa:ibuidos en 408 hogares, de los cuales el 80.5°/o hablan la lengua indígena cha tino 

(INEGI, Censo XII). La localidad está situada a 500 msnm. La mayor pnrtc de la población 

se dedicn n In producción agrícola <le subsistencia r animales <le traspncio. Cn resultado n"lU)" 

importante de las encuestas y los GF fue el carácter del género. Se realizaron encuestas para 

hombres y mujeres por scparn<lo. Con esta base se pudo apreciar en el lugar la importancia 

de la mujer en la administración <lel hogar. así con'lo u la mano de obra? Que ella aporta. 

LTna de las mujeres cotnentó: u ••• cl principal motor del hogar es el trabajo. el interés. apoyo 

muruo en la pareja .. y hablar espafiol.n. (\!uchos hogares comentaron c¡ue la ciuUa<l de Puerto 

Escondido ofrece nl.uy buenas oporrunic.lac.lcs para trabajar. 1-lablar español pern""litc explotar 

otras fuentes de trabajo. L'n ejen'lplo <le ello es <.]lle jó,·enes de las generaciones <le los años 

80 y 90 comienzan a migrar por la facilidad de hablar español. Esta comunidad es muy 

·vulnerable a la sequía .. las plagas. el exceso dt: llu,·ia y la caída de los precios de los granos 

básicos. 1-Iasta hace poco el pueblo era aurosuficientc. pero la caída de los precios del café 

hundió a sus habitantes en una crisis económica. El crecirrúcnro <lcn'lográfico <lcl pueblo y la 

migración han rno<lificn<lo su csyucma económico. pues la agricultura está en tnnnos <le 

personas de más de 30 años <le edad. lo cual significa que ya no 9uedan tierras de culth·o 

para las nucYas generaciones y. por tanto. [los jó,·cnes] u. ••• ti.cncn que buscar otras opcioncsn. 

2.1.3 Santa !Viaria Cortijo (Oa.'<aca) 

L"'l comunidad pertenece ~l municipio del tn.ismo nombre y. según la CON.:\P<J. el índice de 

marginación es nito. Su población en el 2000 era de 968 habirnntcs, distribuidos en 198 
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hogares o '•iviendns. de Jos cuales sólo el 3.5°/o hablan unn lengua indígena (INEGI: Censo 

XII). Ln locnlidnd está siruada a 80 msnm. La acth•idad económica se reduce a In producción 

agrícola y la engorda de ganado mayor. destinado principalmente a la producción de carne y. 

por consiguiente .. ésta se destina a la '\·cnta en las carnicerías locales o en el exterior. Por otro 

lado. la comunidad se encuentra a cinco kilómetros de la carretera costera. lo que le ha 

permitido un mayor desarrollo tecnológico. Un ejemplo de ello es el trabajo que hnn 

rcalizac.lo cxtcnsion.istas agrícolas .... ·\demás. tienen la calidad de sus tierras agrícolas es buena; 

es uno de los seis pueblos 9uc con sistema de riego. Se observó una diferencia significath·a 

en los hábitos alin1cnticios. ya que los habitantes incluyen una "~aricdad más arnplia de 

alimentos en su diera .. en comparación con las otras con1unidaUcs costeñas. Es muy 

importante resaltar que existe un grupo participntiYo <le agricultores que han buscndo cursos 

sobre cornpostajc. técnicas ngricolas. semillas de maíz mcjora<lns .. cte. La agricultura se 

encuentra más <liYersificndn .. ya que cultivan también papaya .. jnrnnica .. tan1arindo .. n1aíz. 

jitomate .. chile. I=:s n1uy interesante Ycr In influencia de In raza negra en esta localidnd 

(nfronuxrcco). 

2.1.4 Santiago Joeotepee (Oaxaea) 

l~sta comunidad pertenece ni municipio de \?"illa de ·run1tcpec de i\Iclchor Ocampo y .. según 

In co:-.:.-\Po. su grn<lo <le marginación es nito. Su población en el nño 2000 ern de 1.757 

hnbirnnres. distribuidos en 371 Yi,·iendns (INEGJ. Censo XII). Esr:í ubicada a 660 msnm. Ln 

acrh·ida<l económica se reduce al sector primario. _.\ causa de In caída de los precios 

internacionales <lel café con1enzó el fenómeno migratorio en el pueblo .. los jó,·cncs 

cn1prendieron la búsqueda de otras oporrunidadcs laborales en el exterior . .:\<lcm:ís .. se pudo 

obsc1'·ar que la comunidad no tiene acceso a los mercados ni comerciales ni de trabajo. En 

estas circunstancias .. los hogares son un buen eje1nplo <le autosuficiencia rural ya que 

siembran sus propios granos .. frutos y hortalizas .. aunque de muy bnja calidad y con el gran 

riesgo de quedar expuestos a la sequía y las plagas. 

2.1.5 Santos Reyes Nopala (O>L-.:aea) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Esra con1unidnd es In cabecera municipal <lcl municipio del mismo nombre y su grado <le 

marginación es medio. Su población es de alrededor de 4.581 habitantes. distribuidos en 986 
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vh•iendas; el 26°/o de la población todm..ía habla la lengua indígena chacina (INEGI, Censo 

Xll);-La actividad-cconótn..icn csní const:iruida básicamente por los sectores prirriario y 

terciario; es decir., que además de In agricultura., se realizan actiYidadcs comerciales y de 

servicios básicos. Los comentarios de la gente giraron en torno a la poca ayuda 

gubernamental en materia de atención al campo .. tecnología .. subsidios, créditos y bajos 

prc;cios para los granos básicos. Esta comunidad fue muy afectada por el huracán Paulina y la 

gente nos inforinó que perdieron sus culth .. os .. sus casas y sus ani.nialcs de traspatio., pero lo 

que no saben es por qué también desaparecieron los peces de los arroyos. 

2.1.6 San Pedro Mi."'<tepcc, Distrito-22 (Oaxaca) 

Esta comunidad es la cabecera municipal del municipio del mismo nombre y registra un 

indice medio de marginación. Su población ¿es el tnismo afio que en los anteriores? 

.. Ascendió a 3,.619 habitnntcs .. distribuidos en 849 ,-h·icndas. La comunidnc.l se caracteriza por 

ser en su mayoría mestiza (INl~GI .. Censo XII). I=:stñ siruac.la a 220 msnn1. -ricnc una 

característica diferente del resto de la costa .. pues se encuentra a s6lo 20 minutos de Puerro 

Escondido .. un centro n1risrico por excelencia y demandante de una considerable cancidad 

mano de obra (albatlilcs .. recamareros. conductores .. etc.) y de productos agrícolas de cierta 

calidad. En materia agrícola existe carencia de transferencia tecnológica haci:t los agricultores. 

En este caso se pudo constatar la teoría de que a mayor acceso de '\."Ías de comunicación y 

desarrollo cconótnico .. n1cnor dh·crsidad agrícola .. por la cercanía a Puerto Escondido. 

Comentario general. En la región de la costa los jó,·cncs están emigrando en busca de 

oportunidades de trabajo .. en virtud de que en los pueblos no se ha generado ninguna otra 

fuente de empleo. La agriculrura es una acth·idad rentable sólo en algunos casos. ,...\ pesar de 

la tnigración. y otras fuentes de ingreso .. la producción de bá~ücos asegura la alin1cnración de 

los habitantes de las comunidades. 4·\ mayor desarrollo económico .. mayor pérdida <le 

biodh·crsidad <le granos básicos~ especialmente maíz. Existe una corrclnción entre lengua 

indígena y pobreza-marginación. La gente relaciona el hecho de hablar cspatl.ol con 

oporruni<ladcs económicas y <le asinUJ.ación de tecnologías. J-Iay un elc'\·ado crccirrúento 

<lctnográfico gue <lcn'l.an<la 1nás fuentes de empleo e ingresos. Si se crearan fuentes de 

en1plco en la región .. ésta sería más próspera y dinámica. 



2.1.7 Dolores Jaltcnango (Chiapas) 

Esta comunidad pertenece al-municipio de La Concordia y su índice de marginación es muy 

alto. Su población en el 2000 fue de 1,911 habitantes, distribuidos en 356 ~·i~·iendas. La 

mayoría de las comunidades csrudiadas en la Frailcscn son principalmente mestizas. 

Jaltcngang6 está situada n 620 msnm. La acá,·idad económica com_prcndc básicamente la 

pr!'Jducción de maíz. frijol y café. Lo mismo que los pueblos de la costa oaxaqueña. la 

reducción en los precios del café y el ni.aiz ha afecta<lo a los productores agrícolas. La gente 

hizo muchos comentarios acerca de los altos coseos de los insumos y el bajo precio de la 

cosecha. 

2.1.8 Rizo de Oro (Chiapas) 

Esta comunidad pertenece al municipio de J_a Concordia y su índice e.le marginación es tnuy 

alto. Su población en el 2000 ascendió a 1,275 habitantes. distribuidos en 243 yh·iendas. Esrñ 

siruada a 54.5 msnm. Las principales fuentes de ingresos de los habitantes son la v·cnta. de 

gnnndo ma.yor. la migración y, en menor n1ctli<ln .. In ngriculturn. En opinión de los 

agricultores .. los nl.nÍccs mcjorndos NJodt.'17/0.f desplazaron a los n1niccs criollos. lo cual se 

considera como una pérdida en In biodi\.·ersidad. Otro fcnónl.cno interesante que se observó 

en este lugar fueron los scn·icios (hospedaje. nlinl.cntnción y scn·icios recrcnti\.·os) c..1ue 

ofrecen sus habitantes ni gran número de inrrUgrantcs e.Je los paises Yecinos del sur. 

2.1.9 Roblada Grande (Chiapas) 

Esta conl.unidad pertenece ni municipio de '"illnflores y su índice de marginación es nito. Su 

población es de 1.494 habitantes. distribuidos en 302 ,·h·icndas. Esrñ situada a 1.150 n1snn1. 

Ln ncc:h·idad por excelencia es In producción de maíz. seguida de la \"cnta de gnnndo mayor. 

Se trata <le la ripien comunidad rural n In <.J.Uc han afectado las reformas econórn.icas <le 

npcrrurn comercial. la caída de los precios de los granos básicos y el creciente recorre de 

subsidios e in,·ersión ni agro mexicano. Lrna característica particular del lugar es c.1uc no es 

nurosuficicnrc en In oferta de mano de obra local y demanda de los pueblos \."ccinos trabajo 

Uc jornaleros en In temporada Je cosecha del maíz. LTn fenómeno 9ue se obscn·ó es t.jUC los 

agricultores obcicnen nitos rcnc..li.nUcntos en la producción de maíz .. pero. a pesar <le ello. 

están considerados como pobres cxcrenl.os. 
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2.1.10 Qucrétaro (Chiapas) 

Querétnro pertenece ni municipio .Angel Albino Corzo y su grado de mnrginnción es nito. Su 

población ascienden 1.819 habitantes. distribuidos en 294 i.·h·iendns. Está sirundn n una 

nlrurn de 680 msnm. Es una comunidad productora de granos básicos. principalmente maíz. 

y c;n menor medida sus habitantes se dedican a la crianza y engorda de ganado mayor para In 

producción de carne. 

2.1.11 Primero de Mayo (Chiapas) 

Esta comunidad pertenece al municipio de \.Tilla Corzo y su indice de marginación es medio. 

Su población es de 2.423 habitantes. distribuidos en 576 vi,·iendas. Está sirundn a 560 msnm. 

La mayoría de los pueblos frnilcscanos basan su ccononún en la producci6n maicera y en 

segundo lugar en In crianza y engorda de ganado n1nyor para la producción <le carne. Se 

obscn ... ó una pérdida considerable de n1aíccs nath·os o criollos. que se trae.luce en una pérdida 

de biodiv·crsidnd .... -\demás. In agriculn1rn en esta zona rcc.1uicrc un uso inrcnsh·o ele 

agroquínUcos, pesticidas y sobrecxplotación de la tierra .. factor "-JUC ~1rcnta contra el 111cdio 

ambiente. Los agricultores adoptaron el modelo de pro<luccicln basa<lo en altos 

rcndinúcnros .. en que los que se apropian de la plus\·alía origina<la por el trabajo agrícola son 

las casas comcrcializa<loras de insumos agrícolas ('\·enta e.le fertilizantes .. herbicidas y scnúllas 

de alto rendirrUcnto o N1t¡/ánulai)., rrllentras que la mayoría e.le los agricultores se encuentran 

inmersos en la pobreza extrema. Se obru\·icron indicadores de pobreza sirrlllares .. pero con 

diferente origen. a los de los pueblos de In Costa de Oaxaca. 

2.1.12 Libertad Mclchor Ocampo (Chiapas) 

La comunidad pertenece a la administración municipal de "\7 illaf1ores y su índice <le 

marginación es medio. Su población en el 2000 ascendió a 1 .. 213 .. habitantes, distribuidos en 

271 ,·iviendas. Est:í. ubicada a 600 msnm. Su acth·idad por excelencia es el culth·o de maíz y 

la crianza de animales destinados a la producción de carne y l:í.creos. Esta comunidad adoptó 

también el modelo producrh·o de altos rcndlln..ientos agrícolas., que implica un uso intcnsiYo 

<le la cierra r una alta incorporación de agroquínúcos .. rienc gra'\·cs efectos sobre el medio 

nmbicntc y ocasiona la pérdida de recursos genéricos como los del maíz .. el frijol .. In calabaza 
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y plantas silvesttes comestibles (c¡uelites). El pronóstico se torna pesimista, pues el uso 

intensivo de la cierta y la excesiva aplicación de agroc¡uírrúcos pueden pro\•ocar salinidad y 0
c 

acidez de los suelos agrícolas. Este fenómeno muestra el poco o inexistente conocim.icnto 

tecnológico; asirn..ismo,, es importante subrayar que el uso de insumos agrícolas deberá ser 

asesorado y acorde con las características agroccológicas del lugnr. 

Cqmentario general. En la región Frailesca se obsen·ó pérdida en la biocli,·ersidad de los 

maíces criollos y un exccsh-o uso de agroc¡u.írrúcos y pesticidas en la agriculrura. L\. pesar de 

los altos rendimiento en la productiddad del maíz, los ni\·elcs de pobreza y marginación 

siguen siendo clc,·ados,, posiblcmcnrc por el costo de los insumos. transporte y los bajos 

precios de los productos básicos. ~\unquc la ganadería cxtcnsÍ'\.'""a juega un papel importante 

en la región. los principales beneficiarios son los caciques y grandes tcrrarcnicntcs .. rri.icntras 

que la mayoría <le los pequeños agricultores tienen tierras <le baja calidad. Por otro lado, a lo 

largo de la región se obscn.·aron centros de acopio de maíz .. así cotno una de las más 

importantes harineras de maíz (I\L\SEC.-\). Tatnbién hay centros <.Je acopio y pasteurización 

de leche por parte de la empresa transnacional Ncstlé. 

2.2 Aspectos generales de la sistematización y análisis de la infonnación 

En esta sección se explica detalladamente cómo se organizó la inforn1ación pro\•cnientc <.Je la 

encuesta le\·antada en campo .. cuáles son las , .. arfo.bles identificadas en el análisis de 

\•inculación .. y cuáles son las bases estadísticas y matemáticas que sustentan el análisis. 

2.3 Cuestionarios aplicados 

Los indicadores sociocconónUcos pnra este trabajo se obtuvieron por medio <lcl 

lc\·antanUenro <le encuestas .. cuyos datos aportan una especie de fotobrrafía sodoeco11ri~nica de 

los ingresos y gastos <le los hogares <le las comunidac..lcs durante un año dctcnninado. En el 

presente caso el ejercicio correspondió al año 2001 e incluye las acth•idadcs que los 

miembros del hogar y la comunidad lle\·aron a cabo en octubre y diciembre .. así como los 

rasgos sociodemográficos para tal periodo (nivel escolar .. número <le habitantes .. acciv·idadcs 

principales .. ,-inculos con el exterior .. etc.). 

La información para la elaboración del presente estudio se obtuvo del ttabajo de 

campo y de los cuestionarios aplicados a los hogares y demás datos recaba.dos directamente 



en la población y con representantes del gobierno municipal o local de las comunidades . .t\sí 

se obtuvieron datos .. pór ejemplo,. sobre el monto de transacciones en dinero y en especie de 

las diversas fuentes de ingreso locales y externas. I\.Icdiantc el rnismo procedi.rnicnto se 

recabaron datos para obtener índices de pobreza y marginalidad. 

En síntesis,. las preguntas del componente sociocconórnico de las encuestas se 

rc6.crcn a las activ·idadcs que los miembros del hogar desempeñaron durante un año 

específico. En el _¡-\nexo 2.1 se presenta el formato del cuestionario aplicado a cada hogar. 

La encuesta se llevó a cabo uciliznn<lo una muestra representativa de los hogares de la 

comunidad. El autor solicitó a las autoridades pertinentes una lista rotal de los hogares 

habitados,. con la cual se obtuv·o un unh·crso que permitió seleccionar de forma aleatoria los 

hogares y obtener la muestra rcprescntath. .. a. Con base en la teoría estadística se determinó el 

tamaño mínimo de la muestra y. por tanto. el número de encuestas que se realizarían. 

obrcniéndose así un grado considerable de confiabilidad en los resultados (en el Anexo 3.1 se 

describe el diseño de la n1ucstra reprcsenrath·a). 

Para el lc\·anramicnro <le información empírica se realizaron diYcrsos viajes de campo 

a las regiones de estudio. El propósito <le los primeros \·iajes fue \•isitar inscirucioncs 

gubcrnaincnralcs. no gubernamentales y prh .. adas 11 a fin <le recopilar información general. En 

la segunda etapa de ,·ü1jcs se propuso establecer contacto formal con las autoridades de las 

comunidades -comisario ejidal o presidente municipal. En la misma etapa se formaron GF 

en cada cornunida<l para lograr una mayor aproximación a las características del lugar. como 

por ejemplo. acth·idadcs cconótn.icas. lugares <le migración de los habitantes. ,·ínculos con las 

ciudades más próximas. etc. En la tercera etapa se efectuó el le\·antatniento formal de las 

cnt.reYisras. Se aplicaron aleatoriamente 27 cuestionarios a los hogares seleccionados (para 

más detalles \·éasc el 6·\.ncxo 3.1). La encuesta se subdi\'·idió en tres secciones. En la primera. 

e.le mayor duración. se cntre,·istó al jefe <le) hogar. en la segunda al arna e.le casa y en la tercera 

a ambos. Los tnicrnbros del hogar fueron entrc\~isra<los de manera indh·idual. Los hombres 

fueron cncrc\·isrados por un técnico de sexo masculino y las mujeres por un técnico de sexo 

fcmenino 15 y. finalmente. ésta última cntrc\·istó a ambos. el jefe de familia y el arna de casa. 

cuanUo era éste el caso. 

" El lc'\·anrnm.icnto de las encuestas no hubiera sido posible sin el gran apoyo recibido. en pnrncr término. de 
las 3:!5 familias "luc nos pcrrn.itit!ron entrar a sus hogares y emplear parte de su valioso tiempo: 1:30 hr en 
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2.4 Línea monetaria de pobreza 

El análisis realizado en cada uno de los 12 pueblos para determinar el grado de pobreza de 

los hogares se sustentó en el documento sobre indicadores de pobreza de .Alejandro Gucv·nrn 

(2000a), mediante el cual se pueden identificar el nivel y la intensidad de la pobreza para toda 

U(la población, con base en un indicador de pobreza de referencia calculado a partir de la 

Canasta Normati,·a .Alimentaria (CN ... \) 16
, que incluye sólo el gasto alimentario de los 

hogares. Los datos obtenidos en las rcspecth .. ns encuestas han sido In base para generar In 

linea monetaria de pobreza (.Anexo 4.1, metodología para la construcción de la linea de 

pobreza) . 

. l\dcmás, es muy importante señalar que se hicieron dos mo<lificncioncs al método 

cmplc:u.lo por el Dr. Gucv·nrn. Éstas consistieron., por una parte., en adecuar el gasto de los 

hogares a tr:wés del criterio de .Adulto Equi,·alente (Skoufias, 2002), y por otra, en 

homogeneizar los precios de los gastos cfccrundos por los hob>arcs n precios de la región 

Frailcscn. Con esas modificaciones se logró una mayor aproximación a In linea moncrnrin de 

la pobreza. 

Este indicador de pobreza es una herratnienta útil para determinar el impacto de los 

v·inculos entre los principales centros urbanos y los habitantes de las comunic..lnclcs rurales . 

.:\sí, pues, los resultados del ni,·cl de pobreza se clasifican en tres grupos, en cada pueblo y 

para cada regi{on: Hogares Pobres (HP). Hogares Pobres lntern1ec.lios (HPI) y Hogares No 

Pobres (HNP). "-Icdiantc un parámetro que indica la cantidad de gaseo que permite un 

bienestar sarisfactorio en función de salud física (nutrición) y dignidad hun1nnn a los 

habitantes 17
• El primer grupo e.le hogares (HP) está constituido por 9uienes gastan menos de 

promedio. aproxin1ac.Jarncntc; y en segundo lugar. de los excelentes cncucsta<lorcs ln.g. Ju;111 Carlos de 
Locra. lng. Hcy1nis \":.tlcncia C:.andia. Jng. P~ttrici:.a Ciucrrcro e Ing. Frcdy .\ICndcz :\léndcz .. \ todos ellos 
01 uchas gracias. 
La C:--.:.·\ c1nplcada en diversos estudios en ;\léxico se calculó de acuerdo con los patrones de consu1no U.e 
la pohbctún pobre. l .. hscñada por );1 Coordin.;1c1ón General Jcl Pbn ~acional para las Zon;ts Dcpritnic.las y 
Grupos .'.\l:trgtnadns (COPL\.'.\L-\R). La canasra cstoi mtcgrac.fa por 34 productos alimenticios y satisface un 
rcqucnnucntn rninuno nutnc1onal de 2.082 kllocalorias y 35.'7 grarnos e.Je proteínas al c.lfa por ac.luho 
(Guc\·arn. t 1J 1J-). 

Esrns cannd;1c.les •• 1 las 4ue se hace 1ncnctcln se csumaron :.1 parnr <le la C~.\ Uiserlac.la por la Coordinación 
General dd Pbn ~;1c1onal para las Zonas Deprimidas y Gnrpos :'\fargtnados (COPl--\~L\R) en 1982. Sin 
embargo. para llcg;tr a una cstunac16n par;1 el .;arlo ~001. fue ncccs;1no olJusrar estas canti<lades conforme al 
indice int1;1cionano y a otros gastos no alimcntanos ('"er .-\nexo correspondiente). 
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S415.65 pesos per cápita mensual para obtener la canasta de alimento~ más otros bienes 

básicos; el segundo grupo de hogares (HPI) lo forman quienes gastan una cantidad mayor a 

In anterior, pero menor a 5754.82 pesos per cápita mensu;.les; y.:fina~ente: el te',,cer' 

conjunto de hogares (HNP) lo conforman quienes registran un ga.sto ma};Or á 5754.82 pesos 

per cápirn mensuales. De este modo result."ln dos líneas dc.-pobre;.a:•l;,:lín.e~ de pobreza 

exµema. cuyo parámetro es un valor de S415.65 pesos y l:i línea de pobreza ajustada, cuyo 

parámetro es un ~·alor de 5754.82 pesos. 

De este modo. a los hogares que se encuentran por debajo de la linea de pobreza 

extrema (que gastan menos de S415.65 pesos al mes) se les denonúnó Hogares Pobres (1-JP). 

mientras que a los hogares por arriba de dicha línea. y por debajo de la línea de pobreza 

ajustada. son Hogares Pobres Intermedios (HPI); finalmente. a los hogares que están por 

arriba de la línea de pobreza ajustada .. es decir .. aquellos que gastan una cantidad mayor a los 

5754.82 pesos per cápita mensuales. se les denolTlinó Hogares No Pobres (HNP). 

Se adoptó el criterio de hacer el cálculo de la linea monetaria de pobreza a partir del 

gasto de los hogares. puesto que éste tiene un mayor grado de confiabilidad al hacer 

mediciones Je pobreza que el criterio que se basa únican'lcntc en el ingreso .. cal y corno se 

explicó en el Capírulo 1.3 y se detalla más en el Anexo 4.1. 

2.5 Indicadores de Lugar Central 

Para definir los principales Centros Urbanos Regionales (CUR). se empicó el método 

sistemático de los teléfonos. elaborado por Christallcr (Anexo 5.1). El autor considera muy 

3.ccrtado el uso de este método hoy .. en plena época <le la Intcrncr y la globalización .. porque 

si bien en la mayoría de las oficinas .. escuelas, hospitales, aeropuerros de i\.Iéxico y del n"lundo 

hay sen""icio <le teléfonos. celulares e Internet. en las comunidades de estudio sólo cxisrc una 

línea telefónica que no funciona la mayor parre del tiempo. :\dcn"lás .. son los principales 

Centro LTrbanos donde se concentran la mayoría <le la población y los scn ... icios (hospiralcs~ 

escuelas. transporrcs .. bancos .. comercios, oficinas gubernamentales o municipales, etc.). 

· _·\sim..ismo .. la dh·isión social del trabajo es amplia y especializada, y se obscn·a un cambio 

signific:Hh·o en el estilo de Yi<la <le los habitantes. 

La información empleada en este análisis está sustentada en los resultados dcfinici'\·o 

del XII Censo de Población y Vh·ienda 2000 del INEGI. 

j..Jrúr Bi'o"t'rnl G"'rczd. L1 rbanismo. U!':.\.~l 
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2.5.1 Región Costa de Oa."<aca 

En el año 2000, la Costa conrabn con 482,584 habitantes, dato que indica que el 14.06°/o de la 

población oaxnqueñn vh·fa en esa región, disttibuida en 1;803 localidádes. La región consta 

de 50 municipios (.t\nexo 6.1). Las localidades más pobladas, cuyo n.úmero de habitantes es 

superior n 15 nUI habitantes, son Santiago Pinotepn Nacional, Puerto Escondido y Crucecita 

(Cuadro 2.1). 

2.1 Localidades con más de 15,000 habitantes, Costa de Oaxaea. 

Nombre Je la localitlou.I 

Santia~o Pinotcp;;1 N;.u;ional 
Puerto Escunt.hdn 
Cn.1ccc1ta 
Fuente: INEGI 2000. 

Población total 
2000 

:!4.347 
18.484 
15.585 

% 

5.05 
3.83 
2.C,1 

Bnjo el criterio de C{ l;-..!.\P<. l,. estas tres con1unidadcs son considcrndns como 

locnlidnclcs urbanas. Es n"luy importante hacer notar yuc Santiago Pinotcpn Nacional está 

incluida en el programa de !ns 100 Ciudades del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

Entonces .. pnra los objetivos de la in\·cstigación estas tres localidades serán los principales 

Centros LTrbnnos o Polos de Desarrollo R.cgionnl. 

..:-\hora bien., basándonos en el 1nétodo dcsnrrollndo por Christallcr, si conocemos el 

número total de habitantes de In región y el número de lineas telefónicas (6.135.0). podcn>OS 

calcular el índice de centralidad'" (Cuadro 2.2). 

Para marorcs detalles sobre c:I Úldicc de centralidad~ véase el _-\nexo 5.1. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



2.2 Costa de Oa.xaca, Lugar central según el método de los teléfonos 

Nombre de la localidad Población total 2000 Líneas telefónicas Indice 
SantiaC?:o Pinotcoa Nacional :?4.347 1.379 1.069.5 
Puerto Escondido 18.484 1.059 8.::?4.0 
Crucccira 15.585 850 690.U 

Río Grande 12.214 328 172.7 
s~1n Pedro Poc.:hutla 12.404 321 163.3 
Brisas de Cic:néela 7,616 256 159.2 
Santiago lamihcpcc 9.417 222 102.3 
Fucnrc: Ebboracton propia. datos del XII Censo. 

Los rcsulta<los que se muestran en el Cuadro 2.2 coinciden con Jos que se obtu\.·icron 

aplicando el criterio de la CON,\PO, en el cual se utiliza el índice de centralidad e incluyen: Río 

Grande. San Pedro Pochutla, Brisas de Zicatcla y Santiago Jarrllltepec en las que el rango de 

población oscila entre 5,001 y 14,999 habitantes. Estas localidades son consideradas co1no 

comunidades en c.rnnsición porque su activ·idnd económica y estilo de '-·i<la Conservan rasgos 

de vida tanto rural y como urbana~ es decir._ hay un considernblc número <le habitantes que se 

emplean en el sector prin-inrio y otro tanto en el sector terciario. 

El autor considera pertinente incluir estas localidades en transición (niral urbano). 

por el hecho de haber constatado yue son centros de población con un considerable 

cquipanUcnto urbano y di,·isión social del trabajo. además de fungir con-io centros o nodos 

de enlace entre un sinnún1cro de localidades rurales en In región. 

En términos demográficos se observa que aproximadamente el 90'~'(, de los habitantes 

de In región se encuentran en localidades menores de 15 tn.il habitantes o en áreas 

suburbanas. ya que el 5t~/º de la población habita en la ciudad de Pinorcpa. 4°/o en Puerro 

Escondido y 2:.6~/o en Crucccira. es decir. cerca del 12~/o de los hnbitantes de la Costa ,-h-cn 

en un centro urbano. El ejercicio pretende. con la muestra de seis comunidades rurales. 

obtener una aproximación ni costo de ,-ida los habita~tcs en condiciones <le pobreza. 

marginación y dificil y costoso acceso de las comunidades rurales hacia los CLTH .. 

2.5.2 Región Frailesca de Chiapas 

En el 2000. La Frailesca estaba habitada por 229,694 personas. es decir. el 5.86°/o <le la 

población del estado ,-h·ía en In región. distribuida en 2.224 localidades. J_a región const3 de 

cuatro municipios (Anexo 6.2). La localidad m:ís poblada es Villaflorcs (Cua<lro 2.3). 

TESIS CON 
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2.3 Localidades con más de 15 mil 

habitantes, Frailesca, Chiapas. 

Nombre de la 
localidad 

'Villa flores 
V'illa Corzo 
fnhcnango de b Paz 
Fuente: INEGI 2000. 

Población 
total 2000 
31.153 
8.416 
8.192 

º/o 

13.6 
3.7 
3.6 

Bajo el criterio de Cl)N ... \PC:> esta comunidad es considerada como una localidad 

urbann. 1 '.J., y para los objetivos de la investigación es el principal ccnt:ro urbano o polo de 

desarrollo regional. El autor considera conveniente incorporar por el momento las otras dos 

localidades., ya que tienen un considerable número de habitantes .. así como un buen 

equipamiento urbano, rasgos constatados durante las , .. isitns del trabajo de campo . 

.Ahora bien. con base en el método desarrollado por Christallcr (Anexo 5.1 ). al 

conocerse el número rotal de habitantes de la región y el número de líneas telefónicas 

(3.077.0). se pueden calcular los indices corrcspon<lientcs (Cuadro 2.-1-). 

2.4 Lugar central según el método de los teléfonos, Frailcsca, Chiapas. 

Non1bre de la 
localidad 

Población total 2000 

31.153 
8.·H6 

Fuente: Elaborac1on. prupt;a. <latos XJI Cctl~O. 

Lineas tclcPónicas Indice 

1.231.7 
305 192.3 
::!11 Jll'7.3 

Los resultados del Cuadro 2.4 correspondientes a la Frailcsca coinciden con el 

criterio de la co:--:.\PO,. según los cuales Y"illaflorcs es el lugar central. En este índice se 

incluyen también \.rilla Corzo y San Pedro Bucn:n·ista como lugares centrales. en '\0 irrud de 

c¡ue ambas se ubican en el rango de entre 5,000 y 14.999 tn.il habirantcs. Como en el caso de 

la Costa de Oaxuca. estas localidades son consideradas corno con1un.i<lndcs en transición. 

cuya acrh·idad económica es dh·crsificada .. es decir. la dh·isión social del trabajo es amplia. 

Por tal mori'\·o. el autor considera importnntc incluir estos centros urbanos, dado que juc.bran 

Es muy importante resaltar también que \"illatlorcs está incluida en el programa <le hts 100 Ciudades del 
Plan ~ac1onal de Desarrollo Urbano :!OU0-~006. 
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un papel de nodo de enlace entre un sinnúmero de localidades eminentemente rurales de la 

región.·· 

En ,el trabajo de campo se constató que estos centros urbanos fungen como lugares 

centrales a· lo largo y 'anc~'IO de la región. dado que cuentan con Scn·icios y equipamiento 

urbano; además, ejercen una influencia de nodo o rótula hacia el resto de las localidades 

ru~alcs. 

Bajo el criterio de la CON.~PO y el método de los teléfonos. resulta que Villaflores es 

la única .ciudad en la Frailesca que concentra el 13.6°/o de la población regional, mientras que 

el 86.-1-o/o de Jos habitantes est:i asentada en localidades rurales. Esta ciudad resulta ser el polo 

de atracción para el resto de las localidades de la Frailcsca; para las seis localidades de estudio 

Villaflores es la ciudad central. 

2.6 Indicadores de distancia 

De la nUstna n:1ancra que el indice de pobreza, este indicador permite conocer qué 

comunidades se encuentran más retiradas del lugar central y tnancicncn un '\"'Ínculo ·can éste. 

Es el indicador la distancia entre el pueblo y la ciudad. 

El criterio aplicado fue considerar localidades con disrancia corla cuando el recorrido, 

rcalizn<lo por el autor. cn1plcando el nUsmo automóvil y conduciendo a la misma vcloci<lad .. 

fue de n'lcnos de 30 minutos: se consideran localidn<lcs con distancia la~a cuando el 

recorrido fue de más de 30 minutos (,·cr Cuadro 2.5 distancias cronometradas). 

}J1wr Bt>,:rrn/C,,,¡rda. Crbarusmo. L"~.\~1 
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Cuadro 2.5 Distancias cronometradas. 

Cura Nombre del pueblo 

10101 De Cortijo a Pinotcpa :--.:acional 
10:?:01 De Jica\·an a Pinotcpa Sac1onal 
10301 De focotcncc a Pro. Escondido 
10401 De Tihcncc a Pro. Escondido 
10501 De :--.;npala ;1 Pto. Esconc..lido 
10601 De :'\ltxtcncc ;1: Pro Escondido 
207nt De ,:\fckhor ~1 \ "1llflorc:s 
20801 De 1" de :\l:t\·o a \"1llatlorcs 
209()] De Roblac.b ;1 \'1llatlorcs 

21001 De Dolores l. a .\.\Cnrzo 
21101 De ~ucrCtarn a . \.\Corzo 
21201 l:>c Rtzo <le L>ro a . \.\Corzo 
Fuente: Elabor;1c1un propia del autor • .:::!UO 1. 

2. 7 Indicadores del idioma 

Tiempo 
es rimado 

1:30 hrs 
Stl ITilll. 

2 hrs 
l:Jtl hrs 
1:15 hrs 
211111111 

3(1111111 

2Unun. 
1 :30 hrs 
4CI 1n1n 

511111111 

4 hrs 

Criterio 
1 =Corta 
O= Lar1!'a 

o 
o 
o 
o 

() 

o 
u 
u 

El indicador empicado como índice de accesibilidad social fue considerado como el dominio 

del idioma cspa1'ioL ;\ raíz del trabajo <le campo y de los resultados obtenidos mediante los 

GF en las 12 comunidades. se concluyó c1uc hablar español. particularmente en las 

comunidades indígenas. es una cualidad que ofrece mayores oportunidades de conseguir un 

empico. El indicador es simplemente si el jefe de la fam.ilia habla cspa1'iol o no. De manera 

análoga tenemos: hogares que hablan español = 1 y hogares que no hablan español = O. 

2.8 Indicadores de beneficios gubernamentales PROCAMPO y PROGRESA 

El indicador empleado se refiere al goce o no de los beneficios gubernamentales por parce de 

los hogares campesinos. Este índice se traduce como el beneficio n1onetario hacia los 

hogares pobres. El indicador simplemente registra si percibe subsidio <le PROC.-\:'-IPO o 

PROGRES.·\ = 1 y no percibe = o. 

2.9 Indicadores del uso de servicios urbanos 

Este índice intenta idencific~r a los hogares que de alguna manera están , .. inculados con las 

principales ciudades. mediante el-uso frecuente y significaci'\·o de servicios telefónicos y 

transporte público. es decir. cuando el consumo anual de servicio telefónico y de transporte 

fue superior a los 5600.0 pesos por hogar. Un gasto significati,·o para los hogares en estos 

rubros refleja que el hogar. de alguna u otra forma. está ,·inculado con In ciudad más cercana 
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a la región correspondiente. Cuando el gasto es mayor a Jos 5600 pesos, el indicador es = 1 y 

cuando es-menor =·o. 

2.10 Prueba estadística de independencia Chí-euadrada 

.A.- parcir de los resultados de In linea rnonct:arin de pobreza y los indicadores anteriormente 

de;;critos como ví11c"los .. se desea saber si existe algún tipo de relación entre estos h'TI.tpos de 

,-ariablcs, es decir, entre la magnitud de pobreza de una comunidad y su ,~ínculo con el CUR. 

El análisis consta de dos pasos: 1) disciiar una tabla de co11ti11ge11cüi'º .. una matriz de 

dimensiones 2 X 3: por columna la variable vínculos y por coluni.na los grupos de hogares 

según el grado de pobreza (HP, HPI y HNP); 2) a la tabla de m11ti11ge11da se le aplica la prueba 

cstndisricn Chi-cundrada~1 • El análisis consistió en el diseño de seis escenarios posibles .. para 

lo cual fue necesario construir seis tablas <le concingcncia: 1) la magnitud <le la pobreza del 

hogar y la distancia al CUR (corta o larga); 2) grupos de pobreza y el idirnna de los m.ietnbros 

de la fatnilia (español o lengua indígena); 3) grupos de pobreza y ser o no beneficiario de 

alglin programa de educación, salud o alimentación (PR< >GRES.\ hoy l >P< >RTU:--=ID.\DES): -l-) 

grupos de pobreza y ser o no beneficiario del progran1a <le subsiJ.ios .-\lianza para el Catnpo 

(PROC.\;\IPO); 5) grupos de pobreza y el uso recurrente del teléfono (usuario o no usuario): 6) 

pobreza y el uso frecuente de transporte público para desplazarse al CUR. 

El prinicr supuesto esperado en el análisis de la Chi-cuadrada aplicado a la tabla <le 

co11li11 ... t},~l1dt1 es que el resultado renga un grado de confiabilidad alto .. o sea .. csta<lísric:uncntc 

significath·o. EN la segunda fase se espera corroborar las hipótesis csradíscicas: 1) hipótesis 

1: no hay relación entre pobreza y el vínculo urbano <le los hogares csrudia<los:; y 2) hipótesis 

.2: consiste en rechazar la hipótesis 1 y aceptar la hipótesis .2 que propone: si cx.istc relación 

entre pobreza y el '\'""Ínculo urbano de los hogares. En resumen. primero se rechaza la 

hipótesis <le yue las Yarinblcs son i11dt>pt'11die11/e . .r y se acepta la segunda en c.1uc las '\ .. ariables son 

dt>pt'1tdiot/t'S. 

:1 
La r;.1bJa de ~·untingendJ permirc analizar si existe:: algún grado de relación cnrrc las variables. 
Para conocer en detalle la prueba Ch.i-cuadr;1da .. consúltcsc el .-\nexo csradístico 7.1. 
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2.11 Marginalidad en Jos hogares y sus patrones de consumo 

Un indicador.básico que refleja el nh·el de desarrollo de una comunidad es la coberrura de 

cierto tipo de s~rvicios b.ásicos .. Para efectos de la presente investigación se consideraron 

nueve se.ndcios espCcíficos (en el ..t\nexo 8 .. 1 se detalla el procccÍ.i.tn..icnro para la construcción 

de Jos indicadores de marginalidad): 

• "1. ... cnencia de la ,·iv·icnda 

Agua potable y enrubada 

• Conexión al drenaje 

Elecrricidad 

La viYicncla tiene piso de cierra .. cemento u otro material 

• Calle pa,·imentada 

• Tiene la posibilidad de lle,·ar a su hijo a la escuela primaria 

Tiene la posibilidad de llevar a su hijo a la escuela secundaria 

• Tiene la posibilidad de ir al sen·icio de salud 

Para elaborar los indices de marginación por hognr también se recabaron dntos en las 

encuestas aplicadas a los hogares respecto a los scrv·icios con que cuentan. Una ,·cz 

caprura<la la información en una base de daros. se c'\.·aluó el grado de marginalidad de cada 

uno hogar y se hizo una comparación según su grado de pobreza. De manera sirrúlar se 

c"·aluó el grado de 111arginación de cada una de las 1 :! poblaciones. 

El método consistió en dar un "·alor numérico a las respuestas obtenidas en la 

encuesta. rclath·as a los scn.·icios básicos de un hogar -o dicho de otra forma .. a la 

acccsibili<laU a estos- y <le la comunidad en conjunto . ..-\sí pues .. se tomó el criterio de dar el 

Yalor numérico de 1 a las respuestas siy un "·alor numérico <le O a las respuestas 11a. Gracias a 

este criterio se pucc...lcn hacer estimaciones numéricas y porcentuales <lcl grado de 

marginación tanto <le los ho,6"1.res como de las comunidades. 

_\unque el análisis será abordado en el capítulo tres. a continuación se proporciona 

un ejemplo para su mejor comprensión: un hogar que contaba con siete de los nuc"·e 

sen.·icios básicos para su bienestar y carecía de dos de ellos .. consecuentemente obtu''º siete 

indica<lorcs con calificación de 1: un toral de siete sí y dos no. que representan 22.2~,...º de 

grado e.Je marginación. 
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En Jo que se refiere a patrones de consumo, se han realizaron algunos cálculos en las 

bases de datos para saber qué rubros, en qué cantidad y en qué porcentaje se gasta el-dinero 

de las comunidades.-

Como existe una gran diversificación en cuanto a 'gn~t:os de un" hog.ir:)p-dc ca·d~ 

pueblo, el criterio que se empleó aquí fue agrupar la grnn gama de gastos en siei:e rubros de 

egresos de los hogares. Los rubros son: 

• Alimentos 

1\faiz propio 
~faíz comprado (grano) 
1-larina m;úz 
Tortillas elaboradas (compradas) 

Scn"icios para el hogar 

Educación 

• ~léclico 

• Bienes 

Fiestas 

Fiestas tradicionales 
Fiestas hogar 

Gastos en construcción (mejoras a la casa o casa nueva) 

En el Anexo 9.0 y los Cuadros 9.1 y 9.2 se incluyen más detalles de los gastos. 



Capítulo 3 El proceso de análisis y sus principales resultados 

Este capírulo- prcScñrn, cn·-prirñcr término, los resultados del análisis de la pobreza, y en 

segundo, Jos resultados de los seis escenarios planteados, a partir de los datos recopilados en 

las encuestas, así como la información cualitath ... a pro,·cnicnrc de los GF en cada pueblo. 

3.1 Resultados sobre Jos cálculos de pobreza 

Del ejercicio para estimar la pobreza que incide en cada región e.le estudio se derivan los 

siguientes resultados. En el medio rural mexicano existe un nivel de pobreza que es moci'\"'O 

de considerable preocupación; sin embargo., dentro de este sector de la población n1cxicana 

se encuentran diferentes cipos de pobreza, lo que significa que dentro del sector de población 

que presenta. niveles agudos de pobreza., har aún arras más pobres y necesitados. 

Este fenómeno es de suma importancia y se presenta en las dos regiones en estudio; 

se traca de poblaciones crn.incntemcntc nirnlcs. en las que la mayoría de la población 

(alrededor e.le un 85°/o en ambos casos) '" .. ive en localidades eminentemente rurales y registra 

clc'\·ndos nh .. clcs de pobreza. En el siguiente cuadro se muestran los resultados (Cuadro 

3.1.1). 

Cuadro 3.1.1 Porcentaje de Jos niveles de pobreza, Chiapas y Oas:aca. 

Tipo de hogar 

HP 
HPI 
HNP 
Total 

Costa de Oaxaca 

71.17 
19.63 
9.20 
100 

Frailesca de 
Chiapas 

64.20 
25.31 
10.49 
100 

Fuenre: elaboración propia. resultado de la encuesta :aplic;1da en 2001 

El 71 '!/o de hogares de las seis comunic.lnc.lcs costeñas prcsen tan el problema mtls 

gr:l'\·c de pobreza extrema. o dicho de otra forma. constiruye el porcentaje de hogares cuyo 

gasto pcr cñpica mensual es menor a 5415.65 pesos. 1-=:1 64.2.~'u de las comunidades estudiadas 

en la Frailesca se encuentran también inmersos en pobreza extrema. El gasto mensual pcr 

c:ípitn de 25°/o de hogares frailcscanos es superior a 5415.65 pesos. pero inferior a 5754.8:::?. lo 

cual los ubica como hogares en pobreza intermedia; el 19f:!/o de hogares costeños también se 

ubican dentro de este rango. l\Iicntras que el 10.5'~/o de hogares chiapanccos superan los 



5754.82 pesos en el gasro per c:ipira mensual, el del tn.Ísmo grupo de hogares oaxaqueños es 

de 9°/o. 

De forma esquemática se obsen·a en el Anexo 10 y las Gráficas 3.10.1 y 3.10.2 la 

concentración de los hogares encuestados en la Costa y en la Frailesca (163 y 162 hogares 

en tte,·istados rcspccrii.-an1en te). 

Por otra parre. los cálculos de la linea n>onetaria de pobreza para cada comunidad en 

esrudio son: 

Cuadro 3.1.2 Porcentaje de hogares por comunidad, Costa de Oa.,,;aca 

Tipo de Cortijo .Jicayan .Jocotepec Tiltepec No pala Mixtepec 
hogar 

HP 33.33 82.14 66.67 92.59 77.78 74.07 
HPI 37.04 17.86 18.52 7.41 18.52 18.52 

HNP 29.63 0.00 14.81 0.00 3.70 7.41 
Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia. resulrndo de b encuesta aplicad;1 en 2001. 

Santa l\faría l\lagdalcna Tilrepec. San Pedro J icayan. San ros Reyes Nopala y San 

Pedro l\Ii...xtcpcc .. presentan los porcentajes más altos <le hogares inn1crsos en pobreza 

exrrema, o dicho de orro modo, Hogares Pobres (HP) <1ue gastan menos de 5415.65 pesos al 

mes pcr c~ípita. Sobresale entre todos ellos la comuni<la<l indígena <le .. rilrcpcc. donde más del 

90°/o de los hogares son pobres extremos. 

La situación no es tan n1arcada para las comunidades de Santa ~lnria Cortijo y 

Santiago Jocotcpcc .. entre las que sobresale Corrijo. donde casi el 30~/o de los hogares tiene 

un gasto mensual pcr cápita mayor a los 5754.82 pesos. La comunidad Corrijo no se '\re tan 

afectada por el fenómeno de la pobrczn. aunque no deja de ser una comunidad del medio 

rural campesino mexicano que p~u.lece arraso económico: sin embargo. este poblado registra 

el menor porcentaje de 1-IP y .. por lo tanto. será considerada como una de las seis 

comunidades n1cnos pobre. En el ~-\nexo 11.0 se puede observar esqucm:ícicamcnrc los 

resultados Ucl análisis de pobreza. 

Por otro hu.lo. los cálculos para cada una de las comunidades de la Frailcsca son: 
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Cuadro 3.1.3 Porcentaje de hogares por comunidad, Frailesca de Chiapas. 

Tipo de 
Melctior 

1° de·- -Rc;i>ia<tá 0<>1c>res al,;erétaro 
-Rizo de 

hogar Mayo- Oro 

HP 40.74 44.44 70.37 88.89 96.30 44.44 
HPI 48.15 33.33 22.22· 7.41 3.70 37.04 
HNP 11.11 22.22 7.41 3.70 0.00 18.52 

Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia. resultado de la encuesta aplicada en 2001. 

Qucrérnro. Dolorcsjaltcnango y Roblada Grande presentan el problema más grave 

en cuanto al grado de pobreza extrema se refiere. Qucrétaro supera a todos los pueblos en 

este rubro,. ya que el 96°/o de sus hogares están inmersos en pobreza extrema. No tan 

marcado es para las comunidades Libertad I\!elchor Ocampo. 1" de !\layo y Rizo de Oro. 

porque las tres localidades tienen índices n'luy sitnilarcs .. 1 º de I\layo no se ,,.e tan afectada por 

el fenómeno de la pobreza, refleja el n>ayor porcentaje de HNP y el menor de HP. pero no 

dejan de ser comunidades del medio rural campesino mexicano que padecen atraso 

económico. marginación y poco acceso a servicios urbanos. 

En el _·\nexo 11.0 se muestran de forn1a esquemática la distribución del gasto y la 

sirunción de pobreza para cada comunidad. Es con,..-cnicnrc obscrYar las gráficas <le las 

comunidades Santa .(\lacia I\lagclnlcna rriltcpcc y Qucrétaro. donde se presenta la pobreza 

más aguda corno porcentaje de la población de 1-IP. En el caso contrario están las 

comunidades de Santa I\Inria Cortijo y Libertad (\lclchor Ocnmpo. que presentan el mayor 

porcentaje de HNP. 

Por úlcimo. se obscn.""a que las tres comunidades con mayor porcentaje de pobreza 

extrema. San Pedro Jicaynn y Santa I\larín l\lngdalcnn Tiltcpcc. son también las que tienen el 

n>ayor número de habitantes de habla indígena: I\li.xtcco el 83°/o de la población y chatino el 

80~"º• respccriv·arncnte. 

3.2 Resultados sobre Ja prueba estadística de independencia Chi-:cuadrada 

Los resultados del segundo cjcrci~i-~ i~ali~~~~ -~o~',i~-boris~cc~6n de una tabla de ,·0111i11ge11cit1, 

descrita en In sección 2.1 O. en la ctinl se efec~ó un cruce de información entre las dos y tres 

,·arinblcs que se estudiarían. Los ejercicios ~onsisticron en elaborar seis escenarios posibles: 

1) la distancia y el ni,·el de pobreza de los hogares; 2.) la lengua indígena y el ni,·cl de pobreza; 
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3) los hogares beneficiarios del programa PROC.\:'>IPC> y el nivel de pobreza; 4) los hogares 

beneficiarios del programa de PROGRES.\ y el nivel de pobreza; 5) el uso de tcléfonoºyel nivel 

de pobreza; y 6) el uso de transpone público y el ni,·c) de pobreza. Los seis escenarios se 

dividieron a la ,•ez por región: los resultados para el grupo de comunidades oaxaqueñas y los 

resultados para el grupo de comunidades chiapanecas. 

Con el cruce de información se construyó la tabla de co11li11ge11cia .. en la que se indica 

con qué frecuencia un hogar ubicado cerca de la ciudad más próxima tiene o no ni,, .. clcs de 

pobreza extrema. Se procedió de In misma manera con los hogares alejados de la ciudad 

principal,. con cada uno de los cinco escenarios restantes y., si.rnultó.ncamcnre .. con ambas 

rcgioncs.·Los resultados originales arrojados por el programa de cómputo Stt1listica/ Package 

far the Soc7·a/ Sde11ct•s (SPSS por sus siglas en inglés) se muestran en el .:\.nexo 12.. l .. os cuadros 

contienen un rcsun'lcn de los rcsulc:u..los obtenidos. 

Escenario 1 Costa .. Corresponde al cruce de información entre distancia y 

pobreza. En este caso se proporcionan los resultados ohsen•t1dos o empíricos recabados en 

campo. así como el resumen corrcsponc.liente (.Anexo 12. Cuadro 3.2.1). 

Existen. pues. para este primer ejercicio seis ccklas o ensillas en la tabla <le co11/i11ge11dt1 

en las que se obscn·a la frecuencia <le cnda categoría de hogares. Can estos datos deseamos 

saber si Ja distancia en realidad incide en el nh·cl de pobreza <le las fiunilias que conforman 

cada comunidad .. a fin de poder interpretar su '\.""Ínculo con los CUR. 

Del total de los hogares de la Costa oaxaqueña .. el 79 1~/º , .. h .. cn a una distancia 

considcrablcmcnrc larga <lcl principal CUI~. lo que indica que más de las tres cuartas parres 

de lns familias esrudia<las ,.h .. cn a más de 30 minutos de su correspondiente CUI~~. Por ar.ro 

lado. se obsen·a que el 55~/º de los mismos son hogares pobres extremos ( .. ·\nexo 12 .. Cuadro 

3.2.2). Con base en los resultados totales de cada una ele las ,·ariablcs en el cuadro de 

i-·011/il~f!.r!ll17LI <le ,·alares ohsen•ado.f,. se construye el cuadro de ,·alares eJperados. o sea. los '\"alares 

probables en caso de <.J.Uc no hubiera ninguna relación entre la distancia y ln pobreza (:\nexo 

12 .. Cuadro 3.2.3.). Con lo anterior se denota que el resultado de los v·alorcs ohsen•ados es 

diferente n los ,·alares r!.tpertulos. Por medio de la prueba csradiscica Ch.i-cundradn deseamos 

corroborar si estas diferencias permiten establecer una relación entre In distancia y In pobreza 

= Parn m:.is detalles de las distancias entre las comun.idndes cura.les y d CUR. vé:.lsc el Cua<lro 2.5 (Distancias 
cronometradas) del Capítulo 2. 
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de los hogares de una manera estadísticamente significativa. El cuadrado de In suma 

aritmética de estas diferencias entre los valores esperados proporciona el "·alor de Chi

cuadrnda. Con este valor se pueden comparar con los valores expresados en las tablas 

estadísticas de Chi-cundradn. En nuestro caso, al contar con los resultados obtenidos con el 

programa SPSS. que proporcionan el nivel de s{g11ijica11da de las '·ariables. podemos saber si 

las. variables empicadas son independientes o dependientes. Si el resultado es significativo al 

5°/o ó 10º/o de confianza .. se puede rcchnzar la hipótesis de independencia y aceptar In 

hipótesis <le dependencia entre las ,·ariables. Para el ejemplo que se analiza las variables no 

son cstndísticamcntc si!:,TfiÍficacivas .. por lo que nos encontramos en In zona inferior de la 

curYa de Chi-cundradn de no-rechazo., lo que indica que las variables son independientes 

entre sí. En et.ras palabras., en el caso de la Costa oaxaqucña ( • .-\nexo 1.2., Cuadro 3.2.4.) .. no 

hay relación entre la distancia y In pobreza de los hogares. 

Escenario 1 Frailesca. l~os daros del cruce de información entre distancia y 

pobreza en el caso de los hogares chiapanecos aparecen en el .. Anexo 12 y el Cuadro 3.2.5. 

Del total de hogares estudiados en In Frnilescn. el 67~/o "·i,·cn a una distancia larga del CUR. 

lo que sibrnifica que mñs de la mitad de las familias estudiadas viv·cn a n1ás ele 30 minutos <lcl 

CLTR correspondiente, nllcntras que el 5~/º los 1-INP ·v·ivcn a una distancia rclacivan1cntc 

corta. Por otro Indo. el SO~/º de los HP ,.;,·en a una distancia larga (Anexo 12 y Cuadro 3.2.6). 

Con lo anterior se denota que el resultado <le los ,·alares ohsc>n•ados es diferente a los 

,·alares eJpt:r(}drJ.f . .:\ tra,:és de la prueba estadísrica de Chi-cundrada deseamos corroborar si 

tales diferencias permiten establecer una relación entre la disrn.ncia y In pobreza de los 

hogares de una manera estadísticamente significari,·a. En este caso se obscn·a que las 

variables son csradíst:icamcnte significari,·as. por lo que nos cncontratnos en la zona inferior 

de la cu1·va. <le Chi-cuadrada de rechazo .. es decir. las ,·ariablcs son dependientes entre sí. En 

otras palabras .. si hay relación entre la distancia y la pobreza de los hogares en el caso de los 

pueblos frailcscnnos ("\nexo 12 y Cuadro 3.2.8). 

L7na ,·cz que se ilustraron en <lera.lle los resultados <lel análisis para el escenario 1 .. 

para los Ucn1ás escenarios sólo se mostrarán. los cuadros correspondientes a los pon·enl<yi!s 

oh.fc'n•ttdo.1. R.cspecto al resto <le cuadros informatiYos se le pedirá al lector que consulte el 

anexo correspondiente. En lo succsh.·o sólo se presentarán aquellos casos en 9uc las '\"'ariables 

-P:.tb...¡na 63 -



hayan sido cstadísócamentc significaóvas y exista relación o dependencia en la tabla de 

co11/i11gencia. 

Escenario 2 Costa y Frailesca. Cruce de información entre lengua indígena y 

pobreza (Anexo 12 cuadros 3.2.9 Costa y 3.2.10 Frailcsca). En el caso <le los hogares 

oaxaqucños es muy relevante el resultado obtenido .. ya que en principio las variables 

re~ultaron significaó,·as. El 50.3°/o de los hogares entrevistados habla lengua indígena. 

l\.lientras que el 39°/o de la población se encuentra inmersa en pobreza extrema y hablan 

lengua indígena. sólo el 8°/o de los hogares entrevistados son no pobres y hablan español. La 

prueba resultó significath .. a en un nivel del 5tyº y es por tanto confiable al 95°/o. El dato se 

encuentra en la zona inferior de la curva .. donde se rechaza la hipótesis <le independencia .. lo 

que si,6'"11.ifica que hay una relación directa entre hablar una lengua indígena y ser un ho.brar 

pobre. Ocurre lo contrario con los hogares frailcscnnos dado que las , .. ariablcs resultaron 

cstac.líscicntncntc no sib-rnificath·ns. pero aun así se puede obscn·ar 9uc en el 95~ 10 de los 

hogares entre\"·istaclos se habla esparlol. 

Escenario 3 Costa y Frailcsca. El cruce de información entre beneficiarios de 

PROCA.l\.lPO y pobreza se presenta en el .. -\nexo 12 y los Cuadros 3.2.11 par:i la Costa y 

3 . .2.12 pnra la Frailesca. Según los <latos arrojados por SPSS • en el caso de la Costa no son 

estadísticamente significatiYos .. lo <.J.Ue indica c1ue no hay una relación entre el nh·el de 

pobreza y ser beneficiario o no del programa PRC)C.-\i\IPCJ. Sin cni.bargo. es interesante 

consulcar el Cuadro 3.2.11. dado que el 73'! 1
0 de los hogares goza de un subsidio al catnpo 

para la producción de granos básicos. En términos de política económica se observa que es 

acertado el programa .. pues el 53°/o <le los hogares inmersos en pobreza extrema cuentan con 

el subsidio. Ocurre lo contrario con los hogares de la Frailcsca. ya que el gra<lo de 

significancia de los datos arrojaUos por SPSS es de 5°/o. Esto quiere decir c1ue hay una 

relación directa entre la pobreza r los beneficios de la política agrícola <le PR()C.\i\IPC1, Un 

ejemplo de cl1o es que el 84º'0 <le los hogares encuestados son bcncficia<los por el programa y 

el 55°,..o de hogares que "·h·cn en pobreza extrema son beneficiarios por el subsidio. Esta 

siruación se puede considerar como un reflejo del , .. ínculo entre los hogares y el CLTJl. en 

"·irrud <le que el subsidio se emplea para adquirir semilla. fertilizantes y agroquíni.icos. en el 

mejor de los casos. pero cuando la transferencia monetaria de PR(JC_-\,:\IPC > no es <lcstinada a 

la ªh'Ticultura. se utiliza en la compra <le bienes o sen·icios urbanos por excelencia. 



Escenario 4 Costa y Frailesca. El cruce de información entre beneficiarios de 

PROGRESA y~pobrcza para ambos casos se presenta en el .Anexo 12, Cuadro 3.2.13 para In 

Costa y el Cuadro 3.2.14 para In Frnilcsca. En ambas regiones los datos reportados por SPSS 

resultan significativos, lo que indica que sí hay una relación entre el nh-el de pobreza y ser 

beneficiario o no del programa PROGRES.-\. 

Resulta interesante,. en el caso de Oaxnca,. que el 61°/o de los hogares goza de un 

subsidio a la pobreza (educación, salud y alimentación) hoy dcnoniinado OPORTUN!Dc\DES. 

En términos de política económica es acertado el programa, pues el 49°/o del total de hogares 

encuestados,. inmersos en pobreza extrema, cuentan con el subsidio,. mientras que sólo el 7f!/o 

del total de los hogares entrevistados que son no pobres lo obcicncn. l\fuchos campesinos 

comentan que: u ••• cs de bastante ayuda el subsidio,. porque nos permite [conseguir] cosas 

para que los niños vayan a la cscucla ... n Los bienes que mencionan son n1cramcnrc cita<linos 

o que pro,·icncn de la ciudad más cercana. En el caso de Chiapas se obscn·a yuc sólo 331Yo 

del total de hogares encuestados son beneficiarios del subsidio de SEDESl lL; el 26~/o del total 

de hognres inmersos en pobreza extrema es beneficiario c.lel programa. Que<lan excluidos del 

subsidio un 38~/o <le hogares. porcentaje que corresponde a familias en pobreza extrema .. 

mientras que una mínitna parte (4'~/o) son hogares no pobres y si reciben el beneficio. 

Escenario 5 Costa y Frailcsca. El cruce de información entre usuarios de 

teléfono y pobreza para ambas regiones se presenta en el .·\nexo 12 .. Cuadro 3.2.15 para la 

Costa y Cundro 3.2. J 6 para In Frnilcsca. En ambas rc¡,,>ioncs los <lnros reportados por SPSS 

resultan altamente significath .. os. lo que indica que existe una dependencia entre ser pobre y 

ser usuario de un teléfono. 

Oaxaca presenta un rcsultac.lo muy interesante: el 67~/º de los hogares encuestados 

declaró no ser usurario frecuente del teléfono. Concretan-tente .. 55~/º de los hogares 

cntre\·istndos no son usuarios de teléfono y se encuentran inn1crsos en pobreza extrema. E.n 

el otro extremo. sólo el 6~/º del total de hogares encuestados que no son pobres son usuarios 

frecuentes del teléfono. Este hecho se puede interpretar como un '\·ínculo intensh·o entre las 

pe,1ucñas comunidades rurales y el exterior. En los resultados obtenidos en el caso de 

Chiapas .. el 87º~º del toral <le hogares encuestados declararon no ser usuarios del teléfono. En 

panicular el 60°/o de hogares que están por debajo de la línea de pobreza extrema no son 

usuarios del teléfono. Sólo la tn..inorfa ... 2~'0 de hogares que son no pobres~ declaró ser usuario 
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frecuente del teléfono .. i\quí el uso del teléfono se considera como un instrumento que une y 

acorta la distancia entre las personas manteniéndolas de una -u otra forma comunicadas con 

el exterior. 

Escenario 6 Costa y Frailesca. El cruce de información entre usuarios de 

transporte público y pobreza para ambas regiones se presenta en el Anexo 12, Cuadro 

3.2.17 para la Costa y Cuadro 3.2.18 para la Frailesca. En ambas regiones los datos 

reportados por SPSS resultan altamente significath·os, por debajo del 5°/o de confianza (más 

allá del 95º/o de confianza), lo que indica que si existe relación entre las , .. ariables de ser pobre 

y ser usuario del transporte público. 

El análisis para la Costa de Oaxaca refleja el poco vínculo de los hogares con el 

exterior. Sólo basta obscn"ar los datos: el 50°/o del total de hogares encuestados declaró no 

ser usuario del transporte para trasladarse al CUll: m:is aun, el 42<.!/o del total de hogares. nos 

refcritnos aquí a los que gastan menos de 5415.65 pesos pcr c:ípita al tncs. no son usuarios 

del ttansporte público. Sólo el 7~/o del toral de ho,6T3res no pobres encuestados. que gastan 

más de 5754.82 pesos al mes pcr cñpita. son usuarios del transporte público. Respecto n los 

resultados para los hogares de la Frailcsca. se encontró que 53<.~"o <lcl total de hogares 

encuestados no son usuarios del transporte: particularmente el 39°/'o de hogares en pobreza 

extrema no emplean significnth .. amenre el transporte público para salir e.le las con1unü..ladcs 

rurales: sólo el 9t~/º del rotal y que corresponden n hogares no pobres lo utilizan para salir <lcl 

pueblo. 

3.3 Resultados sobre el índice de marginación a nivel de hogar 

El presente análisis. gue pretende medir el indice de marginación <le los hogares. contempla 

nueve sen·icios básicos que deberían existir en un hogar para el sano <lcsarroUo de sus 

integrantes. -rales sen·icios son tenencia de la , .. i\·icnda: agua potable y cntuba<la: conexión al 

drenaje: electricidad: la vh·ien<la ricnc piso <le tierra., cemento u otro n1ateria.I;. calle 

pa,-irrienrada: tiene la posibilidad de llevar n los niños a la escuela primaria: rienc la 

posibilidad de lJe,·ar a los hijos a la escuela secundaria; y tiene la posibilidad de asistir a un 

:-;cn·icio <le :-;alu<l. 

Los daros para calcular éste indice de murginación en cada hogar son diferentes a los 

de la CON:\PC> .. \qui se presentan los resultados: San Pedro Jicayan y Santiago Jocotcpec 
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tienen el mayor índice de marginación.- Dada la carencia de serv·icios públicos básicos no 

existe un desarrolle) cconómi,co: en- las- comunidades~-nten los hogares y;= principal.mente de 

los hogares que !:is c<Jnformnn. S;,_n"Pcdro i'l.lL"<tepec cue;:,tn con un nú.;,cro sigrtlficntivo de 

sen·icios y, en consecuencia •. tiene tin .bajo índice de marginación (Cuadro 3.3.1 ). 

Cuadro 3.3.1 Resulrndos de marginación por hogar. 

JBG* 
(o/n) 

26.7 
27.6 
35.8 
37.0 
37.0 
39.9 

39.9 
39.9 

40.3 
-1-2.8 
44.ll 
44.8 

San Pedro .:\li.xtcpcc. Oax. 
Primero de .:\fayo. Chis. 

Sanra .:\(arfa Corrijo. Oax. 
Santos Reyes Nopala. Oax. 

Robhu..la Grande. Chis. 
Santa :\farfa ~lagdalcna Tihepcc. Oax. 

Rizo de C>rn. Chis. 

Dolorc~ _l altcn.mgo. Chi~. 
Qucréraro. Chis. 
Libertad :'\.Ickhnr Oc;unpo. Chi!'. 

S;1nt1agn Jococcpcc .. Oax 
San Pedro Jicavan. ()ax. 

:\1argi1101c1ún. 

:\luy mar!:,'1.nadn == 1 
:-.:o m;1rg1nado == 11 

.. :\Iétodo clahor:tdo por Jav1cr Bcccrnl Gotrcia 
• • :\té todo Ud Consejo >-:actonal de Pobbu;ión 

Fuente: Ebhoractón propÍ;t 

3.4 Resultado sobre los patrones de consumo 

CONAPO-
3 
3 
4 

3 
4 

5 
5 
5 
4 
3 
4 

5 

El último análisis 9uc se presenta a nh·el de hogares corresponde a los rubros y porcentajes 

de gasto por parte de los hogares cntrc\.·istados. mencionados en el Capítulo 2.11: grupo de 

alimentos. harina de maíz. tortillas elaboradas (compradas). servicios para el hogar. etcétera. 

De acuerdo con el Cuadro 9.1 Jcl .1\ncxo 9.0. los hogares de la Costa gastaron ene.re 

un 4-1 y 61 l.!~o en alimentos:. le siguieron en importancia el gasto en scn·icios para el hogar. 

ene.re un 12 y 17º,.o. y 9 por últin10. el gasto en mejoras y construcción de \.·h·icn<la .. 

aproxin~a<lamcnte el 6~-0 del gasto total. 

R.cspecto al conjunto de hogares enr.re,·istados en la Frailcsca .. éstos gastaron en 

alimentos entre el 50 y 67°'0 del total <le hFfisto. J_c siguieron en itnportancia los servicios para 

el hogar .. rubro que incluye las erogaciones en ec.Jucación. scn.·icio médico. bienes y fiestas .. 
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entre un 13 y 21°/o de sus gastos. Finalmente. se asignó menos de 8°/o al rubro de 

remodclación.y construcción de viviendas. 

3.5 La marginación a escala regional (una aproximación)"" 

El análisis sobre marginación a esc:tla regional que se presenta en esta sección es meramente 

de. carácter ilusttath•o; los cálculos fueron elaborados por CON.~PO y PROGRES.·\. para 1995. El 

autor considera relevante mostrar someramente el porcentaje de marginación para ambas 

regiones. 

Las regiones tienen poca sirn.il.irud desde el punto de vista sociocconórn..ico: se 

obscn·a asimetría en la tecnología agrícola. In ganadería. la producción pecuaria y forestal y 

en el nh·el industrial y manufacrurcro. Principalmente la región de la Costa se caracteriza por 

su infraestructura hotelera y de scn·icios (se hace referencia a Puerto Escondido y f-luntulco)~ 

pero según las estadísticas éstas acci"·idndes no incluyen o emplean ni grueso de la población 

de la región. 

l~n términos dcn1ográficos y en número de lineas telefónicas. In Costa es dos \•cccs 

mayor que In Frailcsca. Como se mencionó en los Capírulos 2.4-.1 y 2.4-.2. en In Costa habitan 

4-82 rnil personas y en In Frailcsca 229 rn.iL 

..:-\mbas regiones cuentan con al menos una ciudad con más de 15 nill habitantes . 

.Ahora bien. la población de la Costa se distribuye en 1,803 localidades y la de la Frailcsca en 

2 .. 869. J:=:stc daca muestra a simple ,·ista que In población de la Frailesca cscá más dispersa. 

El presente índice de marginación fue elaborado por CON.\PO y PROGRJ·:S.\,. 1995. 
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Cuadro 3.4.1 La marginación en ambas regiones. 

Localidades marginadas 
Región 11 Costa. Oaxaca 1995 

¡g~ n i-:-,--~ =: - .. • 60o/o ------- - - -----------------
50o/o - - ---- - ----- -----------
40o/o - -- - - - -~ -- -- - -- ------------------

~g~ T_= ~~-~-~-= ---~--=-=-~-- ~=- -===--=----=-=---=---- -
10% - -- -------- --------------·---- -

Oo/o 

Nvel de n"llrginaclón 

Localidades marginadas Región NRailesca, 
Chiapas 1995 

m-r-1---n---------~-~:-=~---~--~~-~~-=------~~---=~-~~---~---------¡ 
1 

1¡w.: - - o~ - r-s~-=---=-====--=-=-=- -- i ¡ 

Nvel de mrginación 

1 

1 

1 
1 

3.6 La marginación a nivel entidad (una aproximación) 

En la regton de la Costa habita 
el 13.2°/o de la población del 
estado (CONTEO, 1995), en un 
total de 1,224 localidades"4

• Del 
total de estas localidades. el 
83.3°/o tiene un índice muv alto 
de marginación .. de 5° grado; el 
12.3°/o un índice airo o de 4° 
grado; el 3.5°/o un índice medio 
o de 3º grado; el O . .+~·o de 
localidades se ubica en el 2° 
gra<lo o baja nu1rginación; y el 
0.57~/º en el grado 1 º .. inuy bnja 
marginación. 

En la Fmilcsca habita el 5.3~'º de 
la población total del estado en 
un toral de 777 localid:ulcs 
(C< ):--.;TE< l., 1995)~5 . l~l 59.2°/u 
tienen un índice muv alto <le 
n1arginación o <lcSº grado: el 
23.0°/o un índice <le aira 
n1arginación o 4° grado: 13.()<~'o 

se ubica en el 3º g:ra<lo o 
rnaq.~inación n1cdia; el 3.2~/u se 
en el 2° gra<lo o baja 
n1arginación: y el 1 .2~/º del resto 
de las localidades en el 1 u grado 
o muy baja marginación. 

Chiapas y Oaxaca son dos entidades que presentan los nÍ\·clcs más altos <le pobreza y 

marginación en Z\Iéxico: son entidades con más pobladores en localidades de aira y muy alc..1 

Es importante mencionar que )as 1.:?.24 localidades difieren de hts 1.803 que se tncncionaron anrcs .. en 
·nrnu.J de que los inWccs de marginación para 1995 sólo se elaboraron para bs 1 .22-J localidades. 
Este número e.Je localidades no coinciJe con el rotal resultante del XII Censo de Población y \ .. h·ienda 
2000. La r:iz6n estnba en que d indice s6lo es una muestra . 
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marginación. El porcentaje de gente que vive localidades con estas características es de 

alrededor de 50°/o, en ambas regiones (CON~\PO 1999). 

La desigualdad social en ti.léxico es un fenómeno complejo cuyo análisis requiere 

incorporar la condición étnica, pues la diversidad cultural encarna formas ancestrales de 

desigualdad, pobreza y exclusión social. En el país existen 62 grupos indígenas· cuya lengua 

materna es reconocida oficialmente por el Instituto Nacional Indigenista (IN!). Estos grupos 

se concentran en el centro y sur del país: Puebla. Hidalgo. ~lichoac:in, Nayarit. San Luis 

Potosí., I\féxico., Guerrero., ''eracruz., Oaxaca., Ch.iapas y Yucatán., y también en algunos 

estados del norte como Sonora y Chihuahua. Es importante señalar que aun cuando muchos 

de sus miembros han dejado de hablar su lengua materna., conscrYan ,·alares culturales que 

les dan sentido de pertenencia a su comunidad (CoN.·\PO 1999). 

El conjunto de localidades predominantemente indígenas de alta y muy alta 

marginación representan el 20.2~"º <le las loc:ilidac.lcs marginadas del país., concentradas en lns 

entidades de Chiapas. Oaxaca, \'cracruz. Chihuahua. Puebla y Guerrero. 

Ln gran cantl<la<l e.le locnlidndcs pc,¡ucrias y dispersas en lns regiones indígenas es un 

problema que obstaculiza la dotación e.le infrncstrucrura y equipamiento básico. Del conjunto 

de localidades con predotn.inio <le población indígena, nuc'\ .. C de cada diez son menores a ni.il 

habitantes. mientras que casi cinco de cada cien se encuentran en un intcrv·alo de 1.,000 a 

.2.,499 habitantes, en su mayoría con índices de muy alta marginación: 89.6 y 62.4°/o., 

rcspccti,·amcntc (co;o-;.\PO J 999). 

Oaxaca y Chiapas tienen casi el mismo ingreso pcr ciipira anual para 1995: el ingreso 

para los habitantes oaxaqucños ascendió a SS,884 pesos y el de los chiapanccos n SS,976 

pcsos=6
• Si la distribución del ingreso fuera cquitat:iv·a., les correspondería un ingreso diario 

por farr.U.lia de aproximadamente $80 pesos, bajo el supuesto de 9ue las familias se componen 

de cinco miembros en pron1e<lio. 

Es muy importante señalar que esre ingreso per cápira es a ni"·cl cstarnl. 
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Capítulo 4 Conclusiones 

La tesis cumple con su objetivo general al analizar el ~·inculo de las 12 comunidadco(rurales 

con sus respectivos centros urbanos empleando datos empíricos. Del análisis se-desprenden 

varias conclusiones. a la vez que se pueden corroborar las cinco hipótc~is planteadas en 

Intro.4. Para hacer más sistemáticas y cnrcndibles lns conclusiones. se di':··idieron en -ocho 

puntos: 

1. Partiendo del hecho de que las ciudades representan el principal espacio de 

interacción de un país con el resto del mundo y a la vez el canal del desarrollo económico 

para el resto de las localidades dentro de un sistema de ciudades o una región específica .. se 

esperaría entonces que el flujo de la difusión de las innov·acioncs .. la in,~crsión de capital 

social y productiv·o .. así como el desarrollo cconónúco fueran cquitaáv·os para todas las 

localidades que conforman el país. Sin embargo, se puede decir que el desarrollo económico 

es trunco y no equitativo para In mayoría de los mexicanos. En principio de cuentas. )ns <los 

regiones incluidas en el presente esrudio (Chiapas y Onxnca) están fuera de los principales 

sistemas ele ciudades de 1'\léxico y se encuentran entre los estados n1ois pobres y 111arginados. 

Los pueblos estudiados se encuentran inmersos en un circulo \·iciosu <le pobreza y 

Jns nuc\·as gcncrnciones de habitantes tienen una alta probabilidad de ser pobres. Ahora bien. 

la relación de estos pueblos con sus principales centros urbanos es n1uy débil o, en arras 

palabras .. no existe un '\."Ínculo entre las comunidades y las ciudades de '\rillaflorcs y Pinotcpn 

Nacional. El ,·ínculo sólo es considerable en las comunidades más próximas .. cuando la 

distancia recorrida en automóvil es de menos de 30 minutos . 

. :\ partir del análisis y del esrudio teórico .. resalta el hecho de que ambos subsistemas 

regionales no son funcionales .. es decir ... el conjunto de localidades no están arciculndas y los 

principales centros urbanos no han desarrollado la capacidad para difundir el progreso 

económico ... el flujo de las innovaciones tecnológicas .. inversiones producth·as y el c.linn.nlls1no 

econóni..ico hacia las comunidades yuc la conforman. LTn ejemplo de ellos es el centro 

rurístico Puerto Escondido. en la Cosrn oaxnqueñn. donde la mayoría <le los empicados en el 

sector sen·icios fueron educados en otras entidac..lcs y los principales cn.pirales son de origen 

externo: lns \·n.cn.ntes laborales disponibles en el sector rurístico, en In n"layoría de los en.sos. 

son ocupadas por inmigrantes. Por atto lado ... las mercancías requeridas son provistas dcsc..lc 

el exterior. 
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Teóricamente se esperaría que las localidades que conforman un sistema funcional de 

ciudades sean los prov·eedorcs dc-sc.nticios, empleos y mercancías,. pero en la realidad esto no 

sucede así,. ya ciuc en la-Costa y Ja Frailcsca se observa un distancianúcnto físico y social entre 

las personas,. los pueblos y los centros urbanos regionales. Sería injusto culpar únicamente -

como la causa del fenómeno de pobreza y marginación- a las políticas públicas en materia de 

d~sarrollo regional; es importante reconocer ciuc las condiciones geográficas son en gran 

medida accidentadas, el acceso a la mayoría de las localidades de la Costa es dificil, debido a 

que se ubican en lo más profundo de la sierra ;\ladre Occidental, lo <1ue iinpidc que los 

canales de comunicación sean sólidos,. continuos y tecnificados. 

También se esperaría que un sistcn1n <le ciudades estuviera orientado hacia los 

conceptos de una región integral,. donde los procesos sociocconc)micos. poüticos. naturales y 

demográficos se manifiestan unitariamente en distintos ámbitos y nÍ\·clcs de la realidad. en el 

riempo y en el espacio. así corno en In región funcional o no<lnl. Pero. en las regiones de In 

Costa y Frailcsca no cumplen con el principio de integración. L'!'n ejemplo son los nitos 

costos monetarios ciuc tienen que pngnr los pe,1uctl.os productores ngrícolns de subsistencia 

que ahí habitan. 

Después de la inserción de l\léxico en la globalización, con la firma del Tratado de 

Libre Comercio con .. An1érica del Norte .. se está ampliando la brecha entre los hognrcs 

pobres extremos y los más ricos. Un ejemplo es que más del 80°/o de los hogares analizados 

se encuentran inmersos en pobreza extrema. 

2 . .-\ partir del análisis de la prueba estadística Chi-cuadrada y de las tablas de 

conti11gr•11i7"t1. se corroboró la hipótesis planteada sobre la incidencia de la pobreza y In distancia 

(lntro. -!-). La prueba resultó cstadísricamcnrc significati,·a en el caso de los pueblos 

frailcscanos .. donde alrededor del 50(~'(, de los hogares son pobres extremos r '\ .. h .. cn n una 

distancia mayor a 30 minutos. Dicho <le otra forma .. los hogares que gastan rnenos <le 

541 5.65 pesos cienen n1enos posibili<ladcs <le trasladarse a la ciu<lad de '\'"illatlorcs pnra 

adquirir un bien o sen·icio ofrecido en este CL"R .. 

3. J-Iablar csparlol resulta si,67"llificatÍ'\·o para los hogares de la Costa. Según nuestros 

Uatos .. el 40° o de los hogares encuestados '\-Í\·en en pobreza extrema y hablan alguna lengua 

indígena: rni.xtcco o chacina. Expresa<lo de otra manera .. el hablar alguna de escas lenguas 
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indígenas es una limitante para obtener oportunidades de ingreso que ayuden a superar la 

pobreza cxtrcmn.:-Este factor también se corroboró con la información recabada en los GF.-

4. La relación entre el goce de los beneficios directos de PROC.-1.1\IPO y la pobreza 

resultó significativa para el caso de los hogares frailescanos, hecho que se traduce en un 55°/o 

de hOgarcs entre, ... istndos y que , .. ¡ven en pobreza extrema,, y que implica una transferencia de 

innovación del CUR hacia las pequeñas comunidades. 

5. La relación de los beneficios de PROGRES.-1. y el nivel de pobreza resulta 

significath·o para ambas rcbYioncs. lo cual se traduce como una transferencia de innov·ación 

tecnológica .. cuando los hogares realmente npro\.·cchnn el beneficio directo. 

6. El cn•plco de transporte y teléfono resultó significativo, lo cual se traduce en que 

muy pocos hogares (6°/o) .. en el caso <le la Costa .. son usuarios del teléfono y no son pobres .. y 

en la Frnilcscn 2~"o de hogares son usuarios y no pobres. Lo anterior es una n1ucstra 

fehaciente del poco ,·ínculo de los pequeños pueblos rurales con el CUR o con el exterior 

7. De la nUsma forma. el 7~/o de los ho~-.ircs cosrcxlos usan transporte y son no 

pobres. y en el caso de los hogares frailcscanos. sólo el 9~'Í.l utilizan transporte y no son 

pobres. 

Estos escenarios muestran el poco "·ínculo entre los pcc.:iuc11.os pueblos rurales y los 

CUR. lo cual se puede interpretar como una débil funcionalidad y poco <linan.ismo de 

ambos subsistemas regionales. Por lo tanto. y a manera de conclusión._ lo 9ue se debería 

proponer en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 

(J>NDU-OT 2001-2006). es solucionar los problemas endógenos de marginación y pobreza 

en las comunidades; romper con las barreras que impiden el flujo de la innov·ación, eliminar 

el distancianúcnto físico y social existente con obras de infraestructura Ue carreteras y de 

con1unicacioncs. 

Con los resultados fue posible corroborar las hipótesis planccac..lns. lo cual también 

nos lle,·a a comprcnc.ler más sobre el fcnón1cno de la pobreza. fcnórncno 9ue manifiesta 

formas muy heterogéneas para cada una de las comunidades estudiadas ... A través de los 

siglos. las relaciones Ue la ruralidad con lo urbano han presentado un gran abanico de 

inclusiones u oposiciones entre distante y cercano. si.tn.ila.r y diferente .. superior o inferior e 

igual (rcrcsa de. 1996). La ciudad encabeza la c,·olución de nuestra sociedad ~- l:i sin•boliza al 

punto en que urbanización. en el lenguaje común. es sinórúmo de modernización. 
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I .... a orografia., caracterizada por grandes cordilleras que atraviesan el país., y un 

.Altiplnno Central con clirrm templado, son los principales factores que generan,~por un lado, 

una riqueza de espacios para la conv·iv·encia y. por el otro., imponen limites y barreras 

narurnles al desarrollo regional y a la ordenación del territorio (Cruz, 1996) . 

.. Así. la orografia., representada principalmente por la sicrrn.s 1'Iadrc Occidental y 

Openml del Sur, ha dificultado la adecuada comunicación terrestre entre el nltiplanu y !ns 

costas., y entre estas rrúsmas: y también entre el sur. suroeste y el resto del país . .-\ tr:n"'és del 

tiempo se ha construido infracscrucrura rcgionn.1 dcstinadn. n. lograr el apro""'ccharn.icnto de los 

recursos regionales y a establecer una coni.unicación eficaz entre las comunidac.les. Sin 

embargo., hoy en día es poco eficiente la ,·inculación territorial en el país. 

""\demás. se cree erróneamente que estos pueblos representan al ejército industrial de 

rescn:"'a. pero la mayoría <le los habitantes es analfabeta. no tiene una disciplina laboral y. 

sobre todo. muchos de ellos no hablan espatlol. lo cual constituye una barrera que les impide 

ingresar en un centro urbano y ser empleados en alguna actividad mc<lianani.cntc 

remunerada. Scgl1n la acrual administración del l:'..jecuc.h~o. se pronosticaba c.1ue el PIB 

crecería en un 7°/o y yue se generarían 1 inillón de cn1pleos fonnalcs al a.f10: sin embargo .. 

sólo se ha logrndo generar 500 mil empleos. lo que implica que existe un <lescmpleo abierto 

de alrededor del 10°/o anual (INEGI, 2002). 

8. Por último. respecto al tema del desarrollo sustentable en !\léxico y la superación 

<le la pobreza extrema. uno de los problemas más rclc,·antcs es la falta de equidad y de un 

desarrollo humano justo. Como se discutió en la parte del análisis de la pobreza ... este 

fenómeno se concentra en las zonas rurales y está parriculannentc relacionado con el de la 

conservación de la biodi, .. ersidad y de los recursos naturales. Como resultado de una forma 

de desarrollo sumamente desigual y polarizada. existe una amplia coincidencia entre las zonas 

pobres del campo -con frecuencia ocupadas por pueblos campesinos e indígenas- y las áreas 

que por su riqueza biológica son prioritarias para la consen"'ación (rolcdo. 2000). 

~ranto el aislanllcnto geográfico en el 9ue se han mantenido. resultado e.le su 

exclusión y marginación. como los modelos de apro'\"'ccharrtienro lle\"'a<los a cabo por las 

comunidades carnpcsinas e indígenas. que en términos generales mantienen un mayor 

reSpcro por la nacuralcza y cicndcn a producir en e9uilibrio con ella. han pcrnUtido que en 

estas zonas exista una mayor conscn."'ación de los recursos naturales. Sin embargo. dado el 
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ritmo en el crecimiento demográfico de muchas de ellas,, así como los modelos tecnológicos 

empleados-· (generalmente extcnsh:"'os,, estos territorios,, que en muchos casos también son 

espacio-para las-principales áreas naturales protegidas .. se encuentran permnnCntcm~nte 

amenazadas por la expansión de las actividades agropecuarias. i..a paradoja es que,, 

normaltnentc,, esas formas producti:\."as no representan sino una forma exigua de 

supervivencia para los habitantes rurales (Toledo. 2000). 

La coincidencia de las zonas marginadas de pobreza extrema con las zonas de alta 

riqueza ambiental y de biodivcrsidad .. que sin embargo están siendo sujetas a un proceso de 

dcsrrucción. indica que ambos problemas (ambiental y social) no son sino <los 

manifestaciones específicas <le la incapacidad de la sociedad global para incorporar 

adecuadamente regiones y poblaciones enteras a su forma de desarrollo. El estilo que para 

éste se ha seguido hasta el mon-icnto encuentra en el '"'iejo asunto de la pobreza y el nuevo 

reto de la conscn"'ación ambiental dos expresiones de su crisis y <le su necesidad de 

reformarse profundamente. 

Las modalidades que adopta la relación centro-periferia tienen también implicaciones 

en la relación del honi.bre con la naruraleza .. debido a que la periferia rural representa una de 

las membranas fundan1cntnles a través <le las cuales la sociedad intcracrúa con su entorno . 

.L\sí .. a la "·ez que se excluyen y marginan las sociedades rurales .. manteniendo empobrecida a 

su poblnción y sin posibilidn<les de disfrutar de los beneficios del avance <le In humanidnd. 

igualrrlcntC se afectan en forma drástica los sistemas ecológicos y los recursos naturales sobre 

los que estas sociedades subsisten al no encontrar solución para las contradicciones del 

capital .. en el centro de la sociedad moderna .. y los frágiles~ dh·ersos y complejos sistemas 

naturales existentes en las zonas externas de la ch·ilización. 

Esto si&-rnifica que las alternath·as que pcrtTlircn lograr el bienestar .. la producción 

sustentable y la conservación ecológica de las zonas marginadas necesitan rcestrucrurar la 

articulación entre los polos mercantiles de los centros de la sociedad industrial y los extensos 

ecosistemas y regiones rurales periféricos de los países en desarrollo .. donde se localizan las 

más in~portantes potencialidades ecológicas y producth"'as y se concentra la mayor parte <le la 

población rural de ~léxico .. que también incluye la proporción más grande de aquella que 

,-h·e en condiciones de extrema pobreza. 
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El desarrollo equilibrado, justo y duradero de las regiones rurales marginadas se ~·e 

obstaculizado por su inadecuada articulación con los mercados urbano-industriales-y por los 

mecanismos de exclusión que el centralismo económico, político y administrativo les 

impone,, como se ha expuesto en nuestro n.nálisis. 

En la act:ualidad no se tram de un problema de transferencias económicas desde los 

sc~torcs primarios hacia In industria en el sentido tradicional,, ya que In desproporción entre 

el nivel de productividad y generación de ingresos entre el campo y la ciudad es cada '\."CZ 

mayor. Sin embargo,, se debe reconocer la existencia de múltiples scrv·icios ambientales que 

estas regiones aportan a la sociedad global y que. sin embargo. no son Pªb"'dos: la 

producción de agua .. fijación de carbono,, consc["\ ... ación de suelos y la conscn·ación e.le la 

biodivcrsidnd, que significa una renta de la ,.-·ida con un enorme valor económico dcrh. .. ado 

del carácter absolutamente irrc'\.·crsiblc de la extinción de las especies y ,·aricdadcs biológicas 

(Guc,·nrn. 2000b). 
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Anexos 

Anexo 1.1 Características sociocconómicas de las comunidades. 

Cuadro 1.1 Región Costa de Oaxaca. 

l\tunicipio nlimcro 

Nombre del municipio 

:-.Zoinbrc e.Je la ~omunidad 

Grado de n1argu-iac1ón 
scgUn CO:--.:.\PC>
PROGRES .. \ l(J<JS• 
1 =rnll\' luja; .::!=h:11:1; 
3=mc¡h:t; 4=aha; S=nuty 
;tita 
Ind1cc .Je 1n;1rg1n;u.·1Un 
Jl}lJ5 

In~cnu, en cl pn,_µran1.1 
. \lian~a para d c.unpo. 
Nin por f-.:ilo'º 1 =Si; O = 
:"o (:'.<HUI) 

Polllac11"n1 tt1t.tl i,2tUHll 

·rotal v1v1t.·11d.1!-- '. 2! 11 u •1 

"l"ntal v1v1t.·nd.1:-. 1 1 CJIJ_=t) 

:"úrncn> de t:pd.1t.1nf1-. • • 

:"únlt.'To dt.· pro..Jucrnrt.•:-. 
111;11ccrc1-. •' 

ti" l..Ít.• pohl.1t:11111 fll;l~'I IT a 

lo~ 3 ;1zlo:-. tJllt." h.li1l.1 k·ngu.t 
ttu.figt.·na (.:'.tHlll¡ 

.\lnrud 111:--11111 

I.nngttud 

l .. ltltl.ld 1 

312 

So1n Pedro 
Jicayan 

San Pedro 
Jicayan 

5 

-1-.1-s 

-l-.U-4--

HtH 1 

-:15 
1.21111 

1.2(1(1 

8.°'.I 

41111 

tJHº11"52" 

1(1°2 ·111" 1 

526 

San tos Rc\·cs 
Nopala . 

Santa l\.laria 
l\.lagdalcna 
Tiltcpcc 

5 

ll.ü.2-l11.7i 

o 
.2.1125 

1.(,-( 1 

...JIJH 

Jll2 

SIH 

51H 

811.3 

5lU 1 
1 
1 

11-0 111·11-.. ! 
1(1º11.3'...Jtl" J 

l·uenrc: I:" E<...J. 11J1)5, 2111141 y 1.< lS.\l't l-l'H< 1t .RJ-.:-..\ 

_/..Jner BiYerri/Gur~1'd. L~rba1us1no, L~::;..;.·\~1 

Costa-Oa.-..::aca 
402 334 

Santa 
.7\Iaria 
Corüjo 

Santa 
l\1aria 
Cortijo 

')(18 

1.11_.¡-

JIJH 

2111 

_'\(,I 1 

410 

_.,_'.") 

:-;11 

1JHºt-•t11" 

1<1º2-·1111" 
}'JIJH. 

Yilla de 
Tututcpcc de 
:\lclchor 
Oc:1mpo 

Santia,:to 
Jocotcpcc 

l. 

o ,-
l.<118 

_; 1 
2'>-

.::!HI 

.:!SI 

_,_, 
(1(111 

·1-º;:!.(,' J .. .f' 

J(Jº11-'.'\.2" 

526 

Santos 
Rcvcs 
~¿pah1 

Santos 
Rcvcs 
N~pala 

.11.HclSIO 

-t.:iHI 

-t • .211'} 

'ISh 

-.,1 
:;1111 

'.itlll 

2:;-

.. .u,11 

1>- 0 1n·.;·:;-" 

l<1°11ú'.21" 

318 

San Pcc..lro 
~lüucpcc -
Distrito 22-

San Pedro 
l\lixtcpcc -
distrito 22-

-' 

o 

x...iiJ 

5.11 

q- 0 11...i'58" 
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Anexo 1.2 Características socioeconómicas de las comunidades. 

Cuadro 1.2 Región Frailesca de Chiapas. 

Municipio número 

Nombre del municipio 

Nombre de l:t comunidad 

Grado de marginación 
scb-.ún co~.-\PO
PROGRES.-\ 1995· 
1 =n-iu\· baja; 2=ba1a; 
3=mcdia; 4=~th:t; 5=1nuy 
aha 
ln<l1cc e.Je tn~1rg1nac1ón 
1995 
Jn~cnto en el progran1a: 
.\hanza p:1ra c.•l ca1npo. 
Kilo por Ktln" 1 =='i; 
o=:--.=o (,2111111) 

Pohlac1ún to1.d (:!IHltl) 

T<>t.tl '\·1ncnd.1~ (211(1(1) 

Tot.tl ,-n:1c.:nd.1~ ( 1 '>'JS¡ 

~ú1n.cro 1.h .. · pn1ductnre:-; 
1n:uccrn~ • • 

"" de: p< 1blac1ii11 111.tyur :a 
lu~ S .aúo:-; '-jllc: h.tbb lcngu.1 
111<ligcn.1 (2111111) 

. \huud 111sn1 

J.cingttud 

L;turu<l 

20 

La Concordia 

Dolores 
jaJ[enango 

5 

0.38820 

l.1Jtl 
1.641 

251 
118 

3511 

n.t 
620 

<J2º46'...J3" 

15°53'51 ... 
Fuente: t:--.=ECI. l'JIJS. 2UOU y t:OS.\PC>-PH.lJl.Jtl~!>.\ 

20 

La Concordia 

Rizo de Oro 

5 

0.1719""."' 

o 
1.2-s 

1..'4 
243 

2.12 

IH5 

.'\IJI 1 

0.5 
5-1-5 

'>2°.::?8'55" 
15º:>8'118" 1 

191)8. 

108 8 

V'illaflores 
Angel .-\.]bino 
Corzo 

Roblada 
Grande 

Querétaro 

-ll.18288 .n.20H87 

o 
1,-i.t>4 1.8] 1) 

l .I (1."11 1. llH 

.1112 2'J4 

221 25 1> 
2H-I- 2811 

2H-I- ."'.111 

-A 2.c) 

1.1511 <1H11 

1J3°11 ·.1~" 1J2°43'2H" 

lü0 2 1J'l4" t SºSf 1't I" 

107 108 
Villa 

\•iltatlorcs 
Croza 

Primero Libenad 

de !\.layo l\lclchor 
Ocampo 

3 3 

-1.05083 -1.1418(, 

o 
2A23 1. ~u 

2.""54 l.'"'-1-H 
s-r, 2-1 

~ 2 ..:!~·' 

::e,:; 1113 

.l54 I 41111 

11_-I. ll.41 

;if,11 (1111 t 

fJ3°1lü'52" 1J3º2H'?1 I" 

lü0 1)H'5H" 1 (,º22'22" 
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Mapa 1.1 Comunidades de estudio en Oa."<aca y Chiapas. 

Fuente: Bcllon. 2002. 

Costa de Oaxaca: 

1. San Pedro J icayan 

2. Santos Reyes Nopala 

3. Santa !\laria Cortijo 

4. Santiago Jocotcpec 

5. Santa !\!aria !\fagdalcna Tiltcpec 

6. San Pedro !\li.xtcpcc (Distrito 22) 

Frailesca de Chiapas: 

7. Dolores J altenango 

S. Rizo de Oro 

9. Roblada Grande 

1 O. Qucrétaro 

11. 1" de !\layo 

12. Libertad !\lclchor Ocampo 
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Anexo 2.1 Encuesta aplicada a hogares {gasto). 

Únicamente se muestra la parte del gasto en alimentos por parte de los hogares. 

Concepto Cantidad 

:\laiz en gr~1110 

1-Iarin<t de maíz (~l.\SF.C.\) 
Torrilhts elaboradas kg. 
Frijol kg 
.-\rroz y sana de nasta kc 
Leche 
.·\hnu:ntos enlatados pza. 

. \zÚclr 

CafC kc 
Pana kc 
Torna te kc 
Ccl>nlta kc 
Clulc!-- kg 

kg 
Fruta~ 

( :~1n1c dt..• re~ 
(:arnc de ,,tH.·n.:o kg 
Pcsc~tdo kg 
Pollo 

ji;11úr B~i·erri/Gan"t°a. Urbanismo. U~.--\:\I 

Precio 
pagado 

PcsosS 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 
5 

s 

Producido por 
usted 
Sí= 1 

No=O 

1 

¿Dónde 
compró? Pueblo 

o ciudad 
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Anexo 3.1 El método para el diseño muestral 

Debido a In-gran inversión de-recursos que supone elaborar censos parn la construcción de 

diagnósticos, la gran mayoría de los estudios basan sus obscn·aciones en muestras 

rcprcsentacivas de In población . .r\hora bien, la manera en que una muestra puede reprcscntnr 

con un buen grado de fidelidad a una población depende básicamente de tres factores: el 

m;i.rco y el tamaño de la muestra y el diseño de selección específico para las unidades de 

análisis. La forma en que estos tres elementos se conjuntan para elaborar un diseño mucstral 

se detallan a cont:inunción. 

Para obtener In información requerida sobre la '\"ariablc objcci""º de la forma más 

económica posible y, ni tn..ismo tiempo .. mantener un buen grado de confiabilidad .. se 

desarrolla un diseño n1ucstral para cada una de las comunidades que pernUta realizar 

inferencias estadísticas adecuadas respecto a las v·ariables claYe <lcl análisis. E.n particular .. se 

empica un disci'io estadístico aplicando un i\lucstrco .-\lcatorio Sirnplc (I\L\S). 

Dos son las razones que fundatnentan la elección de este 111étodo .. a saber .. su 

sencillez y su robustez teórica. Comencemos por definir n como el tamaiio de muestra y N 

como el tamaño de la población de la cual se desea obtener inferencias. i\L\S es el n1ás 

sencillo de los n1étodos robustos de n1uestreo, ya <..]Ue si se torna ni azar cuak1uicr 

combinación de n elen1cntos de la población .. se asegura <..¡uc dicha combinación (y cada uno 

de los elementos que la conforman) tiene In misma probabilidad de ser seleccionada que 

otras combinaciones de n elementos .. ·\ In ,·ez .. se puede demostrar .. con base en In teoría 

estadística .. que este tipo de selección permite obtener In estimación de parámetros 

inscsgados de In población (Guc,·arn: 2000a). 

L1n requerimiento esencial de cualquier forma de ni.uestreo probabilístico es la 

existencia de un marco muestra! a parcir del cual se pueden seleccionar los elementos de la 

muestra. Linn de las carnctcrísticns fundamentales de éste es su comprchensh·idnd .. esto cs. el 

hecho de que considere todos los clen1entos posibles de la población en estudio . ..:\hora bien .. 

yn que hemos c..lefinido que un rasgo característico e.le) hogar rural es el con1partir In misma 

residencia .. una e.Je las formas de 0:1scgurnr la inclusión de toe.Jos los elementos en el marco 

n1ucstral es Ile,·n.r a cabo un muestreo geográfico .. en el cual cada elemento de la población es 

asociado a un área geográfica en particular. Para ello es menester conseguir t.lc antemano .. o 

elaborar o corroborar en campo .. un pinna del pueblo o de la comunidad a csrut.linr .. con las 
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manzanas y todos sus hogares o cnsns habitación numerados .... Así, si se cuenta con el tamaño 

n de la muestra .. se proceden seleccionar los n hogares que la conformai:-ñn-con base en el 

mapa numerado. Los n números específicos a emplear se pueden obtener a partir de tablas 

estandarizadas de números aleatorios. 

DCbido a que existe un error inherente al realizar inferencias de una población a 

PªFti.r de una mucstrn,~7 y puesto que dicho error es mayor cuanto más pequeña sea la 

muestra, es fundamental llegar a un balance entre los costos económicos y logísticos de 

aplicar la encuesta a una muestra grande y el error cJL~eptable o nh·cl de confianza en el cálculo 

de los parámetros poblncionnlcs que se pretende estimar. Por ello la determinación del 

r:amnño de muestra es una decisión conjunta. esto cs .. si se fija el niv·cl de confianza se puede 

esti.rnar el tamaño de muestra núnirrio. o bien. podemos lcYantar un número fijo de 

encuestas y determinar el n.ivcl de confianza estadística con el cual se pueden estimar los 

parátnctros de las ,~ariables poblacionales de interés. 

Supongamos 9uc dcsean1os realizar .. para cada una de las comunidades en cuestión .. 

un <liseti.o muestra} que garantice <..]Ue. con 90~,.,u de confiabilidad .. la media n1ucstral de su 

gaseo se cncontrnrii. en un intervalo de confianza de± 12.5°/o alrededor <le la media del gaseo 

poblacional. (C>icho intcn.-alo. indicado con la letra D, e<1ui,·ale a 316 pesos mensuales pcr 

c:ipita Uc enero de 1997 .) ;\sí. en la siguiente fórmula todo es conocido. excepto n que. 

denotando el tamaño <le muestra. es la incógnita a cscimar. Debe notarse que el cociente de 

raíces cuadradas que aparecen en el extremo derecho de la ecuación es el factor de 

corrección para poblaciones finitas. lo cual reduce el número necesario de observaciones 

para hacer las inferencias estadísticas correctas (Guevara: 2000) . 

. .5!_. ~ ···(1.1) 
D = =ª" ...[;; ..fN 

Para obtener el tamaño de muestra se despeja. paso a paso 9 la n tn.inúsculn. (1.1) y se 

llega a la solución 9ue se muestra en la ecuación (1.2) (Nota Za;:: para un nh·cl de confianza 

del 90~'º es igual a 1.645). N mayúscula es el tamaño de la comunidad o población. En 

nuestro caso. como la unidad de análisis es el hogar, N denota el número total de hogares de 

la comunidad. 

- E~ae error es conocido en el ámbito dt: la csradistica como error muesrral. 
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z;,~ -u~ ( 2) 
11 = -----'"-'-"--~ ... l. 

D' + z,;,, ·a' 
N 

El siguiente cuadro presenta la estimación de tamaños de muestra que corresponden 

a comunidades de distintos tamaños según el número de hogares que las conforman. 

Número de Tamaño muestra 
hogares 

20 10 
21-30 12 
31-50 14 
51-70 15 
71-90 16 

91-120 1 17 
121-200 IH 
201-/()() 19 

800- 1 Ol H J 20 

La primera colutnna n1ucstrn el nútncro Uc hogares Uc la comunidad en cuestión y la 

segunda el tamaño de muestra necesario para realizar inferencias cstn<lisricas con las 

condiciones de confiabilidad tncncionadas (Guc,·ara: 2000a). 
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Anexo 4.1 Construcción de la línea de pobreza28 

La línea monetaria de pobreza-=-

.A raíz de la experiencia profesional del autor. y habiendo compartido el uso de este método 

con el Dr. Alejandro Gue,•ara, se explica detalladamente el método para determinar las líneas 

monetarias de pobreza. El método también es aplicado por Tarp et al., 2002 en algunos 

paj'.ses de Africa. 

Una vez recabados los daros del trabajo de campo fue posible construir los perfiles 

de pobreza de cada comunidad. con base en el gas/o per cdpila me11sual de cada hogar'"'. Para 

ello es necesario definir de antemano las líneas de pobreza. Este anexo ofrece una 

explicación de dicha csti.rnación. 

Para estimar el indicador de pobreza de cada comunidad se eligió el gasto per cdpila 

N1e1u11al para cada hogar. Se hn considerado el gasto y no el ingreso de los hogares para medir 

los niveles de bienestar (y por ende de pobreza) por varias razones. En priNJt!r térnúno .. gran 

parte de los csrudios cn'lpiricos que se han realizado n'lucstran que la cstirrrn.ción de los gastos 

presenta menores complicaciones que la cstitnnción de los ingresas .. en particular <le los 

ingresos no monetarios. En St>g1111do lugar. se ha obsen·ado que la gran mayoría de los hogares 

rurales son 101,1 unidad de decisión: es decir., que es productorn y consunU<lora 

simultáneamente y por ello es difícil distinguir a traYés de los ingresos las <lecisiones de 

in,·ersión pro<lucth·a directa o in'\.·ersiones de protección ante e\·enrualidadcs adYersas de lo 

que es propiamente el consumo. En IL'rcer término. se ha obsen·ado que el gasto es una 

"·ariablc más estable que el ingreso. Esto quiere decir que mientras los ingresos agropecuarios 

fluctúan en mayor medida debido a factores que no están en manos de los campesinos 

(como las '\.0 ariacioncs climáricas y plu,·ialcs. las ,-ariaciones de precios en sus productos 

con1ercializablcs. las oporru.nidadcs temporales de trabajo asalaria<lo. ere.). los gastos 

presentan una menor ,-ariabilidad. De hecho. en tcmpora<las <le altos ingresos no se consume 

todo lo gcnera<lo. sino que. por el contrario .. se Uc,·an a cabo in,·crsioncs (en ganado mayor .. 

f-"ragtncnro tcxruotl obtctudo con pcrm1~0 de los :autores .·\lejandro Guc"·;ar;a Sanb'lnCs y Cario!.' ~luñoz Piña. 
de .\l.11111..1/ F•"•" ¡',_.¡ /~:·o/u.7fj,, de bnp..1,·toJ- .wb" el .-lhütimu11to de/.,¡ Pohn':::_,~ a [>,.¡rt¡r de "" lm•e.Jti.g,urón c'll Pro_J'ei·Jof 
.-lmtÍIC'llfúlr'J "'' rt·quoias Pnhlü~"toneJ R.11r..11~·.r. Dncurnenro de ln'\·estagación. Febrero de 2000. Dcp:.arrnmcnto Je 
Economía. C111vcrs1d;ac.I lbcroamcnc~ana. Sanra f-"c. :\ICx1co. 2u1u1. pp l..J-18. 
Por c.:onsi~rcnc.:1;1 c.:on fa ~ccc1ón (1.3) prcn.a c.:un~1dcrarcmos el gasto. esro cs. el "·alor <le los bienes 
consumidos por el hogar. que 1ndu'.\·e •. ulemas de los a.rticuJos con1prados para su uso y consumo. el "·alar 
de b pruc.Jucc1ón par~l el auroconsumo y las rr.ansfcrcncias recibid.as en especie. 

,_, 
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:milnales de traspatio y en otro tipo de capital) para tener una reserva que permita enfrentar 

temporadas en que ocurra el cipo de inforrunios mencionados.- De esta forma.,' cuand'? llegan 

a ocurrir., los hogares venden o consumen dicho capital con objeto de mantener un nivel 

nún.i.tno de consumo. 

Lns lineas monetarias de pobreza se estimaron a partir de la cnnnsta normnth·a 

aJ.4ncntaria · (CNA) diseñada por COl'L-\1'L-\R en 1982. Para el propósito de este trabajo se 

decidió emplear la CNA de alimentos. que está integrada por 34 productos alimenticios. que 

contienen 2.082 kilocalorfas y 35.7 gramos de proteínas por adulto esrunadn por la 

Coordinación General del Plan Nacional para las Zonas Deprimidas y Grupos marginados 

(SEDESOL, 2002). 

Es muy importante abrir un paréntesis para explicar en qué se basó el Conúré 

Técnico para In medición de In pobreza. de SEDESOL. en julio de 2002. El Con:Uté desarrolló 

tres líneas de monetarias de pobreza emplenndo la canasta de alimentos de INEGl-CEPAL 

1992. la cual comprende para el área rural 2.180 calorías y 3 7 gramos de proteínas al dfa. de 

acuerdo con las recomendaciones intcrnacionnlcs vigentes parn l\léxico en 1985. csrnblcciUas 

en la reunión consultiva conjunta de cxpcrros en necesidades de energía y de proteínas 

(SEDESOL. 2002). 

Las tres líneas consisten en: 

Línea l. Constituye el valor de la canasta alimentaria -que califica como pobres a 

todos aquellos hogares que no cicnc ingresos suficientes para adquirir la canasta 

alirncn ta ria. 

Línea 11. Planten la medida de pobreza. c¡uc da cuenta del hecho de c¡ue el ser. 

humano. para ,·h-ir en sociedad .. necesita satisfacer otras necesidades además de 

las alimentarias. como por ejemplo. \•cstido. tener un lugar donde , ... h·ir y 

guarecerse de las inclemencias del tiempo. transportarse para desempeñar 

di\·crsas ncth·idnUcs cconónUcas y sociales. estar saludable. procurarse 

conocinllcntos c.1uc le permitan integrarse plenamente a la sociedad .. así como 

pro\·ccr capital humano para su descendencia. factores que en conjunto incluyen 

el ,-alor de In segunda línea de pobrez::i. 
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• Línea III. Incluye el consumo de bienes que no necesariamente forman parte de 

una canasra-c¡uc-mida_Jit pobreza dc-mancrn-estticta~ ya quC refleja los·gusros y 

preferencias de los consumidores de ese estrato (SEDESOL, 2002). 

Para llegar a una-cstimaciófl acrualizadn y completa de las líneas monetarias dC 

pobreza a partir de la CN.oo\ fue nCccsario realizar los siguientes ajustes. 

Ajuste # 1: Gastos no alimentarios. En primer lugar. dado que la CN.-\. es una 

canasta que estima exclusivamente el gasto nlini.cntario. se llevaron n cabo los ajustes 

pertinentes para incorporar los gastos en que incurre la población m:ís pobre del país en 

bienes y scrv·icios no alimentarios. _¡\qui hay dos propuestas que resultarán en dos líneas 

monetarias de pobreza distintas. Una de ellas consiste en utilizar el factor de escala de 1.25 

sugerido por Levy [1994], que se bnsn en los estudios empíricos de Lipton y Streetcn. En 

dichos estudios se argumenta que hasta en hogares que '\"ivcn en condiciones de pobreza 

extrema se obscn .. a una proporción irreducible de gasto no alimentario .. ·\l aplicar el factor 

de escala .. la cifra resultante nos proporcionaría una li11et1 dt• pohrez.a e.vire""''· susceptible de ser 

comparada con otros csn1dios sobre pobreza en !\léxico. I ... a segunda opción consiste en 

incorporar un factor de escala de 2.27. que refleja el patrón de consumo cxt.ra-alimentario de 

los hogares más pobres del país. Ln cifra resultante nos proporcionaría una /Í!tea de poün:z.a 

1yi1.slt1da. 

Ajuste # 2: Inflación. El valor de la CN.A pnrn un hogar promedio en i\Iéxico (-1-.9 

personas) en enero de 1984 era de 5121.403 pesos corrientes. Si consideramos el incremento 

en el nh"cl general de precios desde ese año hasta novic1nbre de 2001. fecha en que 

rcnlizamos un ejercicio de e\·aluación precedente. tendremos que multiplicar dicho valor por 

un factor de 161 .052. ya que In inflación acumulada es de 16.005. t 9~/o'". Haciendo este ajuste. 

el ,·nlor anual de la C:-.J.--\ t!'t1 no,-icmbrc de 2001 sería de SI 9.552 nuc\·os pesos. Para obtener 

una cifra en términos mensuales y pcr cápitn. se div"ide consccuri, .. :tmcntc dicha cifra entre 12 

(número de meses del año) y entre -1-.9. que es el tamaño promedio de l:t familia. La cifra 

resultante es 5332.52 nuc'\·os pesos. 

Coma se mencionó en el párrafo anterior., la canasta considera cxclush·amcntc el 

gasto alimenticio. Es necesario .. pues, multiplicar el '\·alar de dicha canasta por los factores de 

30 El indice inflacionario esta construido con base en los indices nacionales de precios al consu1nidor 
e~umados por el Banco de :\léxico [Banco de :\Ié~co: :!002]. 
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cscnln que toman en cuenta los gastos no nli..tncnticios .. El valor resultante ni aplicar el factor 

de 1.25 es Ja linea de pobreza extrema per cáp1ta de $415.65 pesos rnensúaies. Al aplicar 

el factor de escala (2.27) consistente con el patrón de consumo reportado en la ENIGH 92, 

resulta una Ifnea de pobreza ajustada per cápita de $754.82 pesos rnensuaies. 

Para obtener las dos lineas monetarias de pobreza en el esrudio se ha elegido el 

irn;:licador desarrollado por Foster, Grecr y Thorbecke, y se han consolidado como norma 

general en los estudios más recientes sobre pobreza .. Dichos indicadores'.> 9uc pertenecen n In 

fnnúlin de índices Pa.,. proporcionan varias ventajas porque a tr:n"'és de una sola cifra resumen 

y permiten identificar el nivel y la intensidad de la pobreza para todo un conjunto de 

población. y también para cada uno de los grupos que lo componen. Esto es posible porque 

dichos índices pueden desagregarse de forma aditi,·a. utilizando las proporciones 

poblacionalcs como ponderadores. 

La deri,·ación del indicador consiste en ('·er Gr::ífico 4.1.1). 

Sea z In Yarinblc yuc denota la '1i1ea v;o11elaria dt• e ....... ·/rev;a pohre:;p .. esto es,. el ingreso 

mínimo requerido por una persona .. dos sus patrones de preferencia en el consumo y de 

precios que paga para obtener una canasta de bienes (formada principalmente por alimentos) 

y así C'-"'itar grados de desnutrición. 

Gráfica 4.1.1. Perfil de pobreza. 

'" Gatno 

z 
Linea de 
pobreza 

poblacic·,n en pobreza 

población total 

Fuente: Guc'\·ar:i t!t. al 2000. 

gaKto comunitario 

Brecha social de 
pubrezu 
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La variable G, define la brecha de pobreza para la i-ésinia persona de la población 

considerada como: 

G1 = Max[<= - y 1 ).O) 

Donde y, presenta el ingreso per cápita de la i-ésirna persona. Por ranto. la brecha 

tendrá valores posió,•os para toda persona por debajo de la línea de pobreza definida. A 

todas las demás personas se les asigna un valor de cero. 

Para poder csómar el índice agregado de los indices Pa. se aplica el concepto de 

brecha indi,•idual a través de: 

1 q (G )u 
Pª <.v;=> = - :L -!-

,, i•I -

Donde q es el número de personas para las cuales G¡ > O. es decir~ para las personas 

que se encuentran por debajo de la linea de pobreza. El parátnct.ro a representa la a1oersió11 

so,ia/" la pohre'-a y n es el tamaño de la población. Cuando a es cero. Pa indica la proporción 

de la población que se encuentra por debajo de la linea de pobreza: 

1 q (G )" Po(\•;=)=-L -' =!l.. 
• 11 i• I = 11 

Sin embargo. aunque P 0 1nic.lc la extensión de In pobreza .. no capta la sc\·cridad de la 

rn..isma. No satisface el axioma de monotonicidad .. 4uc establece que udatlas otras cosas. 111u1 

n-d11t·,ió11 e11 t:'I gt1s/o de los poh~s dt•ht• i11cn.'Nu11tar la ~11edida de pobn.'Zf1 ·: Cuando a = 1. Pez satisface 

este axioma al conv·crtirsc en una medida sensitiva de la set't!n.dt1d de la pobreza. Cada una de 

las brechas de pobreza indh·idualcs se suma. encontrando así la brecha social relativa de 

pobreza: 

1 q (G·)' P. <.v;=> = - ¿ --::-
,, ••I -

P;?, adcrná.s de medir la sc,·cridad de la pobreza. pcrnUtc considerar la desigualdt1d e11tre 

lospohn>s. Esto es posible porque este índice aSÍb'""ª una mayor ponderación a los más pobres 

entre los pobres. _-\demás .. P;? sarisfacc el a.xioma de transferencia, que csrablecc ciuc 



ºn,u111te11ie11do todo lo den;ás co11s/'a11te~ realizar 1111a tra11.!fi!re11cia de JI/Ja perso11a pobre a c11alq11ier otra q11e 

es /'Ne11os pobre~ debe zi1cre,,ne11/ar la "nedida de pobn:z..a" ' 1
• 

1 q (G=;)' P,(y;=)=-:L 
11 i•I 

Una ,·ez determinadas las líneas monetarias de pobreza y hncicnc.lo explicitas las 

brechas relativas de la desigualdad entre los pobres. se modificaron los gastos de los hogares 

per c:ípita mensual por el factor de escala de equi,·alencia (Skoufias, 2002). 

El método de escala de cquh·alcncias consiste en construir una escala de 

cquivalcncins que tome en consideración las distintas necesidades de los grupos por sexo y 

edad. El tamarl.o del hogar en unidades de adulto cquh.·alcntc se construye usando distintas 

ponderaciones parn los ,brrupos de edad y sexo. de acucrc.lo con la definición proporcionada 

por el Instituto Nacional de Nutrición. 1987 (Skuufias. 2002). Específicamente. el tamafi.o de 

la farrll!ia por adulto cquh.-alentc (rF~\E) se construye usando la siguiente fórmula: 

TF.·\E = (OAl)* niños 0-4 + (0.80)"nii1os 5-10 + (1.15y,·arones 11-14 + 

(1.05ymujcrcs 11-14 +(1.38)•,·aroncs 15-19 +(1.05Yn~ujcres 15-19 +(1.26) •varones 20-34 

+(0.92) •mujeres 20-34 +(1.15)''varoncs 35-54 +(0.85)*mujcres 35-54 +(1.03)•,•arones >=55 

+(0.78)~mujercs >=55. 

TESlS CON ., _ 
ri: ... LLf.\. D~ ORlGiN 

31. • \~i con10 en todo indice de desigualdad subyacen juicios normativos [Cortés y Rubalcava: t 984 y G;1rcfa 
Rocha: 1986]. P2 no 4ucda cxenro de tal atriburo. pues supone qut:. dada una cierta brecha social de 
pobreza. 1;1 iboUaldad entre los pobres es prctCnda. Es decir. la medida de pobreza se incrernt.!'nta cumlfo 

tn:is marginadas se encuentren las personas en el cxrrcmo inferior de la distribución del ingreso. 
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Anexo 5.1 El método de los teléfonos 

Cuando Chrisrallcr elaboró su reorín del lugar central. se plantó la necesidad de encontrar un 

método que pertnita medir el grado de centralidad de los distintos asentamientos. La 

centralidad '\.~cndrin dada por la existencia de diversos ascntami~nros centrales de distinto 

grado de especialización en una ciudad. Sin embargo. como sería dificil trabajar con múltiples 

da.ros de muy distinta índole, decidió utilizar un método sencillo que permita medir de una 

forma indirecta la centralidad de los asentamientos. La ecuación para el método de los 

teléfonos. basado en el número de líneas telefónicas que tiene cada asentamiento es la 

siguiente: 

Tr 
Ce= Tc-Pc

Pr 

Donde Ce es el indice de centralidad de un lugar central c .. Te es el número de 

teléfonos de ese lugar central. Pe su población ... rr el número <le teléfonos de la región en 9uc 

csrá siruado ese lugar central y Pr la población de esa región. E.l cociente de dh .. idir 'T"r entre 

Pr indica el número de teléfonos por habitante que existe en la región considerada. Cuando 

ese cociente se multiplica por Pe (la población del lugar central). se obtiene el número de 

teléfonos que habría en ese lugar central. si dentro de él existiera In misma relación <le 

teléfonos por habitante que en la región .... -\1 efectuar la resta entre .. re y el producto obtcnic.lo 

anteriormente .. se compara el número real de teléfonos en el lugar central con el número que 

le correspondería si tu'\·icra la misma relación de teléfonos por habitantes que la región. 

Cuanto mayor sea el '\·alor de Ce. más alto será el grado de ccnr.ralidnd del lugar central 

considerado (;\,·ila. 1993). 

Este método tenía los incon'\·cnicntcs propios de las mediciones indirectas. ya que no 

se basaba en el análisis de los establecimientos centrales de cada ascntntn..icnto. sino en un 

indicador: el número de teléfonos. Pero. además. la propia c'\·olucit:.n de la sociedad 

contribuyó <le formn <lccish'"a a su abandono dcfiniciYo. En efecto. cuando Chrisraller 

comcnzO ::1 utilizar el método .. estaba muy poco generalizado el uso c.lcl teléfono en los 

hogares. La mayoría <le los aparatos se encontraban en las empresas .. por lo que el número de 

teléfonos que tenía una ciudad reflejaba de forma indirecta su importancia en el campo de las 

acth·idadcs comerciales y de los scrYicios. Posteriormente .. cuando el número cada vez mayor 

de hogares tu'"º teléfono, la aplicación de éste método dejó de tener sentido (•h·ila. 1993). 

TESl~ CUI·: 
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Para este trabajo de tesis se considera sensato tomar el indice que arroja el método de 

los teléfonos, por dos razones:l) se refuta el uso porque ahora en los· tiempos de la in.ternct y 

la globalización aún es escaso el desarrollo tecnológico y de comunicaciones en ambas 

regiones; 2) las telecomunicaciones aun se encuentran poco desarrolladas en ambas regiones .. 

el uso del teléfono en los hogares rurales es muy escaso .. las líneas telefónicas se concentran 

bá.sicamentc en los principales asentamientos humanos o ciudades -cspccial..incnte en los 

comercios., servicios públicos y privados., y hogares., entre otros-., pero en la mayoría de las 

comunidades rurales cuentan con al menos una caseta telefónica (satcliral). 

Jurier Be,·erni Gun-rd. Urbanismo. UN. \.:\1 
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Anexo 6.0 Listado de los municipios correspondientes a las regiones de estudio. 

Cuadro 6.1 Región Costa de Oa....:aca. 

Municinio l\lunicinio 
01:? Candela.ria Loxicha 225 San Lorenzo 
056 1'\Iñrtircs de ·T·acuba\·a 253 San 1\latco 
070 Pinotcna de Don Luis 266 San i\ligucl dc..-1 Puerto 
071 Pluma Hidalgo 272 San i\lig-ucl Panixtlahuaca 
082 San .·\gusún Cha\,,_1co .:?HS San i'\ lic:ud ·r1acani.an1:i 
085 San _-\gustin Lixicha l .3< l.:? San PcLiro . \ n l\·ac 

090 San .-\ndrCs l Iuaxnahc:ncc 1 30(> San Pedro d .·\lto 
111 San .\ntoniu ·rc.·ncrlaoa _"\ 12 San Pedro JicaYan 
1 13 San Baltas.ar Lo:xich:t 314 San Pc.:dro luchatcllt!:<> 

_;¡s San Pl.·dro ~ltxtc..·r>c._•c 
153 San c;abru.:l 1\.1ixtencc 32-t- San Pedro Pochutla 

33...J San PeLlro Tuttucncc 
1811 San luan Hauusta ].el de Soto _;...¡.::,San Scbasuún lxcaoa 
185 San luan c:acahuatcncc J(,...J Santa (~atanna ]tH.llllla 
188 San 1 uan C< llorad<) J(J(l Santa Cat:tnna 1 .1xich:1 

2ll2 San 1 uan La chao 367 Santa c:atanna ~1cch•1acan 
213 San 1 uan <.,2tuah11c..· l -t11t Santa ~laria (~<>lotePl."C 

Cuadro 6.2 Región Frailcsca de Chiapas. 

1\-lunici io !\.lunici io 
lltlH .\ngcl .\lhtno Corzo to \'11la Corzo 
IJ2tl Conr.:<1rc.l1~1. La ltlH \"ilLttlnrcs 
Fuente: 1:-..:E(.;I JC)lJ-ta. Rcg11ln Fr;.ulcsca de Cluap:ts. perfiles 
~oc1odc:tnogr;.ificos. 

J..ir"lt'r Bt>,·e·rri/Gun:i'a. Urbanis1no. UN • .-\~( 

l\<lunicinio 
402 Santa i\laria Cortijo 
413 Santa i\laría J-Iuatulco 
414 Santa i\laría Huazolotitlan 
433 Sanra i\laría Tcn1axclatcocc 
439 Santa i\laría Tonani.cca 

467 Santlal!<> Jan11ltcfH.:c 

--1-74 Santlal!o Llano C.~randc.: 
482 San.tia•<> P111<Jtc.·pa Nact<>nal 

507 Santo IJ()1n1nl!:o .\rni.cnta 
l Stl'J Sant<> I")<ltl1.ll1l!;1l de ~lnrc:lc>s 

54.1 T:ttaltepc..·c de \"aldez 
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Anexo 7.1 La prueba Chi-cuadrada 

En 1900~Karl 0Pearson" propuso el siguiente estadístico de prueba, que es una 

función de los cundradós·de·Ias :élc¿viacÍ~nes de los números observados con respecto n sus 

valores cspci:-ados, pondcradOs ~or el recíproco de sus valorCs esperados: 

X2 = ± (11, - E(11,)]
2 = ± [11, -11p, ]

2 

,_, E(n,) ,_, 11p, 

.. Auquc la demostración mntcmácicn está fuera del alcance de este trabajo .. se puede 

demostrar que x 2 tcndrá nproxirrrndnmente una distribución de probabilidad Chi-cuadrnda en 

un muestreo rcpccith."'o para n grande. Podemos demostrar fácilmente este resultado para el 

caso k=2. Sí k=2, entonces n::=n-n1 y p 1 + P:: = l. Por lo tanto: 

X2 = ± (11, - E(11,) ]2 = (111 - 11p, )' + (11, - 11p2 )' 

~ ~~) ~ ~, 

= (11, - 11p, )' + [<11 - 11 1 ) - 11(1 - p, >]' 
11p1 11p, 

(111 - 11p, )' + (-111 + 11p, ) 2 

11p, 11p, 

_,__P~'~(_,_1_1,_, _-_11:.p_,1.:.)_'_+_,_P_,_,--'(_-_1_1,'--+_11:.p_,_,-'-)-' _ (111 - 11p, )' 
11p1 (l - p,) - 11p, (1 - p 1 ) 

Como sabemos que 

.,j 11p, (l - p 1 ) 

tiene aproximadamente una distribución normal estándar para n grande. J\sí .. para n grande ... 

la x.2 antes in~c~dn, es aproxlln.adamcnte una , .. ariablc aleatoria x.2 con un grado de libertad. 

llecuérdesc que el cuadrado de una , .. ariablc aleatoria normal estándar tiene unn distribución 

xz 

La experiencia hn demostrado que los conteos de las celdns no deberían ser 

den1asiado pcquetl.os para que la distribución Chi-cuadrada proporcione una aproximación 

adecuada a la distribución x 2
• Como una regla empírica se requiere que todos los conteos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

31 Fragtncnco ccxtual obtenido de \'X.illiain ~fcndenhall .. Richard L. Sch~tffcr y Dcnnis D. \X"ackcrlc~· (1993). 
E.st •. m'i:sth<J matemJ/i,u ,·on dp/úüáo11es. Grupo Edicorial Ibcroa1nérica .. .:\léxico. Pp. 270 .. 575 4 577 .. 5824 585. 
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esperados de las ccldns sean iguales o mayores que cinco.., aunque Cochran ha obscn.•ado que 

este-valor puede ~cr tan pcqucti.o con10 l. en ciertos cnsos. 

En particulnr. afirt11an1os que la formn de la disttibución Chi-cuadrnda Yariaría según 

el nt"imcro de grados de libertad asociados con s 2
• y explicnmos el uso de las tablas 

matemáticas. que prt!'scnrn los ,·alares críricos de x.2 que corresponden a varias áreas de la 

coJa superior (dcrC"cha) de la distribución. Por lo tanto, necesitamos saber qué distribución x 2 

utilizar (es decir. el nún~ero de gr::idos de libertad) ::il aproximar la distribución de x 2
• y 

debemos saber si hay que utilizar una prueba de una o de dos colas para localizar la región de 

rechazo. Este últi.Ino problema se puede resolver directamente. Dado que dcs,;acioncs 

grandes de los conteos obser,:ados de las celdas con respecto a los valores esperados tiende a 

contradecir la hipótesis nula respecto de las probabilidades P 1 ... />-:_.., ••• Pa.. ... e.Je las celdas. 

rechazaremos la hipótesis nula cuando x 2 sea grande y utilizaremos una prueba estadística de 

una cola al utilizar los ,·alares <le la cola superior <le x 2 para localizar la región de rechazo. 

Una distribución 
Chi-cuadra<la que 
muestra el cin•t/ de 
rechazo 

El principio utilizado (que fundamenmlmcnte para l::i demostración matemátic::i <le l::i 

aproxi.rriación). para que se encienda la razón por la cual el número de grados de libertad 

cambia en las diversas aplicaciones. cstnblece que el número apropiado de grados de libertad 

es igual al número de celdas k.. menos un grado de libertad por cada restricción lineal 

independiente impuesta sobre los conteos de las celdas. Por ejemplo.., una restricción lineal 

siempre está presente porque la suma rotal de los conteos de las celdas ciene que ser igual a 11: 

es decir. 

111 + "= + 11., + ... + //lo. == 1/ 

se introducirían otras restricciones en algunas aplicaciones debido a la necesidad de 

estimar parámetros desconocidos ciue se requieren para calcular las frecuencias esperadas en 

cada ccld::i o debido al método de recolección <le In muestra. Cuando hay-<tft'te""c;:¡:P,:l;r,x;i;r;:;-;;:¡-¡;;;-:;::T--1 
~ l CON 
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parámetros desconocidos para calci.tlar x 2
., debe emplearse un est::itnador de máxima 

vcrosinúlirud. Los grados. dc·libcrtnd pnrn In aproximación por una distribución Chi-cundrndn 

se reducirán en uno por cada· parátTI.c~o que tenga que estimarse. 

fJrie-rBearn/Gan:itJ. L'rbarusmo. U~.·\:\l 
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Anexo 8.1 Indicadores de marginalidad 

Parn complementar el diagnósóco sobre el bienestar de lns comunidades se hn calculado un 

índice de marginación que refleja .. en rértninos porcentuales,. el promedio ponderado en el 

rezago de unn serie de indicadores de infraestructura de cadn hogar. Los indicadores elegidos 

son: 1) tenenda de In vivienda; 2) agua pomble y entubada; 3) conexión al drenaje; 4) 

el~ctricidad; 5) la vivienda óene piso de tierra, cemento u otro material: 6) calle pavimentada; 

7) tiene In posibilidad de lle~·ar a su hijo a la escuela primaria; 8) tiene la posibilidad de llevar 

a su hijo a la escuela secundaria; y 9) tiene In posibilidad de ir al sen·icio de salud. 

La forma general para calcular el grado de marginalidad de un hogar es: 

,\1 j = 1 - i: lV; * I,. 
;.¡ 

Donde 1'f¡ es el índice de 1nar,ginalidad del hogar j. mientras que ; representa cada una 

de las , .. ariablcs de infraestructura .. I es el , .. alar concreto que roma cada YarL"'"lblc y se con1porta 

coni.o una ,·ariablc <licotónllca. ya que toma el \"'alar de CER.O si no cicnc acceso al scn:·"icio en 

cuestión y el ,·alar <le LTNO si tiene acceso total. Para los indices calculados en este trabajo. los 

nuc\"'C indicadores de infracstrucru.ra tienen una misma ponderación .. (t\.~. = 0.111). por lo que se 

ha calculado el indice de marginalidad de cnda ho¡,,"1r como: 

A11 = 1 - i: 0.1 1 1 * / 1 
;.¡ 

~\si, pues, el indice de marginalidad de cada hogar varia entre UNO. si tiene rotal 

carencia de infracsrrucrura,. y CERO si no tiene ningún rezago. Finalmente .. para construir el 

índice de marginalidad para el conjunto de la poblnción, se propone In siguiente fór1nula: 

i:M; 
M - ;-1 -----

ll 

Donde lt.f es el índice de marginalidad de la comunidad en cuestión. n el número de 

hogares de In comunidad y ""'Ií el indice de marginalidad del hogar f 

1 TESIS CON 
.• !\ -LL/' D..., (YR1n.T117'¡ 

j f:t1. 1. I'-i Vl-<•'--''-' < 
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Anexo 9.0 Detalle del gasto de los hogares por comunidad. 

Cuadro 9.1 Costa de Oaxaca (en miles de pesos) 

S;1111;11lfarfa S;mt;11llM 
Concepto Corrijo San Pedro Jicapn SantÍ:lgo Jocotcpcc Ti/te pee 

% % % 
;\limcnlos 4112.9 41.6 409.5 C.0.8 300.3 42.8 278.1 

Maii propio 2(1.8 (1(1 66.3 16.2 53.3 17.7 m 
M-1í~. cmnpraJo 
(grano) 15.I 3.7 17.2 4.2 2.1 0.7 5.7 
llmn:1Jcmai1. 7J 1.8 8.5 2.1 2.3 0.8 9.2 
Tor1illas d.1hor:11Lts 
(compr:1d.1s) 1.2 OJ 4.2 1.0 o.o 

Scn·icios lu1gar 166.9 17.2 138.9 20.6 120.5 17.2 58.2 
bh1rnci1'111 25.9 2.7 m 5.2 38.7 5.5 15.5 
~léJ1rn 56.8 5.9 4.8 11.7 2.1.8 H 25.7 
Bienes 82.I 8.5 m 7.1 (14.6 'J.2 í18A 
Ficsl:is 5A 0.6 20.2 3.IJ 111.2 IA 5A 

Fics1;1s lradicinnalcs 4.8 89.7 20.0 98.9 43 42.fl 5..1 
Ficslas hogar 11.5 11).3 0.2 1.1 5.9 58.0 0.2 

Cons1rucci1in 228.5 23.(1 17.11 2.5 lfü 20.5 29.(1 

Gaslo IOlal 968.5 100 673.1 100 701.6 100 480.9 

Fucnle: d.1horaci1in propia con J:11os Je los resuhaJos Je(¡ encuesu de gaslo de los hogares 20111. 

~ 
t"-1 
F"' i-3 
,}> tr.:J 

d~ 
trJ üJ 

riO 

?-~~~ 
\U \ 

J.11·itrlll•mi/(;,,,,ü. Urh:mismo, UN.Ul -Pagina 100 -

% 
57.8 

16.1 

2.1 

3.3 

O.O 
12.I 
3.2 
5.3 

14.2 
1.1 

96.8 

3.2 

6.1 

100 

San Pedro 
Santos Rc)'eS Nop:i/;1 Mfrtcpcc 

% 'lo 
342.6 61.4 340.5 53.9 

53.7 15.7 Sta 16.I 

O.O O.O 

3.7 1.1 0.2 0.1 

21 . 0.6 0.3 0.1 

95.5 17.1 llOA 17.5 

34.2 6.1 35.9 5.7 
17.9 3.2 19.2 3.0 
50.3 9.0 64.9 10.3 

17.I 3.1 1.0 0.2 

15.1 88.6 0.9 92.7 
1.9 llA 0.75 7.3 

O.O 59A 9A 

557.7 100 631.J 100 



Cuadro 9.2 Frailesca de Chiapas (en miles de pesos). 

l.ibm;u/dcM. Primi•ro di· 
Conceplo Ocm11po M;rro Rob/;1d;1 Gr.wdc 

% % % 

.llimenlos .15(1.6 56.3 m.H 50.6 311.2 53.8 

~biz propio ü5 12.2 lli.!1 4.7 66A 21.3 
~laiz wmprado (grnno) 11.11 o.o ll.1 O.O 

l lariua de maíz 3.7 1.0 0.5 ().1 O.O 
'l'or1i11Js dahoradas 
(rnm~radas) 111.0 2.8 53.8 15.1 2.9 1.0 
Serl'itios hogar 1114.7 16.5 117.5 17.0 126.8 21.9 
Edumii111 33.7 5.3 2'1.2 4.2 16.7 2.9 
~lédirn 59.7 9.4 34.5 5.0 30.0 5.2 
llienes 60.3 9.5 IOIJ.0 lü 929 16.1 
Fiestas 12.8 2.0 2.3 0.3 ll.8 0.1 

Fiestas tradicionales 0.5 3.7 0.7 28.5 OA 50.0 

Fiest:1s hogar 12A 96.3 1.7 71.5 OA 50.0 

Conslrucdón 6.0 0.9 58.0 8A o.o 

Gasto total 633.7 100 691.3 IOO 578.4 IOO 

Fneute: EIJhorad1íu propia cou dalos de los resuhados de la encuesla de gaslo de los hogares, 2001. 

~ 
L' 
i:--· "1 
:?~l 
ase! 
Mu:; 
r1C~ 

r~·~ 
¡,_. l 

jJl'it~.:.~j;ü Urhanismo, UKl~I .J'agiu.1 lfJI -

Dolores 
J:1IWt1íltlJlO Q11crémro Rizo de Oro' 

% % 'lo 
350.I 66.8 2727 59.8 468.8 55.8 

58.9 16.8 54.0 19.8 36.9 7.9 
2.3 0.7 o.o 3.9 0.8 
5.9 1.7 1.3 0.5 17.4 3.7 

O.O O.O 33.0 7.0 
72A 13.8 71.0 15.6 l llA 13.3 
21.9 4.2 15.2 3.3 26.4 3.1 
9.9 1.9 12.9 28 43.8 s:z 

66.9 12.8 76.3 16.7 132.9 15.8 
200 o.o 2.5 0.5 31.1 3.7 

0.2 IOO.O 0.3 I0.2 0.5 0.2 

O.O 2.2 89.8 31.1 99.8 

2.8 0.5 5.5 1.2 25.5 3.0 

52U IOO 456.1 IOO 840.0 100 



Anexo 10.0 Gráficas pobreza: Cos~a de Om<aca* y Frailesca Chiapas** 

Costa de Oaxaca 
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•La Gdfica 3.10.1 corn:-spondc al índice de pulJtcza <le .:!7 hogares de c:.td;J. cotnunidac.l (162 

hogares cn1rcv1sr:.1c.lns) en Ll Cn~ca <le l)axaci. J ~a línea 1nuncraria de pobreza cxrrc111a ucnc un 

'\•alor de $4 J 5.65 y la de pc>hrcza :.1jusra<la de S'754.82. a precios de ocrubrc-<licic1nllrc de 2001. 

Frailesca de Chiapas 

s2.ooo.o 

!!! ·a $1,500.0 

"' !!'. $1,000.0 "' c. 

~ $500.0 

"' <.:> 
S-

Hogares 

••La Gr:ifica 3.10 . .2. corresponde al indice de pobreza p:.ira 27 hogares de cm.fa co1nunidad (162 

hogares cnrrc"-lsrndos) en la Frailcsca de Chi:.1pas. La linea 1nonctana de pobreza cxrrc1n:.1 tiene 

un valor de S4J5.65 y la de pobreza ajustada de S/54.82 pesos. a precios Je ocrubrc a 

diciembre de :?Ont. 

Fucnrc: Elaborac1ón propia con el resultado del análisis de hogares de Ja Costa y 16.::?. de los 

pueblos de la Fr;Ülcsca. 
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Anexo 11.0 Gráficas pobreza, Costa de Oa."'aca, por comunidad" (cont.). 
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Anexo 11.0 Gráficas pobreza, Costa de Oa..xaca, por_ comunidad (cont.). 
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Anexo 11.0 Gráficas pobreza, Frailesca de Chiapas, por comunidad. 
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Anexo 12.0 Resultados de la prueba estadística Chi-cuadrada. 

Cuadro 3.2.1 Resultados obscn•:1dos, Costa de Oa.-.:aca (distancia vs. pobreza) 

Total HP HPI HNP Total 
Distancia larga 90 25 13 128 
Distancia corta 26 7 2 35 
Total 116 32 15 163 

Fuente: Elaborac1ón propia. SPSS resultado. 

Cuadro 3.2.2 Resultados en porcentaje, Cosr:i de O:ixaca (distancia vs. 

pobreza). 

Total 
Distancia larga 
Distancia corta 
Total 

HP% HPI% 

t--5~5~.2~1~~1 15.34 
15.95 4.29 

71 20 
Fuente: Eh1horaciOn propia. SPSS rcsu)1.;uJo. 

HNP 0/o 
7.98 
1.23 

9 

Total 
78.53 
21.47 
100 

Cuadro 3.2.3 Resultados esperados, Cosr:1 de.• 0:1 . ..::1c:1 (disrnncia vs. pobreza). 

Total HP HPI HNP Total 
Distancia larga 
Distancia corta 
Total 

91.09 
24.91 
116 

25.13 
6.87 
32 

Fuente: Elabor;tción propiot. SPSS rcsuhou.lo. 

11.78 
3.22 
15 

128 
35 
163 

Cuadro 3.2.4 Resultado SPSS: Distancia vs pobreza, Cosr:1. 

Chi-Square Tests Value df 

Pearson Chi-Square 0.653 2 
Likelihood Ratio 0.721 2 
Linear-b ·Linear Association 0.461 
N of Valid Cases 163 
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3.22. 
B estado = Costa Oaxaca 
Fuente: El:thor:1cu»n propia. resultados de SPSS. en 1ng1é~. 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 
0.721 
0.697 
0.497 

Cuadro 3.2.5 Resultados obst:·n~:1dos, Frailcsca de Chiapas (distancia vs pobreza). 

Total HP HPI HNP Total 
Distancia larga 81 19 8 108 
Distancia corta 23 22 9 54 
Total 104 41 17 162 
Fuente: Elabor~u.:1011 propia. SPSS rcsulrndo. TESIS CON 

.~ .:1LLA DE ORIGEN 
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Cuadro 3.2.6 Resultados en porcenraje, Frailesca de Chiapas. 

Total HP% HP1% HNP 0/o Total 
Distancia larca 50.00 1 11.73 4.94 66.67 1 
Distancia corta 14.20 13.58 1 5.56 33.33 
Total 64 25 10 100 .. . .. 
Fuc11rc: Efaboracton propia. SPSS resultado. 

Cuadro 3.2.7 Resultados esperados, Frailesca de Chiapas. 

Total HP HPI HNP Total 
Distancia larga 69.33 1 27.33 11.33 108 
Distancia corta 34.67 13.67 1 5.67 54 
Total 104 41 17 162 
Fuente: Elaboración propia~ SPSS resultado. 

Cuadro 3.2.8 Resultado SPSS: distancia vs. pobreza, Frailcsca de Chiapas. 

Chi-Square Tests Value 

Pearson Chi-Square 16.453 
Likelihood Ratio 16.204 
Linear-b -Linear Association 13.54 7 
N of Val id Cases 162 

df 

2 
2 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

0.000 
0.000 
0.000 

a. O cells (.0%) have expected count less !han 5. The 
minimum expected count is 5.67. 
b. estado = Frailesca Chiapas 
Fuente: Elaboractún propia. SPSS rcsuhadu. 

Cuadro 3.2.9 Resultados c.•n porcenr:1je, Costa de Oa.xaca (lengua vs. pobreza). 

Total HP 0/o HPI º/o HNP º/o Total 
Español 
lndloena 

31.90 
39.26 1 

9.82 l~-7~.9~8~_,._4_9~.6~9~~ 
9.82 1.23 50.31 

Total 71 20 9 100 
Fuente: Elaboración propiil. SPSS resultado. 

Cuadro 3.2.10 Resultados en porccnr<1jc, Frailesca de Chiapas (lengua vs. 

pobreza). 

Total HP% HPI º/o HNP 0/o Total 
Español 60.49 24.07 10.49 95.06 1 
lndloena 3.70 1.23 0.00 4.94 
Total 64 25 10 100 
Fuente: Elabor.ición propia. SPSS resulrado. TESIS CON 

.. ·1\LLA DE ORIGEN 
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Cuadro 3.2.11 Resultados en porcenraje, Costa de Oaxaca 

(PROCAJ\-f PO vs. pobreza). 

Total HP% HPI% HNP% Total 
No beneficiario 18.40 3.68 4.29 26.38 
Beneficiario 52.76 1 15.95 4.91 73.62 
Total 71 20 9 100 

Fuente: Elaboración propia~ SPSS resultado. 

1 

Cuadro 3.2.12 Resultados en porcenraje, Frailesca de Chiapas (PROCAMPO vs. 

pobreza) 

Total HP º/o HPI% HNP% Total 
No beneficiario 9.26 6.79 O.DO 16.05 
Beneficiario 54.94 1 18.52 10.49 83.95 

Total 64 25 10 100 
Fuente: ElaboraciUn propia. SPSS resulrado. 

Cuadro 3.2.13 Resultados en porcenraje, Costa de Q,L...,aca (PROGRESA vs. 

pobreza). 

Total HP% HPI% HNP% Total 
No beneficiario 22.09 9.82 1 6.75 38.65 
Beneficiario 49.08 1 9.82 2.45 61.35 1 
Total 71 20 9 100 

Fuente: Eh1boración propia. SPSS rcsultndo. 

Cuadro 3.2.14 Resultados en porcenr:1jc.•, Frailcsca de Chiapas (PROGRESA vs. 

pobreza) 

Total 
No beneficiario 
Beneficiario 
Total 

HP% 
38.27 
25.93 

64 

HPI ª/a 
21.60 
3.70 
25 

Fuente: Eh1boración propü1. SPSS rcsuJtado. 

HNP% Total 
6.79 66.67 
3.70 33.33 
10 100 

Cuadro 3.2.15 Resultados en porccnraje, Costa de O'L'<aca (teléfono vs. 

pobreza). 

Total HP 0/o HPI ª/a HNP% Total 
No usuario 54.60 9.20 3.07 66.87 
Usuario 16.56 10.43 6.13 33.13 
Total 71 20 9 100 

Fuente: Elaborac16n propia. SPSS resultado. 
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Cuadro 3.2.16 Resultados en porcenraje, Frailesca de Chiapas (teléfono vs. 

pobreza). 

Total HP% HPI 0/a HNP9/e Total 
No usuario 60.49 1 18.52 8.64 87.65 1 
Usuario 3.70 6.79 1 1.85 12.35 
Total 64 25 10 100 
Fuente: Elaboración propia. SPSS resultado. 

Cuadro 3.2.17 Resultados en porcenraje, Costa de Oa.xaca (transporte vs. 

pobreza). 

Total HP "/o HPI% HNP% Total 
No usuario 42.94 1 5.52 1.84 50.31 
Usuario 28.22 14.11 1 7.36 49.69 

Total 71 20 9 100 
Fuente: Elaboración propia. SPSS resultado. 

Cuadro 3.2.18 Resultados en porcenraje, Frailesca de Chiapas (transporte vs. 

pobreza) .. 

Total HP% HPI 0/o 
No usuario 38.89 1 12.35 
Usuario 25.31 12.96 1 
Total 64 25 .. .. Fuente: Elaborac1on propia. SPSS rcsultmJo. 

Jdt•ier BuerrilGdtria. Urbanismo. UN • ..\:\I 

HNP% 
1.85 
8.64 

10 

Total 
53.09 
46.91 
100 

1 
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