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CUATRO- CIUDADES: 

EL PROCESO DE UHBAliIZACION DEPEHDIEliTE. 

1.. - UfTRODUCCION .• 

l. l. - Estudiar la Ciudad. 

La ciudad moderna es uno dé los fen6menos más interesan·tes -

de nuestra época, casi no hay lugar del mundo que no se vea afec

tado por ·la ciudad, por sus habitantes, por su hacer. Un número -

cada vez mayor de investigadores está dedicando sus esfuerzos al~ 

estudio, análisis y planeaoi6n ele las ciudades, de su crecimiento, 

de su evoluoi6n, y es que la ciudad representa el problema-social 

más grave y complejo de nuestra época: oada año 4ue pasa más y -

más gen te vi ve en la ciudad, en espacios reducidos, dedicados a ~ 

actividades no agrícolas, compitiendo entres!. por el espacio ur

bano, por los servicios, por los empleos. Si q_uisiéraI!lOS califi

car socialmente a nuestra ~poca, di"ríamos que es el me:dio siglo ... 

de la vida urbana. 

Algllllos países del tercer mundo han visto crecer sus ciudades 

a tamafios no previstos, en forma tan acelerada que ha llevado a -

aglomeraciones gigantescas en lapsos muy cortos (Castells, M. -

1973). El surgimiento de estas aglomeraoionee no ha correspondido 

con el paso de Wla econo:núa agraria a una economía industrial, t
rfí ha correspondido con el aumento siempre or~ciente de .grandes -

masas de población q_ue viven a nivel de subsistencia, y qti.e tien

den a asentarse en las urbes: son los ·marginados urbanos·, los co

lonos precarios, los de las ciudades pe1·d:Ldas, etc. América La~i

na, y Máxico en especial, tienen que enfrentar~e a este problema, 
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a esta nueva forma social. As:! pues, los estudios encaminados a -

dilucidar 1a característica, la esencia del p_roblema, deben. tener 

especial importancia y alcanzar gran prioridad. 

En la historia de la hwnanidad se vincula el fen6meno urbano 

con el proceso de desarrollo de las formaciones socioecon6micas.

Algunos autores su:ponen que el paso de una agricultura primitiva

ª una agricultura superior, que permi ti6 la existencia .de superá

vit agrícola, también pudo permitir la. existencia de grandes can-
.. 

tidades de personas que podían dedicarse a actividades no agríco-

las a tiempo oompl_eto (gobiern9, religi6n, artesanías, comercio.,

etc.), y que podían vivir juntas en una sola localidad (Weber, M. 

1969. Childé. G. 1960. Korn, A. 1963). De esta manera la aldea -

pas6 a ser la ciudad. Otros autores piensan que la agricultura --

pudo apenE.tS superar a la recolecci6n cuando :protegida, adminis

trada y organizada bajo un poder central y autoritario se la hizo 

prosperar, y fué así como surgi6 la ciudad (Lefebvre, H. 1972). -

De todas formas, es posible -yer a la ciudad como un fen6meno so-

cial1 econ6míco y cultural específico, resultado de la concentra

ci6n de individuos y de grupos humanos.y de. sus instituciones -
. . 

econ6micas, ,PO.líticas y sociales. 

La ciudad debe estudiarse como un fen6meno dinámico, como un 

proceso continuado de cambio, al q_ue puede llamarse el proceso de 

urbanizaci6n. Este proceso no s6lo implica el crecimiento de las

ciudades, sino también la aparici6n de nuevas formas de vida, tan, 

to en el aspecto econ6mico, como en ,~1 sooial y en el cultural. -

Es decir, el hombre que ha hecho y ha vivido en las ciudades ha -
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tenido que apren.der., que ajustarse, que orear n~evas formas aooi.!. 

les, institucionales, para la convivencia .de grandes conglomera-

dos humanos en lllla solo localidad: la ciudad. Tuvo que trarisfor-

mt:1rse a si mismo y hacerse urbano, que transfoi~ar su ·hábitat y .. 

hacerlo urba:p.o. La transformaci6n del medio_ y la transformacf6n -

del hombre y de sus ob;ras ;eara vivir en la ciudad, es-lo que.he

mos llamado el ¡zroceso de urbanización •. Suponemos q'\l,e es una ac--. 

ci6n c.ontinuada, que se inicia en el principio de la ciudad ·y que 

continúa hasta nuestros diaa, con la ciudad misma. 

Por supuesto, no puede ya considerar~e a la ciudad como un -

hecho aislado, explicable s6lo en términos de sí mismo, sino que

hay g_ue verlo como pal"te, r.eaul tado y causa a la.. v~z, de la soci!. 

dad global en la que se presenta. Los marcos 16gicos ·de ~~feren-

c ia para estudiar la ciuda.(l. incluyen el pasado .de l~-:,IOC:?,;ed.ad -

global y su presente, el de~arrollo de ::los modott--d,e p~duoci6~, -· 
·;, 

y c6mo ~stoa determinan y .s.on en parte determint!ldOs-. a·.~ vez por .. 

la ciudad. En forma mu.y amplia, podría verse a la Qi~dad y· ai ¡,r;2. 

ceso de urbanizaci6n en un nivel general para el h~\~e1 .en tiem""" 
···.· . ' 

po y en es¡,acio; pero para llegar a ello es nec~;aar~o ,,co~~{ir pre

viamente con estudios suf:i;cien tes en ·oon textos e:~peé~i,'J.-etos·,, oiu-

da d y regi6n, y a partir de eetos liegar a nivele.e c·a<la vez más -

am:plj,os de generalizaci6n: ver a la ciudad en su regi-6n, luego en 

el país, en el bloque de países,. para llegar a l.a ciudad c.omo un-
• '.,·-~.: .. ··, . .. : . ~· 

fen6meno universal, donde puedan destacarse las diferentes solu-

_ciones. dadas por el hombre a un mismo imperativo ·social ·Y. cul'tú._.. 
. -:· e . . . . . . • . ·"·· ~ f, . · .. -.. t ,.. .. . 

ral: vivir en a&l,omerac16n,, o ba~ o el :i.m~® ,de- : ~~:~,~~~~l'tl~,\l"' 

.. -( 

·, 
r 
1. 

\ 
í 
! 
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ne~& es decir, en sociedad y con una c.ul tura urbanizadas. 

La ciudad y lo \l.rbano tienen connotaciones ·diferentes, segwi 

sea el parámetro hist6rico ·o espacial de referencia_, y en este e!_ 

tudio nos vamos a concretar básicamente a la época actual y a --

considerar lo urbano a nivel de ciudad, de regi6n y·de país, y -

como una extensi6n tal vez pueda llegarse a bloques de países qon 

características similares, y en los qu~ es de esperarse que la -

ciudad y el proceso de urbanizaci6n presenten esqueIDas estructu-

rales similares. En cada ocasi6n tendrá que verse a la ciudad y a 

la sociedad resultante de esa ciudad: una sociedas urbanizada, -

q_ue l)Uede encontrarse tanto dentro de la ciudad como ·fllera de -

ella. 

En América Latina, :para las últimas tres décadas, el creci

miento de las ciudades ha .eido enorme, y muestra tendencias qúe ... 

. hacen esperar que tal crecimiento continúe. Según cálculo~ de~~ 

OEPAL, para 1975 habrá 291 millones de personas en América Lati~

na, de los que cuando menos un 54% vivirán en las ciudades (Morse, 

R., 1971:21). Se generan grandes aglomeraciones en lapsos muy oor 
. .• -

tos, co~ loa problemas de espacio, econ6micos, social~sy ~ul~"""

rales que es de espera~se. 

En las Últimas dicadas, junto con .la proliferaci6n de'los -

estudios sobre la poblaoi6;n,. se han desarrollado los e~tud~os tµ"

banos, primero demográficos (densidad, movimiento natural y so-

cial de la poblaci6n, composici6n por sexo, edad, escolaridad, -

etc. de los urb~i tas) y se han encontrado las estrúe.~as. demo.-

gráficas específicas .pa:r~ la urbe, y dil:ltintaa de ~s:ru.ra1es. En 
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segm1do lugar sé han desarrollado los estudios del cascar6n urba

no: se han recabado informes sobre la tra~a urbana, sobr~ las (?Oll!, 

trucciones, sobre la infraestructura de la ciudad, eto. La ten--

dencia dominan te, ha ata ahora , en estos dos tipos de estudios, -

era la de constatar el carácter de las diferencias de·1a· ciudad -

oon el oam:po, o, cua?':1,dO la investigaci6n se hacía con un fin me:1?! 

mente utilitario, se buscaba el establecimiento de bases para UI,J.

armonioso desarrol~o urbano (plano regulador), o para solucionar

prácticamente ciertos irritan tes problemas de la vida Ul'bana. (vi~ 

lidad, transporte colectivo, redes de drenaje y de .. agtta potable,

eto.). Los estudios anteriores :proporcionaban conocimientos 1>ar-

ciales del fen6meno urbano, y cuando estos conocimi,entos eran us!. 

dos l)ara la. soluci6n de problemas prácticos, nunca se contempla~ 

ba el fen6meno en toda su complejidad y las soluciones eran siem

pre parciales o inaplicables. 

Pront9 se lleg6 a la :necesidad de establecer políticas de -

desarrollo urbano, qué inC)luyesen, además-, los mecanismos necesa

rios de implementacién para la aplioaci6n de talés pol.!ticas. De

jando a un lado el hecho de que en América Latina el orecimiento

urbano ha sido casi impredecible, lo que ha hecho inc;>pe1"ante eua! 

quier intento real y eficaz de establecer 1Jol:Cticas de de~arroJJ...o 

al respecto y de proponer soluciones a4ecuadas, la faltf:1· de es.tu

dios del fen6rueno en toda su complejidad, el no anali~ar la ciu

dad dentro de su región, de su país, hacen totalmen'te imposible -

la elaboraci6n de políticas de desarrollo Ul'bano congruentes •. 

Buenos ejemplos tei;,.emps en México., C.inco grangiel3 o_iu,dad~s ~-

1 
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han crecido en forma espeQtacular, y para ninguna de ellas ea po

sible elaborar planes y polí-ticas de desarrollo congruentes. En ..... 

t·odos los casos no basta s6lo con estudiar las ciudades (Mexioo.,

D.F., Guadalajara, Jal. Monterrey, N.L., Le6n, ;Gto. y Puebla, -

Pue.), sino q_ue es .. necesa:rj.o e.studiar la. regi6n, loe rµbroa de ¡,.

,09_:t;;j.v:idªq.13~_._oon l.oa _qµ.e ,se r.e.lacionan las ciudades y la funci"6n -

pol~~i.Q_Q:""~.dmi¡iist.rativa que .cada una de ellas tiene, dentro del ~ 

total nacional. Las ciudades -~ienen que ser vistas en relaci6n -

a su. país, del que son ·el centro rector, 11ero, a la vez, son su ""'! 

resultado. 

En este trabajo se intenta estudi~r a la ciudad, _lo urbano,

m~s- al1~ de la regi6n y del país, es decir, de su marco espacial; 

se intentan conocer algunos de les principios ge~eralea que ora.,

nan la ciudad y su proceso de urbanizaoi6n y que han constru:!do ... 

unH cultura y una sociedad es:pec:!ficas·, urbanizadas .• Se preten(le

coadyuva-r al establecimiento de algunas bases te6ricas que r¿;rf!d

tan u.na mejor cornprenaidn del hombre modern:o y su actt.tal fqrma de 

viq.a, hombre urbanita, que vive•en aglotteraci6n físioa, -social,- -

econ6mica; en un espacio creado y orde11¡3do to·talm.ente por él: la;.. 

ciudad. 

Ha7 que reconsiderar los estudios urbanos tradicionalea, lf. -

abocarse u investigaciones que propongan e incluyan nu~vas cate--. 

go:rías para explicar el proceso de .. llrbanizaci6n específico de los 

p~ÍS~ª---<i~pen<J.ie.n.:t.es_ de . .Am,rio.a "La.tina, como lfiéxioo; oatego;rías. -

to¡_f)_;i Q,Qlll,9 ... la. nac:i.ón de dependencia y el, subdesarrollo co11comi--

ta1~_t~t, __ Jª __ JQ.ª::r:'g;i.nªJ,Jciag ~han.a., .. la ... migraci6n .. ~omo. transfer~noía de 
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mano de obra de wi sector espaoial a otro, etc. 

En ·estudios de sociedad~s complejas como las uxbanaa,, ·1~s -~ 
_: ) .:'.-t2f~~:}:i. . 

variables a considerar son .diversas; y cada una de ellas{<:máa que 

una variable es·un conjunto coherente de variables. El casoar6n

urbano, el aspecto demográfico, el e·con6mioo, el pol:!tico-adrr1in:i.s .-
trat~vo, el cultural y el social se ea't11dian, en e(3te sentido, o~ 

mo ios procesos urbanos cuyo com1)or·tamiento, .características y. - .... 

tendencias son relevantes l)ara el propio análisis del proceso de

urbanizaoi6n, de la sociedad urbanizada o dé la ciudad misma y de 

sus problemas. Constituyen las variables básicas de este estu.dio, 

y son interpretadas no a6lo en relaci6n a s1. mismas, ai~'1'?, como -

ya f3e indic6, introduciendo nuevas categorías, como dependencia y 

margin~lidad, siempre dentro del marco de referencia aporta.do po;r 

el desarrollo de los modos de producci6n dominantes y residuales

º de reciente imposici6n. 

En resumen, nos proponemos estud,iar lo urbano como resLtl tado 

de una formaci6n socioeéon6mica y cultural espec:!fica, y anali--

zar el proceso de urb~nizaci6n como la estructura de una ciuda~ y 

su proceso continuado de cambio, dentro de una sociedad sµ.pd_esa-

rrollada, dependiente, con problemas de rápido crecimiento deru~-
' ' gráfico y con grandes masas marginales. El trabajo intenta· ser -.-

una bús,1ue~a· de nuevos esquemas u.e interpretaci6n, con catego;r·Ías 
!· '• !. 

q_u.e permitan cada vez mejores aproxima.eiones a la reE\lidad_. 

1. 2. La Antro:polog!a social urbana. 

Las diversas ramas de. la -a:q¡ropolog:l:a buscan ,+;3stu.diár in-

tegralmente- al hombre, tanto desde el punto de vis·ta biolc$gico ~-



¡ 
~ ·. 
: 

L 

¡ 

'. 
i 

' 

como del cultural. Sln embargo:, cada una de .sus ramas se ha espe

cializado de tal manera que con frecuencia- casi no tienen· rela ....... 

o 16n ,~m tre s:!, y analiza_n s610· un aspecto parcial del .hombre. Tal .. 

sería el caso de la antropología social, que se interesa por el -

estudio de la cultura y la_ sociedad humanas-. En .el siglo pasadó-
j 

la an tropolog:!a social, como ciencia occidental, estudia-b~J~xclu.... 11 

sivamente a los "otros11 , analizaba grupos de Afrioa, nativos de -

América, ·tribus de .Asia o aborígenes de Ooean:!a. La posioi6n pre

d_omiaan te era estudiarlos, ".én s"! mism<>s", y "por sí mismos", de

una manera holística, sin considerar para nada a lo que los ro--.

dea ba; se les veía como existiendo en un vacio social total. Alre -
dedor del colonialismo ingl,s, sin embargo, se desarrollaron áreaa 

de estudio en las que se analizaban procesos de cambios que for-

zosamente involucraban realidades externas: el contacto de las -

instituciones, del gobier-.ao, de la. :pol:!tioa o de la eoonom!a occ!, 

dental con los grupos nativos de cultura distinta. Los antrop6.lo

gos tenían q,ue contestar interrogantes precisas, tales' eonib ¿qu4-

pasa con las inatituoionee occidentales (gobierno, rél~gi6n, e~-

cuela), al ser implantadas· en otras culturas?, ¿.c6mo .mo·dernizar -

los inedios de producci6n. de esos "otros", ,pa.ra ~c~r redituabie -
. . 1 

la em1:,resa colonial ?1 ¿c6mo· ir1troducir nuevas· tecnologías, ~uevas ... 

líneas de produ,oci6n entre· los grupos nativos?, en f:{n. ¿c6tno acu.l, 

turarlos?. Esta tendencia aparece oontínuamente en los »aí~es.ya

liberados de América Latina, siempre en relaci6n a Jsus g~pos ,t
nioo s, los indios, .Y a la polítioa de loa gobiernos -con res:peo~Q

a su.s indios: el indigenismo. 

...--



En t.odos los casos la antropología suponía enfrentarse a so

ciedades 11sencillastt, poco complejas, de las que estudiaba su cul -
tura., .c,ou sus costumbres, sus patrones :culturales, o su eatruotu.

ra .s,ooi-al, con sus institu.ciones, sus relaciones ·sociales;, sus -

normas de convivencia, etc .• Con :frecuencia se encontraba ql.\e las

supuestas 11.sociedade~ sencillas•, con culturas poco complejas, -

tenían hechos sociales sumamente complicados, difíciles de enten

der, ¡Jara los ,:_iue h.ab:!a que crear, incluso, nuevos marcos ;te6ri~ 

cos de referencia, como serían los sistemas de parentesco y de -

intercambio de muj·eres, bienes y servicios entre los ha ida o, los

ser·is, q_ue incluyen mecanismos no s6lo de redistribuci6n de bie

nes y ¡;ersonaa, sino la destr11cci6n de la riqueza misma, como un

sistema de mantener la cohesión social del ·gru.po; o la liga entre 

concepciones ideológicas del mwido, de tipo mágioo.-religioso, y "'" 

los modos de producci6n y la estructura soc:ial de los grupos que .. 

habitan las altas mesetas del Tibet, en Asia. 

Otra tendencia desarroll6 ideas alrededor del sigo.ifipado de 

lo poco complejo de la tecnología de estos grupos, .y pudo califi

carlos así de nsencilloa", at1:mdiendo a lo 11 senc:i.llo" · d.e sµ nivel 

tecnol6eioo, y por ende, a lo s1.1pUtlstame11te poco complicado de -

sus relacione.s de l.Jroducci6n; cualquier breve análisis de los -

nuer, o de los bantues y de loa negritos nos muestra lo complica

do ¡¡ue pueden ser las relaciones de ,producci6n, que además son -

parentescales, .de gobierno y r~ligiosas, jwito a teonolog:!as su-

puestamente sencillas. Poóos antrop6logos sociales sustentan ahora 

la tesis de :-1ue su disciplina se ha desarrollado y debe enfrenta!:_ 
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se a si tuac:l.ones poco co,mplejas, de sociedades "sencillas", y -

que esto pueda justificar el que se sigan estudiando· a 101:3 -

••otrostt, sin. incluir en su eampo de trabajo análieis cie la cultu

ra occidental, la suya. 

Por .otro lado, con la- modernizaci6n del capitalismo y el de~ 

aa"rrollo industrial, con ei acelerado crecimielitQ dem?gráfioo de-

la poblaci6n, con los mejoree ·medios d~ comunicaci6n, etc. ha ---. 
aparecido un proceso de migraci6n de grupos nativos, rurales, de
otra cultura, hacia las ciu.dades de su propio país, occidenta_li

zadas o claramente occidentales,. y la antropología social ha ten

dido a analizar los prooesos de cambio de grupos con cultura no -

occidental y ru.r.al r,ara asimilarse a la urbe. Estudios de esté t!, 

pose han desarrollado en Africa y en ciertos países de la Améri .. 

ca ind!eena. Pronto estos estudios desarrollan tm campo de ti•aba

j o propio, en el que se analizan culturas consideradas oom6 com-

plejas y urbanas (véanse al respecto las compilaciones. de Banton~ 

o de ';ieaver y V/hite, o revistas como Urban Anthropology). Esta -

especializaci6n empieza á ser conocj.da como antropología urbana o 

la antropología social de sociedades complejáa. 

En su devenir como ciencia, la antropología ha deaarr~llado

Y crea.do ciertas técnicl;lS y mftodos de investigaci6n .científica, ... 

como son el estudio de co~wiidad, el estudio a.e áreaf el estudio

de continuos, el estudio del cambio social.y cultural, tanto por

evoluoi6n como l)Ol' acul turaci6n ( sea ésta por difusi6n o :por do-

minaci6n), o, más recientemente, los estudios de conquista y los

mecanismos de dominaoi6n y de penetraci6n cultural. Se,; desarr<;>--
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llaron rnodelos y teorías :para in.terpr!;tar la realidad anal~zada ,

como el funcionalismo, con stis propuestaa sobre insti tuc.i.6n, ro.1, 

estatus, prestigio, estereotipos culturales, etc., o, denJGro del-

.;~_estruct1.l.l'alismo, el desarrollo de la idea misma de modelo "fabri

cated by the anthropologist· and which is presumeá. to ha·ve, as --

coircreted expression, the norma for social relatións and n1les -

governing the consti tution of social groups and thei:r inter1·ela.-

tions'' (Gluckrnan & Eggan, 1973. P.xxxvi) • .Asimismo, la antropolo

gía ha sistematizado· el análisis por aspectos del total social, -

¡,ero considerando siewl.)re este total social, e inter_p.retando· los

análisis parciales, por aspectos, siempre dentro y en relaQi6n al 

total; como meros ejemplos baste recordar los análisis de fami+ia 

y parentesco, o los estudios sobre leyes, gobierno y· poder, o -

aquellos otros que tratan del mito, la magia, la religi6n y el -

conocimiento. En otro nivel, hay que recordar los estudios desa-
. . 1 

rrollados por la antropología social que se refieren a situacio-

nes en las g_ue se enfrentan dos total~s sociales, usualmen ~e uno

de ellos l)ertenecien te a la cultura occidental, y buscan hechos -
; 

tales como los mecanismos de autoidentificaoi6n, o las formas de-
. ' 

1 

ajuste de las conductas individuales .a las matrices sociales, Y-
i 

c6mo funcionan y se crean éstas, a.obre todo en situaciones inte--

rétnicas, en las que se enfrentan dos ·totales. sociales y hay ind!, 

viduos que tieneu c1ue desarrollar oonduotas para actu.a-r en ambos

totales sooi.ales, sin perder su pl'opia identidad étnica, o·t in.el.!, 

so, buscar cómo perderla. (:Barth,". Ed. , 15'9 • Car(loso de Oli--

veira, R., 197'. :Balan, J., 1969). 



En otro campo, la .antro:Pología ~ª-· desarrollado fom~ de ~

analizar unidades soc:j.~les, .ser:r vistas como estruo·turaa, -sea vi~~ 

t.as qomo ;procesos coliti1¡1:q,ados de cambio, utilizando siempre el. ...... 

IrJ.étodo coin:para.tivo, para p.o.d.er as:! interp~etar estru.cituras y ,:pro

cesos no en rela_ci6n, ~ s! ~ismos , __ s.ino eQ. forma _muy amplia, coin:o

man_ifesta:ci'one.s_ del :hac.er :h~ano\ En fin, se busca la natu:ral~za

Y eaet1cia-· de .la· es.t:i"q.otura .. soc.ial y a.,e_:los. aistema:s s:_Qciales de- -

oamqio, occidentales o .no_, que· no-~ lleven .a la larga al conooimié!}_ 

to in.t.egral_del homb:re. y .$UfÍ,O_b,;as, obje~_Q .~e _eetu.dio.:.de. la ant~,2; 

polog:!a, y al .cual con~i'huye d~ esta mane..ra u.ria de sui:l ramas, la 

antropol9gía sóc~al. 

OQnsi'deraq.a e11 esta _fQr.ma, antp.lia ,_la antropología y su oain:po

de estudios, y tornando en,: cuenta _los aporte~ m~todQ16giQos y .te6-

ric.os· ... enianadoa .. de __ áª.ta c.ienó.ia,,,_ es _,que ha .. podído d,e.sar::t"~llarse ..... 

ti.na nove·dosa ,rea:, l:a !an,Própología urbana, ·,como antropolog~a so-9' 

cial de socieda·de.s c.om:plejas. Algun-Qs de __ los involucn:1dos en es-

ta .novedosa es;pecializao16n ,s.é· interesan por macr(Rrocesó$.hist6-
•• ••• ... ~: 1 

ricQs (la --r~v.oluci6n ·.urbana,-¡~ 'evolución de la ciudad y c;ie sus -
-· .. 

1 

significaáos ·sociales, ·et~o.),- por procesos ·de cambio (centinuos-

ru.ral-úr"banos, la urban:i.zaci6n c9mo un- ·sietema de aou+tw.·aci6n 1 .

e te.), por la eatr~ctura _:y ··e¡ cont~ido de la c_iúdad ·-{'.P:rooés<> ge

neral de ·urbaniz-aoión y __ pl,'ocesos. e~jiecifioos, como el .demográf~

oo, _el económico, el. social, ·él .f!s:i.<_;w, e~c., o los me~~iE;Jmos ~ 

que cre:an .y hacen :funcionar estru9turas 09n partioi~aciqnes di:fe

ren tea., segÚ.n-priitcipios:y' .. reglas §lOOi§les que.$on generales, paE_ 

ticulares; _:fiapec!fié.a.s,-.-~t.c .. ), por aspeotos~espec~íiooa (el po,der 

--cr 



y sus manifestaciones urbanas, el :parentesco urbau.o, l~:Et_relacio-
. !,,,·;1,:•,. 

nes de reoiprocidacl, lr.s pandillas, la endoculturaoi6n, .. etc.), o

por subunidades urbana.a (los marginados, las colonias l)I'oletarias, 

las oallampas, ciudades perdidas, f!:lbelas, etc.). Loa intereseis -

son muy diversos y se relacionan con otras. disQi:plinas socia:les,·

pero todos tienen un campo en común: la ciudad, lo urbano y el -

¡n·ooeso de urb.anizaci6n. 

En este estudio de antrop.ología urbana, -el in·terés se centra 

8l~ededor. del análisis de.· la estructura y los :procesos urbanos. -

L.os as:pectos a considerar son diversos, tales como la denaidad -

del asentamiento humano, la desproporci6n demográfica, la hetero

geneidaa. de los grupos, su movilidad, las forman de vida, las di

ferenciaciones econ6micas, etc. vistas como ·:parte de un proceso -

general; y los tipos de an,lisis ~ue se realizan son alrededor -

de lfls relaciones estructurales, las relaciones de categorías o -

lEis relaciones con el medio, y los resultados obtenidos en cada -

coso de estudio, e.e compar~n con. los otros, para llegar a obtener 

hechos más generales, q_ue nos lleven a aclarar el comportamiento-.·, 

y los resultados sociales, culturales y ecol6gicos del hombre ur-

bani ta. 

1. 3.- Diferentes tipos de análisis. 

Para estudiur y conocer la ciudad y el proc~so de urbaniz.a-

ci6n en M~xico y en Latinoam~rica se. presentan varios mrtr9os te6-

ricos. A continu.aói6n se anali'zan brevemente algunos de ellos. 

1 • . 3. 1. - .Análisis historicist.a, que plan tea ¡os orígenes .y

la evoluci6n posterior de la ciudad y del. lJroceso ~de :µrbanizaci6n. 

r.
f. 
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Con eran frecuencia este ti1Jo de estudios se limita a referi.r una 

i·elación cronol6eica de los hechos ~rbanos ( Orozco y Berra, H. --

1973. De la Ji.:Taza, F., 1968. Hardoy y Tobar, 1967); otras veees se 

sigu.en esquemas evolucionistas unilineales y se intentª- intel"pre

tar el fen6me110 latinoamericano en térm:inos del origen y evolu-

ci6n de la ciudad europea, sin· tomar en cuenta los hechos hist6-.

i-;;Li:!'Ja :· la realidad IQ.bderna, distir~ tos para ambos continenttjs -~-

(Davis, 

Breese, 

l~ ...• ' 
G.' 

1967 •. Sjoberg, G., 1967. Hauser, Ph. (ed), 1961. ----

196.6. Kahl, ·J., 1"965). En cambio, en otras ocaéiones-

se bttscan las coudiciones y los hechos distintos y específ;tcos.~

psra cadu si r.uaci6n {Scheingart, I·I., 1973. Chueca Goi tia, F., ---

1970. Lefebvre, H., 1972). 
' Dentro de este tipo de an,lisis pueden encontrarse estudios""' 

con diferentes tendencias fdeo16~icas, q_ue siguen esquemas ev9ll.l

cionistas clásicos (Gcd<les, P., 1960. Morse, H., 1962)• hasta, ·en 

o·tro extremo, e:3quemas marxista tradicionales (Koru, lh, 1963) o

marxistus revi:donistaa (Lefebvre, op. cit. y 1973). 

1. 3 •. 2. - .luuílisi3 de ti,PO 0col6gico I o de geografía humru.i:a-

f, urbana, qun estudia la Lr1terre1aci6n entre el hombre y su medid -

cultural: la ciudad; el ua.o del espacio urbano, las divisiónes ª.:! 

¡:,aciales urbanas, etc. (Bataillon, d., 1963, 1964 y 1968. "Rej6n -

N., M., 1964. Saldaña, A., 1974). J~l~"l.lllos de estos est,Aios pro-

f;.mdizan en el uso social del espac¡o urbano; mientras que otros

son simples descripciones al res1Jecto. 

Cualquier estudio urbano, sea dé ciudades mode:rn~s o anti-

~uns; tiene que tomar en cuent.a el cascar.6n urbano, que es la -.-



creacil~ll clel hombre, la transf'onnaoi6n: cultural de la naturaleza

l)Or el hombre, Sin embargo., la ciud~d miama no .Pu~de. nunoa expli

carse. solanu~n te a travds de ·este tipo de análinis, si bien el *"' ... ~ 

casc0r6n lü'buuo, _su ua_o, forman parte dél fenómeno en a!, son --~ 

una t.1a1··te rnuy importante • 

.Algunos estudios sociales analizan la distri buci6.n de oier~. 

toB hechos urbanos eri el espacio, pero con un carácter más sooio-

166ico in~iti tucional, que ecol6gico. En estos estudios el es1:iao~o 

es s61o una referencia y no un deterJrtinante o un resu.ltado (Ramos 

:J., :;. 1912. r.M~s.s., 1965-67). 

1. 3. 3.- Análi~is f1.u1ci?n13lista o tipol6,.<sioo 1 c1ue co~pren~e 

el estudto y ~a. dofinici6n de·1 uso y la f'unci6n de los. diver$os -

segmentos urbaüos y de la ciudad.misma. Con frecuencia los análi

sis de este ti1io se centran alrededor de la funci6n social, de la

urbe, ])<:.tra identificar tipos <le ciudades y hacer clasificacionee

tipo16gicns, tales como ciudades de a..ervicios·, comerciales; indu!_ 

t1•ii:ilf!s, relieiosas, etc. (Morse, R.,. 1·97.3. J?iei, Brisseau et al., 

1973~ Bree se, G. op. oj.t.). Tal tipo· de análisis suelen ser ~ti ..... 

les ¡;ura los estlildios urbanos en general, pero en ningi.ma iormf¡ -

pueden conaiderurse como marcos te61·ioos puru en tender o e,ri1i.:..

c!::tr el fen6meno. 

En ea·te a,Partado· ceben asimismo los estudios de las f\t,ncio-. 

nes :1ocial1.:Js cie los diversos se.gmfmtos urbanos, :tanto es¡Jaciales

co1110 sociales, del papel que desempehan den~tro del total urbanQ -

(J?o:Jter, G., y R.V. Kemper, 1974. Epstein, D.G., 1972). 

1. 3. 4.- Análi9:_is esta~!sticos-1 que se centran en la! des__. 
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cripción m.atemá·t;ica de ciertos as:peo·tos del problema, como son ~l 

monto de la poblaoi6n, su ~elación con la superficie (~~hsida.d) ,~-·~ -.: :;-.· 

sus movimientos n:~tural y:s.ocial, su co~:posici6n :gor eéxo~, ,gad,~:-
"'~:, ' 

escolaridad, por ocupaoi6n, etc. Este método, por sí. nu.~mo, no -

permite llegar a explicaciones válidas, sino g_ue simpl~mente .des ... 

oribe lUl :f'en6meno y lo cuant;i.fioa adecuadamente. 

Al igual que los anteriores, estos til>'os de ·análisis propor ... 
,; 

e ionan informa.ci6n valiosa sobre la ciudad y su proceso. de oambio_, 

sobre las tendencias del proceso de urballi9.íac1ón. mismo y sus pe-

culiaridades, etc •. <•,•r (JJ.),1961. ·uniltel, l,.; ... 1,iJ-,¡i-,1.4.- ~Vi~,,, 

K., 1969). Otros esttldios,· dentro de este ·tipo de análipis,. se -~ 

ocupan de aspectos específicos del fendmeno, oomo la natalidad o.:.. 

la mortalidad urbana, sobr~ la. migraci6n a la ciud.a~,· ~:te. {Smi th, 

T.1 .. , 1960. SterrJ., c., 1966, 1974. United Na~iona, 1969.)~ 

A semejanza de los análisis hist6ricos; ios tr:es tiltimos ti""'· 

l)OS de estu.dios pueden hacerse tomando oomp referenc~:.-:a lc>s mo

delos europeos del proceso de urbanizaci6n, y analiza~ c6:m,o los.,. 

1irocesos de las ciudades latinoamericanos ae asemej~ o se dife~ 

rencían de esto$ modelos, para llegar a inter·pretacioiles conse--

cuen tes (Kahl, J., 1965. King, .A., 1967. Mintz, .s •. , 19·53). Por -

s11r:,uesto, repetimos, con gran frecuencia no se toman en· conside

rácicSn algunos h~chos que han sido y son decisivos para La~inoijm,! 

rica y que , his.t6ricamen te .. , no s~ presentaron nunca· en Eur9pa. 

Por ot:ro lado, algunos estudios, g_úe se rea-lizah.: s1{$UÍendo -

tipos de an~lisis como los anteriores, suelen considera¡r- al fen6~ 

meno fuera de su total social, .y buscan entenderlo ,y :wcp;l.icarl9 --
..... ····· 
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dentro de los l1mites mismos del fen6ineno: la ciudad y su. proceso 

de urbanizaoidn, aisl,ndolo de la sociedad total, del pa!s y de -

las relaciones que se establecen entre los diversos países. f·~mps, 

00 toman. en cuenta las estructu.ras econ6micas dé la sociedad glo

bal que determinan en gran medida. la existencia, el .funcionai:ilien. 

to y la f'orma y el tipo de las ciudades, de los procesos de urba

nizaci6n y de la sociedad y de la cultura urbanizadas. 

1. 3. 5.•- Jqutlisia de aspectos y fen6menos espec!fioos. de la 

urbe. Paralelamente a investigaciones urbanas globales, se han de 
' -
sarrollado interminables series de estudios sobre algunos ·ten.6me

nos espec:!ficoa de la ciudad_, <1ue se refieren a aspectos inuy part! 

culares de la cultura y de la sociedad urbanas. :Bq.enos ejemplos de 

este tipo de estudios. los tenemos en aquellos que analizan
1
·ci~r

tas formas juveniles de organizaci6n social,es:peoíficas de la oi;R 

dad,oomo las pandillas (Foote w.,w.,1971.),los vagos (,Poza.s,R., -

1968) o las preferencias de los estudia·ntes (Espejo,A.:m., 1963) ;

o ag_uellas otras investigaciones que se interesal3. por-ciertos as

pectos de la salud y la sanidad urbanas (Weppner.,¡.s,. 1 1973. Saith, . . . ! 

M.E., 1972), o del comportamiento de los invasores ilegales de t,! 

rrenos urbanos (Mangin, W.P.1967. Instituto Nacional de la 'Viviq 

da,1968. Leeds, A., 1969. Epetein, D.G.,1972), o de los que anaJ.! 

zan algunas f9rmas de organizaci6n social específicas (Folan, W.

J.,_1967. ·Olien, M.D.,1968. Oornelius, w.,1972), o los que -se 1nt,r.! 

e~ per el. gQ>ierno urbano y la partioipaci6n política (Wr~kle, R. 

1971), o en. relaci6n e la estratificaci6n social 1 a las clases -

sociales .urbanas (Ol~ve y Barba, 1960 y 1961. Kahl, J., 1964. ~· 

McGinn,et al., 1965. Gonz-'lez Casanova y Pozas, 1965. Reyna, J. -



L-., et al., 1967. Willens, E.,. 196.8). Finalmente, haf tarnbién gr~m 

cari ticlad de estudios de .ca.sQ que oaen (\entro de es~e á:partado -~-

( Tal vez los ni&s conocidos sean los de Lewis, o., t959, 1965,- -111!• 

1967. Pero. también hay otros como los de Rosenblueth1 ·o. t 1968 .• -

Johrtson i\-~., M., 1974. Bu.tterworth, D., 1962 y 1912 •. ltahl, J.4., ,_ 

1'966) .. 

Este ti};:,O de e$tudios parciales. y específicos son indiapens.!. 

bles para. conocer en prC>fundidad ciertos aspectos del pi•ocesó d.e

urhanizaci6n, de la ciudad y de la cultura y lá socie.dad urbana$, 

l)ero no pueden ser utilizados, ni la mayoría de los auto·res as:! -

lo pr,~tende, para conocer y explicar el fenómeno en forma global. 

Algunos estudios de los mencion:Hlos en este apa1,tad9 .tienen corno

marco de re.ferencia a la socir;3dad total, otros a la ~;iuda!i ,y - ... -

otros, finalmén te, al aspecto es1Jeoífico al que :hacen l"éí"é;renoia. 

Cierijas tendencias, den·tro del estudio antropo16gico de las

sociedades complejas urbanas, consideran que le antro.pológía ur;..-, 

bana debe a.becarse exclusivaroen:te al estudio intensivo y profundo 

de as1)ectos específicos de la ciudad, de las insti tucionef(urb~~

nas o de los patron(~S culturales urbanos, sin interit~r ir n1&s. -

allá, porc1ue podría caerse en el campo de la soc±olog:fa o ·:de la
psicología social urbanas. Al tratar específicamente sobre untro-

1 

pología urbana y· el es~~dio antrol6gieo de las sooieda~es comple~ 

jas modernas, se intent6 dejar establecido c1ue la antropología, -

como u.na de sus oaraeterístioas principale·s, si.empré ·trata, de -

estudiar a los gI'l.:t:po~ sociales como wi todo, y entenderlos as:C_., .... 

por lo q_ue se :pretende analizar en forma global t~to.· a las estru..2, 

.,.. 
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turas coro.o a los 11rocesos 1 sin que ello im¡>li.que necesariamente -

caer en otros apartados del c¡uehacer cienfífico. 

l.• 3. 6.- Análisis totall.zado:r o estructuralista. En los úl .. 

timos tres lustros un gru.1,0 de cien tífi9os sociales latinoaméri--

canos, o de ot:ras naoionalidade·s, pero siempre relacionados 0.011 - i 

el estudio de la realidad d.e este subcontinonte, ha esta-do reali-

zando iu1a serie de estudios urbanos desde un punto de vi~ta no--

vedoso: analizan a la ciudad dentro y en relaci6n a la estructura 

econ6mica de los pa:ísea, es decir, dentro y en relaci~n al modo .... 

de J)r·oducci6n ca1>i talista que hist6rioame.nte se ha des,arrollado -

en América Latina: el subdesarrollo. Encuentran que ·in~chas de las 

11eouliaridades del proceso de urbanj.zaci6n específico de Amériéa

LatinE-~ s6lo pueden entenderse a través de las relaciones de pro ..... 

ducci6n y de intercambio, tanto dentro -de cada país como entre --

los di versos })aÍ~es, que están. de.terminadas, dirigidas desde el -

exterior, desde los país·es dom.inantes eomo Estadc;;a Unidos de Amé-

rica (Castells, M. y P. Vélez, 1973. Singer, P., 1968 y ·1973 • ..,__ 

Quijano, 11., 1973. Quintero, R., 1964. Schteingart; M. y H~ To---

rres, .197.3, Kaplan, lv!., 197-3). Los procesof3 hist6rioo$, de~ográ- J 

f'icos, económicos y sociales urbanos, así an.1?.lizados, adquieren~ 

nuevéls perspectivas y muchos fen6menos que an:tes eran. poco claros 

emrJiezan aho:r.·a a eutenderse (¡Jara mayor 1n!ormaci6n sol)re las ~8!:; 

dencias a.ctuales, dentro de este en·foque·, de la investigaci6n lµ'-

bana en .Amér:i.ca Latina, Cfr. Morse, R.M., 1971). 

Inserto ea esta corriente, prqponemos un estudio 4~e iJ!lplíque 

el análisis de :to ·urbano, considerando las pecu:I:iaridadeij aspe.e:! .. 
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ficaa de las relaciones-de producci6n.y de inte,rcambio·· de 1a so

ciedad donde se da la :ciue.dad; así como los tipos, fo~s y ritµ1os 

de desarro11o .urbanos 1,1u,e::-óor.responden -a esa ciudad· y .a es~ so~i~ 

dad urbanizada. Es decir, no s6lo es necesario oonoc~r-ia est:ruo

tura urbana y S'll:$ resultaI1.,tes polítioo$, e~on6rnicos y ·culturale~ . ., 

e interpre·tarlos en tém:tn.os. 'de si· mismos,- de. la ciud~d, sino que 

hay que hacerlo en relación i''dentro dé la estructura eco116mioa -

de la socie.d,a.d.Ieni~n,qid.t:i "~~tq; e$trµct.1;1J:"a Qómo :¡.a.a formHs estable ... . -
cidás de ·relaci6n eoo:n6mioa entre los hombres). Se es·tú.d.ian los • 

determinantes rec:íp1•ooos ~ntre· la estructura urbana y los ¡,roce-

sos ae éa:inbió que ocúrrsn ::en" las ciudades y los estructuras econ6 -
micas, _polítices--y -sociaies-~del país. Se. toman en cuen:t.a d;feren

tes fen6merios, ,··como él ··-desarrollo interno .a.e la eiudad., su .evolu

c i6n, los :rae téites: externefs, .·lós -hechóE;J hist6ricos y los cambios

socié les Y. oulturaies. 

Para este· tipo de 'ánálisis hay que hacer e!;ltudios com~arados 

de varias ciudades, y· tomar én oue.nt;a la estrtictura econ6mica e$

pe~:dfica de la sóciedad que permite que se den varios tipos de ,_ 

ciudades, con fu:nciones,.di:fei"entes, complementar:i,.as o 9ontradiQ~

toriaa, y con :procesos de urbaniza.ci6n específicos, .aún cuando -
1 

sigan una- tendencia general., la de la ·sociedad global en la que -

se clan. Hay r1ue' analizar-la interrelt;1ci6n funcional entrf) .varios

aspeetos, oomo·-el demográficó-,-'el-oultural, el social; en re1a ..... -

ci6n a la c,iudad, a ·lo urbano, pero .. siempre· dentro _d~l marco ·de -

referoncia--de·-ia -sociedad .gltft?al. 

Hay u.na relaci6n entre el espacio urbano y los. héohos socia·-



21. 

les y econ6micos, po:r lo q;ue el estudio del perfil sociog1'áfico -

urbano es b~sico en este tipo de. estudios· ( se en tiende :por pel\(il 

sooiográfico urbano el análisis del tiso social del espacio citad,! 

no). Asimismo hay que estudiar los movimie:irl;os de póblaci6n y 81.lS 

manifestaciones urbanas, l~ organizaci6n social (la familitr urba. 

na y eus funciones, su economía, su forma de vida; los gr111)os 1.U'

banos, etc.), la vida urbana (patrones culturales, la tradición -

urbana, lus ru·tinas diarias, semanales, anuales, etc.) y otros 

mucho$ aspecto~, de tal forma que se tenga un conocimiento del -

fen6meno, pero no s6lo para describirlo, sino básicamente· l)ara ~

ex:plicarlo y entenderlo; debido a est~ Último prop6sito, es que-

hay .. 1ue interpretar los ·hechos anteriores en marcos más generales, 

que incluyan categorías tales como el crecimiento demogrq.fico ex .... 

plosivo, la dependencia, la marginalidad, etc. y sus causas y --

con8ecueucias en relaci6n con la oittdad, al proceso de urba.niza-

ci6n y, en fin, a lo uxba~10. 

Den·tro de esta tendencia general se intenta ;presentar un mo

delo te61'ico para interpretar tm cor1plejo fen6merto social: la ci~ 

dad y su proceso continuado de carn.bio; la urbanizaci6n. 

h 4.- La ciudad, lo urbano ¡. el proceso de. urbanizaci6ll •. 

En est;e tipo de estudios suelen présen tarse problema a con '!9~ 

resJ>ecto o. la definici6n ·de los t~rminos. As:!, al definir "ciudad" 

nos tropezamos con unn di-ficul7'ad 'bior.1 conocida por los rui.trQp6-

logos y lJOr otros científicos social.es: un tél"mino, entre muchos

otros, para el que .110 hay una acepción en la <1ue coincidan o al -

menos tiendan a coincidir .los diferentes estudioso:s, y. que se re-
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fie:r.e a hechos reales, conoretos. 1rodo. el .immdo conoce el fen6me-

no, la cii.tdad, pe.ro no hay definiciones satisfactorias, sino sq ... .. 

larneJlt·e definicid11es,,:.m.U:y t?;ttii_erales, y pol:' tanto vegast o defi.11i .. ... 
'.' ·~-~ ',¡ 

cioues pa:r·oial,~s, que s61Q. lÍElcen resaltar algw1 aspélt.o(\iel pro~ ... 

blema .• Otras veces se recu.rre a la 1;trgU.oia de definip,<a l.á' ciu.da-«. 

por contraste .con el campo, con lo ru.~al. 

Para el concepto de o.iudad, por e.jemplo, hay defii1~ciones tan: 
1 

1 

generales como las c1ue se refí~ren a considerar a las iocalidadea 

oom.o ciudades cuando alcanzan \u1 cierto. número de habitantes ·~--

(.2,500, 10,000, 20,000, etc. de acuerdo con el crit~rio espeoí~ 

fico del investiga~or), o aq,uellas o·~ras que a los datos an terio .. 

res aeregan cierta dis·tribuci'611 de la PEA (poblaci6n eco.r16mica.nea 

te activa dedicada en su 11$yoría a actividade:3 secundarias o ter~ 

ciarias), que se supone es característica de la urbe. Otras de.fi

niéiones hacen hinca.Pié e11 la existencia de ciertos hecJ1os re~a--· 

oiouado13 c1)n el cascar6n urbano, y definen a la ciudad como aque

lla localidad g_ue cuenta con de.terminados !3ervicios (:pavim~n·to, ~ 

alumbrado públioo, agua potable, drenaje, etc.) y su traza tiéffdt:3 

a una planif'icaci,1n es:pec!f'ica del es:p~cio 1u<~ prevea .zonas es¡ie-. 

cializadas claramen l;e deiim:l t~das. 

Algunas veces ·es oonvenien·te definir un conoepto usan.do como 

base lo que no e.s, y por contras·te obtenQr la definio_i6n. :En el -

presente caso, !Jara definir la ciudad J?Odr!a u.sars,e io rur~l. ~l

problema qu,e se presenta ea 1ue no se trata sim,pleip.ente de una di 
""" ... 

cotomía, o de un continuo m~s o. menos bien establecido q_ue f1,1ese

de lo rural a lo rubano, sino ·de dos fen6menO's con diver13os g;r:ad~s'-



de com1üejidad, que coexisten en tiempo y en espacio, con dos es

t1-ucturas básicas diatin tas, tenieno.o f'onnas y funoiones ta.n1bién

di versas. La una no siempre 11iega ~ la o·tra, y no :µecesariaménte .... 

son complementarias. La oiudad hist6r;i.cain~nte 110 puede existir ..... 

sin el oampp, pero lo rural, his~6rioamente, ha sido ~ealidad. sin 1 

1a presencia de la ciudad., Podríamos considerar que para ~1Téxico y 

para América Latina encontramos coexistiendo dos estructuras co~

_plejas, interdependientes entre sí, orgánicamente relacionadas, -

pero cada tu1a de ellas con- funciones ea:pec:ífioas, 0011 st~ forrna ~ 

especial de integraci6n de at:ts pro.pías caraoterí·sticas socioou.ltu 
. -

rales y ocupando espacios distintos, que son visiblernente diferen -
tes. De ahí q_ue pueda ·y deba verse a la ciudad como una entidad -

total, si)'.lgular, que si bien está interrelacionada con el caml)o, .... 

al cu.al determina incluso, tiene una especificidad propia, y es -

a ésta a la (1ue se debe haoer referencia cu.ando se intente defi-

nirla. Lo 9.ue constituye la ciudad, eu fin, es la inte~raci6n fua, 

cional de sus elementos en un total • 

. La ciudad no es una mera asamblea de individuos, es la uni6n 
I . 

de muchos grupos e o.ns ti tuidos antes riue ella y de otros que sur

gen con ella y de ella. Todo ciudad .es el resultado de las fuer~ 

zas sociales y econ6micas propias de aada periodo hiatqrico. Su.

desarrollo y su estru.ctura. están determinados por la naturalezá,-
. 

el nivel ·técnico y la organizaoi6n. socioecon6mioa de la sociedad;;. 

en L1ue se da la ciudad. En un prime_r momento, la uni6n de los gi1! 

pos sociales se debi6 a la ·necesidad del incremento, control, ct1! 

dado y d.iatribuoi6n de la producci6n agrícola, y '1~ qesaparic'i6n, 
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o. supervivencia y cambio de los gru.POS an~eriorea, y el nacimien

to de Il.Uevos grupos y 9-e nue.vos patrones de relací6n .entre ellos, 

sé debi6 básioamen·te a ias nuevas formas. de producc:i~ origina·cla~ 

a partir de la si tuaci6n. anterior. La ciudad, p.uea, :h.a· ido oambiah 

do estruct11ralmetite de forma- y de func;d6n dEl acuerd<> ~.pn el des~~ 

rrollo de las fuerzas prod~oti'vas de su. sociedad. En ia c·ompleji

dad de ·este f'en6meno, siempre cambiante recu~rdese, .r.esi.de el Pl'!, 

blema de encontrar definicio1.1es simples que lo ab~.írquen totalmen

te. De ahí llUe sea difícil. ace1>tar definiciones e.stadisticas ( can. 
"!"" 

tidad de hi~bi tarftes por localidad), jurídicas (re.glamentos y o:r

ganizaoiones legales que as:!_ la califican), geográfi·cas (aglome-

raciones en espacios .reducidos y/o el que la mayoría de los habi .. 

tantea emplee la mayoría de su tiempo en el interior <;le la aglo-

meraci6n) o cualquier otra forma de definici6n similar. 

Hay otro ti¡Jo de defirliciones, aquellas que tratan de. acla~

rar el cara-cter de la urbe, sus componentes, la compleJidad .de -

todo el sistema. Son definiciones de carioter socio-lógico, e in-

cluyen varios orí terios, entre los que s.e cuentan 1~ alta densiaa.d: 

de ,voblaci6n ("s~cieda·d· com:pleja, de base geográfica r~·&:1t;ringida~,. 

"concentraci6n de aglomeraciones humanas", "aglomeraciones de. ;a!'"' 

mai'ío y concentraci6n mayores 11 , eto.), la ooupaci6n no agrícola- .y. 
. ~- . y . ' 

diversificada ("ooupaoión cµali tativamente diferente a la dél oam 

1:io'', Hac·~ividades secundarias y terciarias", "actividades no agr:! 
. : : .-

c_olos especializadas y fwlcionalmente interrelacionadas- entre s:!1•,. 

"gI'an divisi6n social y t~cnica del trab~joº etc.}, la .or¡ganiz_g__. 
·- .. • .. :' .; : ... 

ci6n y las rel~cionea. sociales com;plejifs ( 11prev~lec,n,. l.as rel_a--~ 
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ciones sociales secundarias'~,, "las relaciones se establecen y $é

realizan siguiendo contrQles sociales formales .. ,_ "al ta movilidad"!"' 

social .. , "instituoionalizaci6n de la vída soci~l, cultural, lJol:!t! 

ca, económica, jurídica,- religiosa y hasta del ocio y del eepar~ 

cimiento ur.banos 0 , etc.), f.ormas de :gobier,no Y relaciones de. po~.

der específicas ("sistemas formalizados de gobierno y de poder~~, .. 

"marcada de9endencia de llllOS individl,1os de otros, tanto en el ám

bí to económico como en el socialn, "divisi6n marcada de la socie~ 

dau. r:m clases y estratos sociales, y contradicciones entre estas

di,risiones", etc.), u otras m~s por el estilo. En generul ·se tra ... 

ta de definiciones descriptivas, que si bien tienden a aclarar .... _ 

el fen6meno, con frecuencia incluyen conce1)tos ca.~e a su yez hay -

q_ue definir también. 

Otras defüliciones se re:f'ieren a la funoi6n que desempeña la 

ciud~d en el total social y hablán del papel econ6mico diferente, 

según, la especializaci6n urbana, ,1u.e tiene cada cj_udad (verbigrEt

cie, ciudad-n.iercado, ciudad-puert~o, ciud~d-indtts1.;rial, ciudad d~

servioios, ciudad-confluencia de cam.ütos, ciu.dad religiosa, eta.). 

No s61o hay J..>I·oblemas ,Pa:r.·a definir la ciudad y aµ oaráete1:,.

eino ta1,1b1.én ¡>ara definir a sus componentes. l'or eJ·e~¡):t.o., si to

mamos un cri tei·io espacial, los sectores a definir serán distin-~ 

to:3 a si se toman criterios sociales o .económicos, y se manifies

tan en distintori planos -Y _niveles de la realidad, atú1 cu.ando no .... 

siemvre es posi1>le concebirlos y pe·rcibi:rlos com9 di~tintos y se

parados (criterio esl)acial: vecindades, barriadas, colon·iaa-, -":"-

etc.; cri iie1·io econ6mico: activos, ir1activos, lumpem proletariado, 

.¡ 
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mo1·ci.nudoc» etc.; cri·terio social: centro c:Cvic:o-cereraonial, áreas 

de iri l.,eracci6n Gocial, zonas de .esparcimiento, etc.). 

Los antro¡16logos, al e11f1·entarncH3. a los divers0s fexr6inenos -

del hocer ln.uuano, solemos buscar definicioneP. generales, váliq.as~ 
I • • 

en tiem,1>0 y en espacio, como son, por ejemplo, las de,finicdones t

far& cul tu.r8, fam.:i.lia,,. r.k!ligi6n, ei;o. qué se usan genér;LcaI!1en te -

y •.J.Ue 1\ueden ser aplicadas sin im1Jortar los ti¡1os y variaciones -

qlle ;::H; c1eh (cultura del desierto, culturas mesoa)n·erican_.as, etc.s.,

o familia nuclear, e.x:tensa, avur.icule,r, etc., ó religi6n cristiana_, 

budismo, zoroastro). Así, al enfrentarnos a.l fen 6meno urbano, un

complejo hacer de3:, hombre,- bv.scam_os defi~ic:iones válidas .Qara la

ciu1la<i, donue l],• . .tiera c1ue ésta se prer:3ente, desde su aparici6n has 
. -

ta nuostros días·~ La definic;i6n c.lebe ser válida para Teotihua.c~n, 

ciudad 1:iol!i;ica, c.on funciones administrativas y religiosas; :pura 

Tenochti tlán, ciudad im¡>eria1, cabec.era y seae misma de un impe .. -

rio; rn·ll'a :Puebla ciudad coloniul, para administrar y organiv,ar ~

lofJ rnecanir·m1oa de dorn:u11:ici6n, o para Wev, Xork, la gran 1netr6poli

moderna 1 01·gullosa sede g.e loa mecani~mos de decisi6n neoimperia

liHtas. 

En princ.:i¡)io, pues, encontrar defjniciones de este tipo l)a-

1·1:1 lu eiu<l0d, p!:.lre. el p1·oceso de u:rba:r1izaci6n o para lo urbano -

purece difícil. Desde su a]:)arici6n la c1udad no sólo ha crecido,

:Jino ~1uc:i ne ha desarrollado, es cleci.r, •.1ue los procesos dé cambio 

de la ctudr.:1d no s6lo han sid.o cuantitativoB, -sino tambi~n cuali-

tü ti vo:..:; t ae tfil fornia llUe :podr:Ía pensarse c1ue, despu~s de siglos

y siglos, la ciudad original es o·trci cosa dis·tint~ a la ciudad --
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resL~l tunte. Pe.ro, ¿no hay acaso un común denominador?, ¿no se· -

·tr::xtE;t, put~s, de un fenómeno similar?·, algun.os ·autores, como Weber 

o Childe (Weber, :M. ,. 1962. Child.e, G., óp. oi't.) as:! lo o:rE3en, --, 
J 

m~entros que otros, como Korn o tefebvre (Korn; .A., ol). cit. Le._ 

febvre, H., 1970), suponen r,a.u~ ciudades que corresponden a e.ata~ 

días hist6ricos distintos, son también ·distintas: otra cosa. 

La ciudad tiene continuidad en el tiempo y procesos de evol~ 

ci6n c1ue presuponen -reproducciones parcialmente iguales· e int~--
/ 

rru.pciones lJ.Ue la hacen diferente. Aá:!., la ciudad a través· del -""' 

tiempo es dialécticamente igual l)ero distinta, cambia pero perma

nece, y es este hilo conductor el que nos :permite verla como un -

fenómeno cultural, y tratarla como tal. Definiciones tan· 1:ireten_ci:2. 

-sas ·como las q_ue la antropología busca obviamente acar1·ean :proble .-
mas en sí mismas, sea porque ~en muy generales, sea porque no --

contemplan el fen6meno en, toda su COI.!lJ?lejidad;, y generalnlente no~ 

todos los estudiosos están de acuerdo con ellas, pero .suelen ser

útiles en visiones amplias, .q,ue van más l:lllá de un momento en la

historia del hacer humano y que tratan de explicar más -lUe hechos 

estáticos, procesos continuados de cámbio •. Dé ah:! la importancia

Y lo utilidad de optar por definiciones de esta Última oategor!a. 

Por- otro lado, en .estudios· <:le este tipo hay necesidad de defill.ir

los fen6menos dinámicos ca,ue se analizan y sus cambiantes com:po--

nentes. En este trabajo, y en :forma o:peraoiona1, se considera a -
' 

la ciudud como el complejo fen6meno socia.1 1 cultural y eoon6mico

resulton te de la concentraci6n de la.J?oblaci6n·y de las institu-

ciones humanas, i.¡ue implica ~éneros de vida y de ocupación· espe-



cíficos de una goblaoi6n aglomerada, heterog~nea, 11ue depende de

!ormus ele con trol soci·al formal y que ha desa1·rolla,do una cultura 

l. una sociedad de a{{lomeraei6n. No ·se trata de Wl fenómeno· esi;át! 

co, sino de un 1Jroce$O dinámico, de una sucesión de cambios, por

lo que se .considera al 4 ro.ceso de· urbanizaci6n como la .serie ·con

tinuada de oa!Ilbios demográficos, eoo116micos l. soCia1es., 9,ue se -

manifiestan en el es¡zacio urbano, y 9,ue no s6lo se orig:lnan l)Or -

la vida en ag.loniera.ción, sino c1uc se han convertido en inherelltes 

a ella. La ciudad y su pr~eeso de cambio, la u!'banizaci6n, son el 

resul taclo del desarrollo de l~H:J fuer~~as }ll:'oductivas ¡. de las fo'l!

ma.cionea econ6micosooiales resultantes. 

Otro de los problemas se refiere a la naturaleza misma del~ 

pr·oceso de ~trbanizaci6n. Suponemos q_ue el proceso. de urban:izaoi6n 
' . u 

com¡,rende dentro de sí varios otI_'os ;procesos espec.íficos, tales· -

como el demográfico I el físico .o ecol6e;ico, el econ6mi.co, el so

cial, el político-administrativo.Y el cuJtural. Hay que estudiar

cada uno de ellos en forma particulnr, pero sin olvidar que todos 

ellos en su conjunto forman el proceso de 1,1.rbanizaci6n. Aquí se -

prvoenta el viejo problema del todo y sus partes·, de las .r~lacio~ 

11.e:J d,3 las 1iertes entre s:!. y de coda una de ellas con el todo y· ... 

en el todo. Los _procesos eapecíficotJ están en mntue interacci6n,

en mutua interinf'luencia y se ajustan unos a otros, en acomoda--

cién, conflicto, coo:peraci6n, competencia, etc. Pero de tal for-illa 

11ut~ ::Jiem¡ire operan como un total, como el pPoceso general de ur-

banizaci6n. La forma y lt~ orientaci6n del proceso general estan -

dado~ no s6lo por la acci6n de ous ~·om:ponentes, si!l.O como result,! 
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do de J;g acción de l:;1 13ociedüd globul, tanto ·:i0,JI'1~ caJ._:¡ Lmo dP -

lo.J e om:;)01101.1. ·te:J, los iJroce:.:1os especíí'icos, como so·bre el fI'OC,;;80-. 

total, la urbuni~~aci6u. El proceso goneral de urbanizaci6i1 no .im:.. 

_:>era;~:Lv;;imente tiene q_ue ser compatible oon la sociedad globtll, -

si:rio i:.ri.l.e, tel como ocurre en América Latina y en México en es:pe_".""_ 

c:lal, 1,,uede e;:1tar en contradicci6n. Esta con·trad.ieci611 suele. ser

la buse de ca,nbiou revolu.cionar"io~; :!UC tal vez ·oermi tan el r1eaa--- -
rrollo de la ciudad y de la sociedad global miSPit1, o 1mede :3er un 

ct~nc:er, 1..m lastre, t.1ue im1Jida el desarrollo ar1n6nico de la soci$

.;:lobal. 
~ 

·:~1 proceso de u.:rbanizaci6n pu.ede pre::1entar varinn tes como la 

conu.rbani'?.aoión, la urbarLi.zaci6n di:::\tsa, la urbanizaci6n artifi-

cial o .falsa urbani7.aci6n, lt'I desnu;:rbanizaci6n, etc., y 11u.e. ae r!t 

:fiercn a si tuuciones en :iue la 1;.rbanizaci6n no es muy clara, fí-

sica y ecol6gioamerrte hablando, o a aciuellas ot;ras .en '.¡ue el fe-

n6meno es.tructurf'.J.m~nte no l)resenta características congru.en tes -

in.t<Jrnas y con relaci6.n al to·tal social del r.1ue forma parte. 

La ciudo.d se orl.gina hace unos 5,500 afü)2 en el Medio Orie11-

te. En .úmE!rica es más reciente, las rn·inH:ir:::is ciudades datan de -

hace poco .más ue 2,300 aiios, y se encuentran en 1\1esoamérica y en

el área d':! los .Andes. Sin embargo, la ciudad moderna q_ue e.hora -

co.nocem_os en Am6'rica Latina siguo la tradici6n europea al respec

to. La 1~iudad prehispánica, indÍ~Ema, muri6 con la conquista esp~ 

.ñoJ.::1 ( 1). Atm más, la ciudad actual en América r,,ati11a no s6lo es-

1) Ni unF.1 <le lns ciudade-s i:rehisr:ánicas pudo sobrevivir como tal-
~ lú conc1uicrta europea. :Jobre lu anti9ua e:i.udad se implan-
·~6 la ciudad d0l co!lc1uistador, con un orden, un3 estructura, t;2 
talmente nuevas, iJlle irrurnpier.on e interrupieron el proceso ~ 
ba110 ant,2-rior.De hecho lo vida indígena ,1ue pudo sobrevivir ~
h~,sta n.1c:3tros días f11é la rurul,y la urbw1a desapareci6 bajo
-:·ü emba t;e del co11<1uistador .J\ct1.wlmen te tal vez sólo una loculi 
fü.td i~1dí¿;ena, Huautla de Jimén1~z,Oax.,en f/éxico,1;u.eda ser con-: 
Hideruda como ciudad, pero sicue un patr6n urbano corres,pondien. 
te a una cultura europea colonial, de colll1uista. -

. ~ 
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rc:Ju.lt,ido Je la revoluci6n indus·trial euro:pe~, sino también del -

mc>dc.tr.uo proceso de dependencia neoimperialista ol qu.e se haya su-

Sin embargo, vale la pena analizar algo de lo que ha signi-

ficado la ciudad en el devenir hist6rico de la cultura y de la -

sociedad. La ciudad es un producto del hacer humano, es el :resul

tado de revoluciones tecnológicas 1.:i.ue se be.san no sóio en la in--· 

vensi6n o aceptaci6n de innovaciones, sino en la apli.cación exito -
sa de ést.~;1a en los diversos sectores productivos, a-sí como en 1a·

reintE1r1>retaci6n cul tur.Gtl y neces.ari~ aQomodución de dicl!aB inno-
t 

vaciones o los otroo aspectos de la c•.11 tura, con resu.1 ta dos q_ue -

incluyen no s6lo la tra.nstormaci6n de la vida material del gru1)0, 

sino (J.UfJ dan origen a uuevas fonnaci-ones econ6mico-aociaies, dis

tintas a las- agrícolas y pastoriles ,:u1 teriores (Ribeiro, D., 1970)~ 

El p:roc.eso se re1.iite en forma continua, 1,or lo ~1ue la c~.11.dad mis

ma ui,am1)re se· ·tra1:lf:iforma cuali tat'i vai:i1en te con l~s si&11.l.ientes rev.2, 

lucionei.;: tecno16gicas, y con el desarrollo coni;inu.ado de lus fuer 

zas 1,roductivas y de las relaciones de producción, (¡Ui~ dan siempre 

nuevas formaciones econ6mico-sociales. 

3ieuiendo el esc1Lterpa propue~3to 1:ior Darcy Ribeiro (11ebeiro, """ 

D., o:p. cit.), suponemos llUe la ciu.dud e~ resultado de u.na revol,::: 

ción tocnol6.:;ica que incluye innovaciones tales CO.í!.lO el arado, la 

tracción animal, el 1•egadío, el uso de ciertos me·tales (cobre y -

bronce), el aprovechamiento máxirno del agua (chinmnpas), etc. se

gún la regi6n, y que lue&o, bajo el influjo de .nuAvas revolucio-

nes tccnol6gicns, se tra:úsforrnf.l y da otro tipo de ciudad. Lus nu~ 
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vau rrvoluciones tecnol6gicas se r~ali2ían ya no sólo en el cwa1.oo

de la -agricllltura (com¡:,uertas, oanalfJs, abo!1oti., nuevos ctlltivm),. 

etc.), sino tarnbi&n ~n el aspecto artesanal (cer&míca pulida, ---
bruílida, con greta, etc., instru.m~1tos más colliplejos, alg¡mas 

_...,_ 

veces de metal, poleas, engranes, sistemas de pe·aus y .medidas;· -

e'tc.), o en el campo de la oie11cia ((;}scri tura, matemáticos, as--

tronomía, calendario, etc.), y en la ciudad oe plasman en la pla

nificnci6n ordenada del es1;,~cio t1r°bflno y en la ar:1ui tectura monu

me . .i!tal. Es ahora c1ue aparece el Estado -como forma eficiente de or -
ga.rüzaci6n político-administrativa y· de organizaci6n y distribu-

ci6n de la l)I"Oducoi6n. 

Las innovaciones surgen an la ciudad y se aplioan en loe di

versos sectores productivos, el'.l. tre los ,1ue se enouen tran la agri

cultura y la cría c.1e animales. La ciudad. créce y prospera m:ien--

truf:l 1m.(~de hacer progresar ·toda su producci6n, rural y ar.tesanal1 

y organürnr ef'icien·temen_te lID interc·ambio de prodú.ctos: el comer

cio. C!on las revolucione2 tecno16gicns subsiguientes y con el de

sarrollado continuado de las fuerzas productivas y de las rela~ ... -

ciones de. producci6n, la ciúdüd va ganando y centralizando cada -

vez más el poder. La ciudad se convierte en la sed~ de los im}.Je-

rios, e1 luear d.onde reside el poder y se toman las decisi~nes, -

por lo 'l.uc~ en la ciudad se centralizan cier·tos hechos cultv.r~les

y so(dalos básicos: ahí reside el cm.1ocimiento, y por ende ahí -

surgen lf.;s innovaciones, y la acep·tación, propalaci6n y aplica--

ci6n de las mismas a los sectores productivos del total ·soc.ial,.-

tanto dentro de 1a urbe --artesanías, comercio, administraci6n, -



guerra--, como fuera de ella -~-agricultura, ganadería--. 

La acumulaci6n con t~~a<;la de irmova.ci"ones, y su a:plicaci6n ot. 

clenr~da a los sectores prodµcli.vc;,s, :para d~sárroilar la:s fuerzas ~-, '. . :, . 

produc·tivas y d~r nuevas. :t;ela_c:ionea de ·producci6n, petmit·en a .la. 

ciudad ir más all~ de hinterland ru;ral, e,xtenderse de tal fonna -,, 

q_ue al final es la c~becera de un gran imperio, es w1.~ :m.etrcS:p.oli

iIT:¡:,erial cuya área inolµye otras c-iudadea y otros ca:m11os .• ¡,a for!'"' 
. . 

maci6n econ.6mioo oocial resultante es ·un ca:pi talüimo rh.ercantil, -
' . 

q_ue lleva a la expansi6n q_a;vitalista n1edian te el coloriialismo me,t 

cantil .y de poblamiento. 

La ciudad moderna, e11 .la 1:j_ue ahora vivimos_, ea ei resu.1 tsd<>
de una gi·an revolución tecnol6gico, la revoluci6n industria¡, que: 

• .. 

aumenta el potencial del trabajo hwnano oon ~no·tores de com9us:ti(m 

intern~ (carbón, electricidad, ¡.,etr6leo), con la a¡Ja.rioi6n de d-

1.1uinas-herramientas, que :pueden ser ya hechas de metales inve.nta:

dos ;:or el :hombre (acero), con clesarrollos increíbles.de la co;....;~ 

mwücaci6n (locomotoras, "buques de vapor, telégrafo, teléfono¡ -

e te.), etc. que permiten desarrollar una :producoi6n masiva y eh. -

serie de Batisfsctóres, principulin~nte den.tro d.e la oi;uq.ed, l)f!ro.

tambi~n con importantes y _9-eoisivas aplicaciones en el ·campo. La

so;ciedad resultante y la. ciudad desd.e y .en, la cual se rea¡izaró~-

los cambios son Qlgo dist:into, co11s·ti tuyen una nueva form.aci6n. -

eoon6rnico-sociai: el.capitalismo industrial. 

La aparici6n de la indust:t·ia cambió el. panorama so9ioeoon61ll_¼ 
·Y. 

co de la hurnanid.ad. No s6lQ suborá.in6 -a la agricul tu~~,, .al comer~ 

oio, sino tan.ibién a :t.a C~'i,\dad misma, qu~-! ahora gira:t'á ~6lo al;.e~!. 



dor a.e los hechos indust1•iales. La e.xpan.si6n c3.e1 capi tali::imo in-

dµsti·5al da un ti1Jo de imperialismo ~uevo,. al 9.ue se ha 11amad.o -

·neocolonialismo, (lúe implica la (3J::_istenoia de p~-~ses d(J_r.ninan t~s -

·(inclustrializados) y países dominados (no industrializados, p·ero..: 

p.ro.du.ctores ele materias primQs y consumidores .de p~oduotos indus

triales). 

:sn la breve descri1>ci6n c1el :procef3o anterior nos hemos cen .... -

il'ado en un tirio de ciudad, la ciudad. e:x:i tosa, <.1ue :produce innova 
. -

ciones, es sede de imperi-os·, de toma de decj.siones, etc., pero --
jux1·to a ella, y en relación y domina.das por ella, hay otr.~s cj,:v .. -

,da des. aq_uellas t1ue se han desarrolla·do a pari;ir a.e los in.e er.1. ti-.;.. 

vos y si¡Juiendo las ne.cesidades de las prime:ras cj_udades; son las 

ciü.dades dependientes. Estas ciudade.s han tenido pi"ocesos de ur ... 

bardzaci6n que siguen pautas im¡,uestas, ajenas a ·sus necesidades!'W 

11ropias, son 1)rooesos no genuinos :pal'a eatas ciudades. Las urbes""'.' 

de .América Latina, a' partir de la Co1H1uista Eu1'ope.a, han sido· sieE_ 

¡Jre ciufütdes de¡iendient;es, priniero a.e sus metrópolis es¡:,añolas o:.

portuguesas y posteriormente, a partir de la Revoluci.6n Industrial 

y _de la :lD~epe.~4eilei.a,,?,··, Nacional, de ¡as metr6polis im1ierialís~-

tas industriales aajonas, tanto inglesas como norteamericanas~ En 

la eta11a del colonialismo mercantil y de poblamiento, las ciuda.-

des latinoame1•j.canas tenían cierta p,osibilidad d.e desarrollo pro-. 

pio, ya que tas condiciones tecnol6gicas de comunicaci6n hacían a,¡, 

dtfícil una influencia total y e$tricta a.e las metr6polis sobre 

los _procesos ameri.canos, pero de -todea formas era'w;i. ¡iroceso aiea 

:Pre dependiente, que tenía \1ue oeñi~se en mucho ·a los procesos., -
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idenc1o3 y desarrollados en España y ,~n Portugol (_plemificaci611, -

uso y distribuci611 del espacio urbano, arquitectura. y normas ~r--

1ui tectónicas, eto.), con la aeeptaci6n, sin embargc;>, de ciertas

~oiuciones 11ropias, no ].Jrevist·as en Europa, para situaciones ame

ri"canas y de relaoi6n interétnica (barrios indígenas permanehtes~ 

y artesanales, o de uso estacional y para el repartimién-'.,;o; for-

mas df~ aba-sto de atS,rua en las q_ue se reinterpre-taban las -normas -

es1)ailolas con las prehispánicas, etc.). En esta etar)a el control

del proc.ieso de urbanización de lé1S ciudades americanas era ~s -

formal, legal y '!lurocrático, que retll. De aquí una cierta posibi

lidod de desarrollo pro.pio. 

La ciudad resultan te de una forrnaci6n econ6mico-socüü de ca 
. -

r)i talismo imperi~lista, en el sector dominado, ·tiene un proceso -

de urbanizaci6n más depend.ien ·te de sus metr6polis, -por caminos -

menos formales, no legales, pero que dan resultados reales muy -

notorios. Tul ésto opera ·el efecto-demotraci6n tanto aparente (hay 

i:J.'-le "pa1·ecerse" a la me·tr6:poli, l)ara r13producir de cierta manera -

su éxito), como fm1cion~l (hay qu.e copiar Boluciones (1uc-i probada

men ~lie han dado resultado en la f!1.e·tr61,oli, para problemas que pue

den o no presentarr:ie en las ciudades latinoamer·icanas, o i..lU.e son

distintos a los de las metr6:polis); operan también los mecanismos 

de dominaci6n, <1ue imponen un consum.o ·determini:-1do (.por ejemplo -

proliferación de los autos, en vez ele desarrollo. de los medios -

de tr-arJ.spo:i:·te urbano colectivos, con la oonsii.ruiente necesidad de 

desarrollar ·t;oda una infraestructura al respecto, etc .• ), y m1a -

forma de producción específica. En el capítulo siguiente se 4esa-
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rrollará e::rte p1·oblema y se analizarán los resultados: el proceso 

ele ur-banizaci6n dependiente, dentro d~ una formaci6n eoon6mieo-s.2, 

ciul capitalista mod~rna. 

Regresando al desarrollo general del 1>rooeso de U1'banizaoi6n, 

y siguiendo en esta ocas.idn ei es1,1uema. de Lefebvre. (Lefebvre, H.~ 

1972), se puede:r,t considerar dos fa~es Q·rÍticas para la, etapa .ca-

pi talista de la ciudad; en la primera fase críti'ca la agricultu

ra es subordinnda a la industria y al comeroio1 y la ciudad queda

a su vez tambitfn subordinada a la industria y al comercio·; y en ... 

la segunda fase crítica la industria es subordinada a lo urbanó'.10,a 

En esta fase, lo urbano ( ea decir; la forma de vida, la cultura -

material de la ciudad, la· mentalidad u.rbana, etc.), se .. extiende -

al campo, y tiende a abarcar el ·:;otal social completo. La socie-
·1 

da.d entera se urbaniza, y la industria, la for.ma de vida, que~

subordinadas a lo urbano. La sociedad del futuro estará~ formada -

11or urbani tas, que puedeu o no vivir .en aglomerá'ción, :pero ,que -

-tendrán una cul-tq.ra resultado y para vivir en aglomeraci6n. La -. 

sociedad ¡)asaría, en este esquema, q,e lo rural e lo industrial, -

para llegar a lo urbano, 8f.l una etapa que vemos despuntar ahora y 

cuyo florecimiento se verá en las p¡•6ximas décadas. 

Así la ciu·dad no s6lo se convierte en el eje rector del to

tal soc'ial, sino que lo a.barca todo; lo urbano tiende a llegar, ·

espacial, social, cultural., econ6miccunente a toda la socied~d. El 

futuro llegorá con una sociedad urbanizada. 

1. 5 .- Es~dio de cuatro ciud.ades. 

:im este eutudio se p~~en.den conocer las caracte1•íeticas de~. 



la 1;iudad y del proceso de urbanización en ,.réxioo, W1 país capi-

talista dependiente, con problemas de desar:follo eéon6mioo y so-

cial, con tasas ex:üoF:ivas de .crecimiento der:iográfico y oon pro-

blemc1s de marginelida.d. El trabajo so restrin~e básicamente a la"'!" 

época ac·tual y ae ·decidi6 ·eleÉ?ir cuatro oittdudes para ·SU estudi.9 ... 

di!'ecto, y a partir del análisis de estos c:i.l.atro casos se inten~

tarán elaborar hipótesis más generales sobre. el proceso de urb~~

nizaci611 en México. Hipótesis que tendrán que com¡n•obarse, poste

rit)rmen te, con el análisis comparativo de otros casos c,1ue in.clu.-

y an ciududerJ tanto de l'.té:x:ico como del resto de .:\mérica Latina y -

l)ara las cn.f.1les se cuen ·te ya con estudios publicados. 

Los cu~ tro casos de estudio son: l~s ciudades de Coa tzaooal

cos, Ver., y de Oaxaca, Oax .• , el ceil:~ro de la Cil1dud de I'llebla, -

Pue .. , y -un segmento de la gran Ciu.dad de }\Téxioo: Ixta1>alapa, D.]\ 

Estos cindade~ 1~epresen tan diferentes ·aspectos del problema, Pue

bla-centro nos muestra el caso de una metr6poli regional, depezi-

dient;e o.e la gran metrópoli 1w.cional: Héxico, con un proceso mo-

derno de urbani:~aci6n resu.l"tnn ·te del desarrollo caT.ii telista moder - . . ·-
no en su perifer:ta de1Jendiente, en 1...1,1rn etap2 de homogenización -

del foco y su periferia {Furtado, e~, ·1975). Puebla es la ciu.dad

metr6].Joli de una regi6n erJ. la que se asientan grandes i11dustriae

tr1:insnac:i.onales, altamente tecnificadas, en busca a.e mano de obra 

m11y barata. 

Ixta1)ala_1Ja es el clás.ico caso de conurbanizaci6n; representa 

a la comunidud rural que eá absorbida por la gran ciu.dad de m,JCi,

co, en sn ex¡,losivo crecimiento demo55rá:f'ico e industrial y en su .... 
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ex11an.sJ.611 espacial, y tiue ha ,pu:3ado a sei el aslont;o :i:10 s61o de '9 

1013 rEu2vOF.3 t,rabajaoores urbanos, sino 'también de \l,:,s grc1.11d.1:.1;3 ma.--· 

sas 1IH:1reinr:i clas urba.n.as, y sin perder lJOr ello a sm. an tigu~, ,ilO'b1a

ci6n, ·~rudicional, agrícola ohina.011Ja:L1eca de cul·ty.:r.a náhuatl-colo"'!"~ 

nial. 

Coutzacoalcos es el centro de una regi6n que muestra gran ..... -

deuarrollo de la industria na.cj.onal, estatal y 1n;iivada, ni~xicana.

e internacional; esta regi6n está rodeada de una zerie de regio-

nes ae1Jrinlidas y de las q_ue Coa tza~óalcos e.s el f'oco hegem6nico.,

Y a lns que, al igual i:1ue a su rugi6n directa .t ,P.ro:porcio.rH~ s0rvi

cios y comercio. Por otro lado, Coutzacoalcos es l)Utn"to marino, ... 

con una extensa rada fluvial, sobre el Río Coatzacoalc·os, ·y es ·1:!f 

~ar- ele confluencia de caminos tanto ·líerrestres como marítimos y -

flu.vi:.::ileB., y es tu10 de los p~L30S obligados hacia el .sureste de -

Méxtco, además· de ])ermi tir una li6a y tul paso del Oc.éano Pacífico 

al Golfo de Liéxi.co. 

Oaxaca, firwlmon te, represen ·ta :el caso de una urbe colonial

trD.diciotir;tl, es· la ciu.dad-mercado e¡>icentro dt:.? wu1 regi6n indo-me!! 

tiza en la. CJ.Ue se han e·stado fümdo relaciones ue ex.r;,1o ~aci6n in

JGerétnica colonial y i1ue, como ciuclad y :para los últimos cinco -

aüoa, ·tiende a modernü.mrse, al pu:3or a li¿_;iu·::-ie cada vez má& al-

si:::itc:nn capi't:::üi:3ta moderno de1ieridie!l'te. Debido a sus atrao'liivo~J

iudí6e.r.i.us, prehispánicos y modernos, Oaxt=~oa es 1.m ceu t;ro tu.r!sti

co de cierta 1,m,Por·tancia, oon ttn ·turismo ,.¿u1~ ·varía de acuerdo a -

c.ier·tas modas o tenrlencias iüternacionales, y 1.1ue inoluyt· intele.2, 

t1.rnles, aobre todo ·europeos, cl;:Jse m~dia baja mexicana y hippies 
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de toda rwciónalidad que buscan .nuevas experienc::i as y drogas ---. 

exóticas, todo jw1to a los "bradioiorioles grt.tpos o.e turistas nor ..... 

te americanos y ahora tambi~n j'aponeses. 

La inveatigaci6n directa de estas ouatro ciudades se realiz6 

clu.ran te el lapso coml)reni:l.ido de septiembre de 1'973 a julio de ~--

1974.· lo!a el trabajo de campo se :i;,rocedi6 á establecer el ¡.,erfil -

sociográfico urba110 de cada ciudad y a realizar una. serie de en-~· 

cuestas etnográficao urbanas (Cfr. Apénd.ice I, Metogología). Para 

el 1JerfiL se usaron guíes de recabaci6n de datos ·1ue pe·rmi teil co~. 

1jarac:i6n entre los cuatro casos y 11ue llev6 a una zonifica'ci6n -

urbana con criterios iguales. 

·1a cédula de informaoi6n utilizada en la enou,esta ·urbana com 
. -

pre~de ocho apartados1 

1) Datos generales -de la :f'rmlilia y de los individuos (1u.e la
forman (sexo, edad, escol0I'idad, origen, estado civil, pa· 
rente seo, fertilidad, ed.uoaci6n y ti1Jo de vestido). -

2) Datos sobre oou:paoi6n (Una o variae, tipo ·Q tipos de ócu .... 
paoi6n, iug:r.•es9). 

3) Datos sobre participaci6n en instituciones urban11s (Ti1Jo
.de ins.ti tuciones políticas o religiosas, grado y forma q.e 
partipaci6n en ellas). 

4) Datos sobre el uso del tiempo libre urbano (horas por se
mana dedicadas· al esparcimiento y a. la diversi6n y en g_u.~ 
los ocuyan). · 

5) Vialidad ( Salidas semanales de cada miembro de la familia 
y de la familia en su conjun·to ,. dentro de la urbe; en C].U' 
salen, para qué y a d6nde). · 

6) Nivel r.J.e vid.a (monto de los ingresos y de los. egresos fa
miliares; distribuoi6n de egres.os famili-ares en: al~men
taci6n, vestido, trans:por·te, renta y otros, y consumo se
manal de ciertos 1ú·oductos es1Jecíficos). 



7) Da tos sobre la habitaci6n y el nienajf~ doméstico ( ti1JO de
habitaci6n, material de constru~ci6n, número y uso de 1o·s 
cuartos; muebles, utensilios y a¡)aratos don1ésticos, e·tc.} 

8) Da·tos sobre ocu¡Jaciones agropecuarias en la urb.e (tenen-
cia de. la tierra, tipo de e_xplotaci6n, uti,llaje y téoui-
cas de prodlwci6n, rendimiento, destino de la ;producci6:n• 
etc.). 

:r.:n total se realizaron 1,417 entrevistas, distribuidas ae-í·: 

POBLACION TOTAL 
EN 1970 

HU11J:3RO DE 
CEDTJLAS 

.NUMJ.mc DE J?EI{SOlu~ S
COMPRENDIDl1 S ZN L.A-
MUESTR.A ·• . 

Ixtapala11a 533 569 442 
484 

3 218 
Puebla 401 603 2 285 
Oaxaca 99 535 259 1 627 
Coatzacoalcoa 69 ·753 232· 1 416 

T O TA L 1104 460 1 417 8 546 

Se calcula que la muestra abarca poco menos del 1.0% d.el to

tal a.e la poblaci6n de las cuatro cii.tdades estudiadas. Si bien ·

estuuisticament;e es :pepresentativa del total (Cfr. A1-iéndj.ce :t. -

T/retotloloe:!a), no fné objetivo primordial buscar tal tipo de repr,2. 

sentativiclad, ;3ino qtte la elecci6n de la muestra se centró en --• 

ac1u0llos ciwos <1ue pudieran llevarnos a encontrar los :patrones -

cul t'J.rales urbanos, las ~structurus sociales básicas, con sus mo

dali'fü{des, y las diferentes formas y grados de párticipaci6n de la 

poblaci6n en ellas, o la d:j.s"tribuci6n espacial d·e ciertos heohoa9'! 

urbauos, entre otros items más • 

. Además del "!irabajo de campo se revisó la bibliografía .exis-

tente, no 3610 la que se refiere H, aspectos g~111erales o matodol6-

t5ieos, sino también la es1)ecífica para loa casos _ue se estudian • 

.Asimi.mno se rl~Cati6 informaci6n censal y de todo ti:po en l,1s ins-

ti tuciones oficiales relacionadas con las ciudades ~ue se estu---
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dian. 

El diseño general de la investigación, la elecci61,l, d;e los-:-

caso:-; de e;s-tudio, de la muestra; la elabqr~.ci6n u.e. l:,i-'lliás y cédu.-

las de :reoabaoi6n de datos y de los c6digos ¡;i:U'a -adrupal' el m.at~

rial:t así c;omo los diaefios de los cu.adro~ com¡:,arEltivos y e1 tra-

tanriento er:1tadístico de los mismos, fueron rc..:ializados por quien -

esto e:wribe, adem~s de dirigir totalmente la invt:Jatigaci6n y loa 

análi:JÜ3 f'ilwles, así c:orno. la prf.1aentaci6n del material. 

I,os datos de trabajo de cam¡Jo fueron recabados por clivE:rB0s

¿rt1r 08 ele encuestadore~i y de ayudantes de investigaci6n. En Cóat

zacoaleos participaror1 José MarÍH P1:;ña. ( éoordinador ). y 11iarcela -

Jacinto. En Oaxaca., bajo la co01"(1i.nac:i.6n de Ililario AguiJ.ar, el ... 

sj.guiente gru1Jo de est~tcliai1tes indí0enas del. Insti tute (\e Invest_!: 

¿aci6n e intoeraci6n social del I:stado de Qaxaoa (IIISEO) reca.b6 ... 

lo:;1 clato;3: Rosalba J3ai16n, Artu.ro Ta.f)ia Prándi~, Manuel níos Mor~ 

les, Carmen /}onzález, IIet·m6gcnes :aeltrán, Pedro Plrez Faldoúad.o ,

Rodolf<> :!?:eyes !11Lu1o~cano, !1~.anuel !(ad;rid Garc:!a., Leopoldo Heyes --

Ruír., Fidel Gonzále~ Reyes y Jorge Luis CrJ,z J3urguete. lm Ixtapa

lt=n:ia, brijo la coordinaci6n de Juan Tiozzano y de 'I'eresa Ji~ora, y en

diversas eta1>as de trabajo de campo, Viotor Inzua, Iñieo· Aguilar,.· 

Dr~lia Barrera, l,Iarcia Campos, Isabel Hernández y Pablo v'aléier~arua 

recolnctaron los datos nocesa1·ios 1:>ara llenar las c.éduJ.as. En Pue 
"""' 

bla, bajo lu coortl.:.11aci6ri es,Peciul c1el Dr. Efraín Castre,. en for

ma continuada WilJ.;i.am Qti.iroz H. y sobretodo Uanuel Rosales reco

lectaron parte de los dato~, y en una tempor8da peq:uéfia pero :in---' 

ten:;:1a, bajo la. coordinaci6n. de Carlos M:elesio N"., Claudia ~odeck., 
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Sex·gio Car1··e1•a, Ser·eio l\telesio N •. , F,!igu.el -Angel Mora, Os9ar Go-,..

íllezceHar, Juan .Andrés Mora, Jioberto Márc.1uez, Teresa Mora y. Pabi~, .... 

Valderrama acabaron de reoo,:pilar los d.at:os •. 

En Puebla, aiem11re bajo la e.special c·oordinaci6n el.el Dr. --,-

Efr~ín Castro, Manuel González, ·Moisés Romerowski y William Qu.i ... - f 
róz recabaron lo·s a.atoa necesarios pái"a el perfil sociog.;ráffco. -

En Ixtapalapa se usaron los datos recopllados en 1970 por tilia -

González, Gabriel Chávez Morado, Rafael l\fondoza y Cecilia ·Ramí---· 

rez, oajo mi coordinaci6n, y los reoabadps e:il. 1973 ... 74 por Juan -

Bozzano y Viotor Inzua .Para establecer -el l)erf'il. .sociográfico~ En 

Oaxaca, María Luisa Acevedo e Ifiigo Ag;uilar y en Coatzacoa¡ooa .... 

Lilia González, Cecilia Ramíre}~, Violeta I'.'Tart1 y yo hicimos,á «a 
feren"tes lpeoas, las iavest;i&acioaes neoe,arias para as1;ableeer •:-

el perfil s·oci.egr,fioQ de estas ciudades. 

Sin la ayuda eficaz de los enc1.iestado1·es y ayu.dantes de in~

vestigaoi6n mencionados, este t1·a.bajo no habría l,lbdido rea"lizar~ 

se. El mérito de la recabaci6n ele los datos en el oa111po se del)e -

b,sicamente a ellos. Hago público mi agl'adecim:1.ento a tod9s y ca

da uno de ellos, no s6lo por lo eficaz de stt colaboraci6n, ~ino ~ 

sobre todo por el entusiasn:io mostrarlo en la investigaci6n. 

Los da·~os procedentes. de l~ls encuestas anteriores se codifi

carcm, pasaron a tarjetas !BM y se agrtt:paron y trabajai·o!1 9oli an 

·da de compu.tadoras e-lectrdµicas. La códificación fué realizada _,.. 

IJOI' Teresa Mora, Juan Bozzano, Vio:I.eta Martí, Ana Elv:Lrá ?ére.z -

Caballero, Martda Campos·., Isabel Hernández y por mí, y en la a.~dua· 

tarea de revisi6~ y recodf:f'icaci6n final .interve-9imos .Carlos M:~l! 

.... 
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sio, I.'ñigo .Aguilar, Violeta Wíartí y yo. ~ e.sta etapa de la inves 

ticaci6n para el !Jroceaarniento y agrupáci6n ele los datos: se c011.t6 

e on la valipsa ayuda d.e Ter.esa Sobrino y Rosa Ce lis clel óen tro -

de Procesamiento y 1'valuaci6n A. Roaenblue-th, de la· Direcci6rt Ge . .,. 

neral de Planeaci6n :E:ducativa de la Secretaria de .Edtiéac:lqn Ñbl_t 

ca. 

Los datos recolectados. y ya 6loborados con ayuda ae· maqu:Lri,j 

ria· electrónica se piensan utilizar en cinco estudios p_rincipa--""' 

les, u.no global, que se dedica ai análisis corcparativo dé las cua -
tro ciudacles y c¡ue ea el q,ue se pres,~nta aqu:!, y cu.1:(lil"O estud:íos

es1j0cífioos, uno :para oada una de lE1s cut;jtro ciudades ésrud.iadas-

( z). 

2) Ifligo Airú.ilar y Violeta· Iiíartí ya están ·trabajand.o en los datos 
de Oaxaca y Coatzacoaloos res;pectivamen·ce. América ]'16rez y yo 
estamos también traba.ján.do con los ·ae Ixtapalapa y se tiene .;,.... .. 
el proyecto de que Efraín Ot:\s"tro y la que esto eaoribe ~11ali·c.2. 
moa específicamente los datos de la ciudad de :¡?uebl:.a. 



2 •- JI!~ MODELO SOOIOECOliOMICO PAR(\ INVESTIGAR E IN~RPBE!C.AR LA CIU 

DAD, LO URBANO Y LA URBANIZACION. 

2.1. Introducci6n. 

Algunos estudiosos marxistas :tum vuelto a llamar la atenc-icSil 

.sobre un viejo problelll8 de la inyestif$CicSn e~ent!fioa en general: 

la necesidad de diferenciar dos etapas .precisas del me:Stodo cien-t! 

fico, ambas intfmamente unidas. Una se refiere a la recopilaoi611, 

ordenaoi6n y análisis del material procedente de la realidad., y ~ 

la otra es la que se encamina a la constru.cci6n de modelos analít! 

oos que sirvan como marcos te6ricos .de. referencia para interpre~

ter dicha realidad. Hay diferencias fo~les entre la investiga

ci6n y el discurso del m&todo ( 1). Es conveniente tomar en consi

deraoidn tales diferencias én todo traba30 que trate de ser cien

t!í'ico. 

Por otro lado, ,n la inveatigaci6n siempre hay problemas pa-l . . 

ra relacionar datos concretos, reales, con proposiciones que im-

plican un alto nivel de abstraccidn y q~e además intentan genera

lizar. Algunos investigadores buscan teor!as o proposiciones de -

alcance medio, que les puedan ·servir de enlace entre los datos coa 

oretos y las proposiciones te6rioa.s generales. Otros um·s caen en

prolijas y meticulosas descripciones empíricas y toman ,atas, so

bre todo si incllQ'en correlaciones matemáticas, como ~s modelos

te6ricoe, no s6lo para conocer la realidad, sino pará pretender -

(1) En el postfacio de Mal'JC para la segunda edic~6n de su obra El 
.Capital, se lee: "Plaro est, que el método de exposicicSn debe 
d.lstíhguirse formalmel'lte del m&todo de investigaoi&n. La in~
vestigaci6n a de tender· a asimilarse en detalle la materia in 
·ve.stigada, a analizar· sus diversas formas de desarrollo y a = 
de,cubrir sus nexos internos. S6lo después de coronáda esta -
labor, pued~ el investigador proc.eder a exponer adecuadamenté 
el movimiento real. Y si sabe hacerlo y consigue :reflejar iclel!! 
mente en la exposioi6n la vida de la materia, cabe siempre la 
posi,bilidad de que se tenga la itnpresi6n de estar ante una -
const_ra.oeicSn a priol:'i".• Marx, K.; ·1:972. pp.x:xiii. 

1· 



entenderla, es decir, explio,ria.- Se cae. as·:t· en un nivel de empi ... 

ricismo tal, que no se va as alltf' de expone-r adecuadamente uná -

realidad, pero de ninguiia man,ra de entenderla y de ·expJJ.carla. 

Para acercarse oient:tf':lc.amente a la realidad se ~ede optar-

l entre dos caminos: observar las regularidades y los movimiento• -

internos de los fen6menos· analizados¡ registrarlos, y de ah! oon
cluír los principios tecSricos relevantes para su explicacicSn (m.oÍII!" 

delo induoti vo), o partir :de cierta.e premisas te6ricas generale$

Y usarlas :Para explicar la, realidad observada (modelo deducti'Yo). 

Ha habido largas discusi~es con respecto a cúal mod.elo es el. ád!, 

cuad.o, discusiones en las que con frecuencia se inclut@ severas

críticas a amb0s mod~los,. tale·s como, ai deductivo, que l~s prem! 
sas de las que se parte son o pueden ser idealistas, es decir, ~ 

elaboradas fu.era de la rea_lida0d1 por lo que diffcilmente pu.edén ... 

ser útiles para explicar· dicha realida4; o al otro modelo., al in• 

ductivo, de que se presenta. cómo un. es.queina e:stre:cho, ,que nunca -~ 

va m~s alll de la realidad conoQida, observable, que le falta la. 

imaginaci6n. científica necesaria para rebasar las fró)l.te:ra0s de -

esa realidad observable, o laa psico16gicas impuestas por la eo

ciedad y la cultura del _inves-tigador. También hay supuestas s:m~~ 

sis de compromiso que t~atan sobre la idea de que cu:ar1do se uti

liza el mltodo deductivo se ha tenido que usar antes el inductivo 

de alguna manera, para llegar a las preJ11i$as previas de las qu.e -'.' 

se parte. De todas formas, partir de la realidad; de 1a observa

cicS.u y registro de sus regu].a~idadea, de sus movimientos, de sus.. 

conexiones internas, etc. ,7 en base a éstas elaborar marcos te4~ 



cos de interpretaci6n, parece ,ma forma adecuada de inyestigaci6n, 

pero teniendo siempre la ~ente abierta, tanto para romper las ba

rreras que penen la realidad misma y la formaoi6n cultural. pro-~

pia, oom~ para verificar una y otra ve, las oonatrucciones te6ri

oas con· la ~ealidad. Insisto en la neces~dad de ser dial&oticQs -

y de tener imaginaci6n oient!fica. 

En esta ocasi6n vamos e usar un modelo induotivo-deductivo,

es decir un análisis inductivo con una síntesis deductiva, y con .. 

el apoy"o de una verificaci6n continuada. El modelo podría repre

eentarse esquemáticamente as~: 

mundo 
simbcSlico 

ESQUED 1 

Modelo in4uctivo-deductivo. 

modelo 1 ...,_ __ ..,. modelo 2 i----. 

1 

--------+------+----tverifioaci6ni-----+--~verificaci6n 

mundo 
empírico 

:dato 
1 nuevos \i-----Í 
_datos_ 

(tomado de: Romeuf, J., 1966.p. 611). 

Por otro lado, y siglliendo a Marx, debe tenerse en cuenta que 

en la investigaci6n hay qu.e apropiarse en detalle del fen6meno ª.! 

tudiado, pero si el investigador parte de todo, absolutamellte to

do lo que observa, sin seleocionar primariamente, a'lÚJ. cuando sea. 

usando el sentido coJ!llm, p1.1.ede encontrarse que: 

a) Le faltaron datos· claves, que "no vi6", o "no se le ocu

rri6 buscar" (falta de imaginaci6n ci,nt:!fica) por lo que no eae -
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puede arribar a conclusiones válidas, o, b) acumula una gran can

tidad de datos, convenientemente registrados, ordenados, clasifi

cados, trabajados estaa.ísticamente, pero ¡irrelevantes!, en tér-

minos científicos, y que son en consecaencia insuficientes para 

elaborar modelos explicativos, y aún frecuentemente también des-

criptivos. De aquí la importancia de partir no s6lo implícitamen

te, sino explícitamente de ciertas hip6tesis y categorias previas, 

elaboradas provisionalmente, que se han oonatru:!do en base a cie!: 

tos hechos q,ue a priori se han considerado como relevantes. De -

esta manera, al iniciar la investigaci6n, se hace posible selec-

cionar ciertas variables e indicadores que se consideran adecua-

dos en principio, y con hip6tesis y categorias supuestamente pro

visionales que, por lo mismo, pueden cambiarse a lo largo de la -

investigaci6n. 

Si se optase, desde el comienzo, por un modelo rígido y ce-

rrado, aún cuando sea unicamente como punto de partida de la in

vestigaci6n, se corre el riesgo de tomar s6lo aquellos aspectos -

r1ue apoyan al modelo y desechar, inconscientemente, aquelloa otros 

que lo niegan. Si se realiza una continua verificaci6n, este peli -
gro no ae pres en ta; de ah! la necesidad de ir constantemente de -

los indicadores y variables a las hip6tesis y categorias, en bus-

oa siempre de los ajustes necesarios. Esta operaci6n de ajuste se 

hace pasando por diferentes niveles de abstracci6n que van del -

empiricismo a las abstracciones simbólicas del nivel más alto. 

El fen6meno que se pretende estudiar es un fen6meno dinámico: 

la ciudad y el proceso de urbanizaci6n. Hay ~ue analizarlo, pues, 



como estructura y como proceso~ Como estructura, se analiza el o¡ 

denamiento de los fen6menos en la naturaleza.; ordenamiento obteni -
do a base de encontrar los principios qu.e norman las regularida

des y c·onexiones de los hechos sociales y eoondmicos urbanos. ·oo
JQ.O proceso se estu.dian las normas que· regalan la secuencia· de ca 

.. . ·--
bios tanto dentro de la estructura analizada, como en,relaci&i -

al total social. 

Para la noci6n de estructura se parte de los sigu:ien·tes pri¡¡ 

cipios generales: 

- Exia.te una "operaci6n"; es· decir; hay una relaci6n ·racional 
entre fen6menos o conjuntos de fen6menos. As;( pues, hay que 
acep·tar que lo que se analiza "existe"·, por· sus y. en· s~e re--
laciones e interconexiones, es un hecho 1·focial. 

- En las condiciones de la relac16n racional -g. Kop~raci~n",~ 
esta· precisado el sistema de axiomas que ·delimitan y r1·get1 
el eatllpo operatorio. : 

- Es posible deduci~ o constro:ír la cadena l6gica d~ pr.opie
dades q_ue la relaei6n racional o hecho social tiene sobre
y en el conjunto {algoritmo). 

El modelo estructural ser, aquel que refleje o 'tienda a re-.

presentar a la estru.ctura y sirva para interpretarla a la vez. 

Para la noción de proces~ hay que considerar lo sigu.i~te: 

- Existe ~ conjunto ordenado de cambios, que implican cau-
sas previas y que se rel:acionan con consecuencias po:steri,2 
res·. 

- Hay una relacicSn rac.ional de secuencias que est, pr$Qi.sa.da 
por wi sistema de axiomas que delimitan y rigen el proceso. 

- El proceso tiene diferentes dimensiones: a) temporal y/o -
espacial; b) su.ele ir de lo menos complejo a lo más comple 
;jo; e) los cambios. pueden ser de crecimiento (reproduc·ci&i 
ampliada de la estructura), o internos, tanto situ;acionale:s 
como de categorías; y d) el proceso puede ser evoluc1·6n,: -
que implica siempre el paso de una estructura a otra. 

El modelo del proceso de camb:i.o tenderá a representar no lOE! cam-
. '·· 

bios, sino al conjunto de axiomas que ordenan y delimitan el cambio, 

así como las dimensiones del mismo··~ 
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Tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores se pue -
de colegir que el construir un modelo socioecon6mico para estudiar 

la ciudad y la urbanizaoicSn, como estru.otura y como proceso, es un• 

tarea laboriosa y de gran ambioi6n, por lo que al emprenderla 1 

oonsoientes de nuestras limitaoiones, c~naideramos el modelo que a 
1 

' 

continuaoi6n se presenta como un primer intento, que deberá ajus

tarse continuamente (Esquema 2). 

En el esquema propuesto, la validez y la confiabilidad de 

los indicadores se obtiene no s6lo con analizarlos y observar sus 

relaciones entre sí, sino que es necesario precisar tambi4n las. 

relaciones que tienen con las otras variables que se intentan me

dir, y tomando siempre en cuenta la d:imenai6n que se ha oonsidel'!, 

do. Las categorías y las hip6tesis representan niveles de abstra.2, 

ci6n simb6lica a partir de los indicadores y de las variables, 1 

su validez y confiabilidad estmi dados por su utilidad para enteB, 

der y explicar el fen6meno analizado. 

Con el modelo anterior se pretende establecer un vínculo pre -
ciso entre el cuadro te6rioo y la gtÚa de trabajo para la recaba-

oi6n y ordenaci6n de los datos, que son los pasos que se refieren. 

a las dos etapas del quehacer científico: la investigaci6n y la 

construcci6n de modelos an,liticos-explioativos que sirvan para 

interpretar la realidad. Los modelos an4liticos aqu! planteados .se 

refieren, por supuesto, tanto a las estructuras como a los procesos 

Con el modelo de análisis anterior se pretende establecer un 

modelo socioecon6mico de interpretación del proceso de urbaniza

oi6n en los países capitalistas dependientes. 

2.2. Un modelo de urbanizaci6n dependiente. 

EJ. modelo se basa en ciertos hechos reales (indicadores y vari 

bles), y en ciertos supuestos te6ricos (hip6tesis). Incluye ciertas 
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categorías teóricas que se cpnsideran necesarias como marco te6ri.co 

para interpretar la ciudad,lo urbano y el proceso de urbanizaci6J>.. 

2 .• 2. 1 •. Hechos básicos. 

2. 2. 1. 1. La ciudad y el proceso de ·urbanizaci6:n son cada"'! 

vez más importantes. No s:610 la ciudad es el corazón, el centro -

rector de la sociedad, sino que. cada ·vez más y más gente, en oi

fra y ~ proporci6n, vive ~ la ciudad. Es un :f~p6men,o. s,ocial de

especial importancia en nuestra lpoca. 

2. 2. 1. 2. En los '1ltimos 30 años, América Latina ha mostr¡, 

do. un proceso creciente y acelerado de 4.esarrqllo urbano, resul

tado de un explosivo incremento de la peblaci6n y de una intensa

migraci6n interna (rural-urbana y urbana-urbana), tal como puede

apreciarse en el Cuadro 1. 

Ctr.ADRO 1 

PORCER'!..AJE DE PO!L&CIOI UR1WfA*Y Rt1RlL El ABRICA 

PilSE:I 

.Argentina 
'Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Oo•ta 'Rica 
Cttba 
~l• 
F4Uador 
n Salvador 
Ouatemala 
Ha.:ltt 
Honduras 
Múioo 
Nicaragua 
.Penad. 
Paraguq 
Pvt1 
Santo Do.mingo 
Uru,;11•7 
Venemela 

1960 
rural urbana 

26.3 73.7 
10.2 29.a 
59.8 40.2 
48.7 51.3 
68.0 32.0 
47.9 52.1 
)6.2 63.8 
62.1 37.9 
68.o 32.0 
71.1 28.9 
87.'l 12.3 
78.7 21.3 
46.1 53.9 
64.2 35.8 
57.7 42.3 
69.0 11.0 
t;o.2 39.e 
71.! 28.8 
23.5 76.5 
36.1 63.9 

LA.'~'I}tA. 1960 a J980 •. 

POROERTAJlS. 
1970 

l'Ural · · :urbana 

•, .21 .• 2 _78.8 
·:64, •. 5 35. 5 
52.4 47.6 
42.4 57.6 
66.5 33.5, 
46.7 53.3 
29.6 ·70.4 
54.3 45.7 
62.1 37.9 
69.3 30.7 
82.7 17.3 
72.3 27.7 
37.8 62.2 
60.1 39.9 
49,.9 50.1 
64.0 36.o 
50.8 49.2 
63.2 36.8 
20.2 79.8 
28.1 71.9 

1'980~ 
l'tl?'al urbana 
17.1 82.9 
58.1 41.9 
45.8 54.2 
33~3 66.7 
63.5 ,36.5 
46.t (53.9 
24.7 ?5.J 
46.-o 54.0 
54.0 46.0 
6.6.2 33.8 
75.4 24.6 
65-.1 34.9. 
-31.0 ·69.;0 
52.6 ·47 .4· 
43.0 57.0 
56.8 43.2 
49.:8:,• 50.2. 
54.,6 45.4 
16 •. 4· 83.6 
21.2· 78.8 

* Se ooneidera. urbBila a la-Poblaoión Que vive en ciudades de 2000 habitotee y .w. 
** Población oRl.oulada. 

ll'DEN'l'Et Caatella, M., 197). P.8 
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Algwlos :países tienen p1·oporciones de población urbana basta!,: 

te altas, como Argentina, Chile, Uruguay o Venezuela, mientras quE 

otros muestran proporoiones baja, como Guatemala, Haití y Hondu.-

ras, pero todos tienen en común un rápido incremento urbano. 

2. 2. 1. 3. En M~xico el incremento ha sido notable, más si

se observa a lo largo de 50 afios, como se muestra en el Cuadro 2. 

P013L.A CION 

Urbana 
Rural 

CUADRO 2. 

PORCENTAJE DE PO:BLACION URBANA'*Y RURAL EN M:EXIOO. 

1930-1980, 

PORCENTAJES. 

1930 1940 1950 1960 1970 1980** 

33 35 43 51 59 67 
67 65 57 49 41 33 

* Se considera urbana a la poblaci6n que vi ve en ciudades de más-
de 2500 babi tan tes. Esta diferencia, de criterio explica las di,! 
crepanc;as entre los porcentajes que aparecen en el Cuadro 11-
las de este. 

** Poblaci6n calculada. 
FUENTE: Anuario Estad!stico. 1973. 

La poblaci6n urbana mexicana, en los Últimos 40 afios, ha ten -
dido a crecer continuamente, y todo hace esperar que este oreci.

miento se siga manifestando, de tal manera que para 1980 la pro

porci6n de poblaci6n urbana se habrá duplicado, en relaoicSn a -

1930. 

Por otro lado, en México la poblaci6n urbana tiende a concen -
trarse en unas cuantas ciudades. Para 1970 casi el 25% de lapo-

blaci6n total del país viv!a en cinco grandes ciudades: México, -

D.F., Guadalajara, Jal. ~onterrey, N.L., Puebla, Pue. y Netzahua1 -



:,::2 •.. 2 •. 1 •.. 4. Las cuatro· ciú.dade·s elegidas para su estudio di

-,·,r.ec:to,. Ixtapa·lapa, D.F., Ooatzacoalcos; Ver., Oaxaca, Ou. y Pue

bla, Pu.e. siguen, en lo general, la tendencia naciGnal de un r,p! 

id0:.1mcremento.·demográfic9,. ,como puede apreciarse en el Cuadro 3. 

····cumo 3 

J.?INCl:FJU!M''l'O' ·»~~00 ·. UDAIO·· :»1· '·IXT1PALAPA1. OAXACA.1 PUEBLA. 

:OOA'!ZAOOALOOS T'SUS' RPXJIOB-=~ Im.l>IA'l'AS. 1930-1970 

1930 

,: k•a ,tite•p,litana 
rot;etrit6,Fecl1tial 

e ~ci11d:adi ,de' .México 
.~.:fflkPM'.iAPA 
reliaér.eñti· {*) 

1 .. ?29.''~6 
1' '1'35·:123 

2t·,·917 

;-',Peoen~~e, 0incnmento (**) 

\ilúnlc_i:pioL de: :Coatsaooaloos 
'-~ ·CEJDA'D: 'COATZ'ACOJ:mOS ·~oÑji.-to~ 
,··.:J'o,;cm,~dé ,,mcr.men:to ( **) 

·C 

'hllfunici:oi()~ .. de. Pílebla 
,~:PP.~>DE~·~ 
····!noremento · * 
.-,P.or-canitaje: incremento (**) 

~i.:cipio:, ,de: Oa.uca 
:·· CIUDAD\ DE·, OAUCA 
.,·hcr.eie'n~ {4 l ·' 
:,,Peoen,~e: incremento (**) 

·12. 271 
a~213 

124 063 
114 793 

33'423 

1940 

1 757 530 
1.'649 Q45 

25393 
): 476 
.,.14f 

21·816 
·13 740 

5467 •• 
148 701 
'138 491 
23·698 
. 17~ 

29·.306 
·~ 117 

;.14~ 

A Ñ o s 
1950 1960 

5:564 000 
3 ·050· 4'12 4 ·s,o 876 
2:884 133 2'832 133 

"·76'621 · '254,: ·· 355 
51228 '177" 734 ·,r,, . 79' 

28 347 ·54 ·425 
19 501 37 300 
5 761 17 799 

3M ·48( 

234 603 297 237 
211 111 289. 049 
72 820 77 738 

3~ m 
49 953 78 639 
46· 636 72 370 
17 326 25 738 

3~ 36' 

1910 

8 '· .· ,,: .542.000 
l 005·:s55. 
3. 02,-,·. 564 

'33>·569, 
279··214 . ·.·; ... i<. ·. et,-' 

"'53 

·,o,'.,.588 
,&9·-·;753 
32.'·45) 

47' 
·532·,744 
401:;,603 
1'.12:,554 ···;_ .. , 2K 

.... ;_~· . 

116.388 
99,535 
27 't65 . ·2-: 

*/El ... incremen.to se refiere a la. poblaoi6n que aumentd .. en rela.ci6n 
::;a.1..la déca:da:,anteri.or. 

·**".El, p.orc.en:ta-je.,de incremento es en. re1aei6n a l~ década de rde
: r.enoi.a:i- 7 .no . a . la __ anterior. 

/FIJENTE1 .. Censes ·genera1es de Poblaoi.ón •. 19,30, 1940, 1950, 1960. 7 -
1970 • 

. :En.,al.gunos.·casos, el incr~mento fu.& bastante elevado, COJllO: 811. 

Cl'oa:tza,c.oalcos y.,.en Ixtapalapa •. En·.'.esta ú!.t• ciudad;.:.durante la-
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década de los 160, puede calcularse que cada dos horas lleg6 un.a 

familia de 5 a 6 miembros. 

Oaxaca muestra un oreoimiento desigual, ya que tiene una pér -
dida de poblaci6n entre 1930 y 1940, cuando esta ciudad se vi6 -

afectada por wia serie de temblores que la azolaron. A partir de

la década 1940-1950, el incremento urbano de Oaxaoa sigu.e la ten

dencia nacional. 

2. 2. 1. 5. El rápido incremento de las urbes de América La

tina y de M,xico en especial, tanto para el pa!s como para los -

cuatro casos de estudio, ha conllevado procesos de urbanización

con caraoter!sticas bien distintas a las de las ciudades Europeas 

o de la América sajona, como puede apreciarse en las diferencias

en las plan·tas físicas, en la distribuoi6n y accesibilidad de los 

servicios, en los hechos eoon6micos, etc. 

En casi todos los casos, en .América Latina la poblaci6n ha -

crecido más rápidamente que el resto de los aspectos urbanos, por 

lo que en las ciudades de este subcontinente hay notoria falta de 

habitaciones, de servicios público-municipales; la vialidad y el

transporte masivo son bien deficientes; hay patrones de vida rura -
lea reinterpretados y acoplados a la vida urbana; se presentan -

las subocupaciones, las ocupaciones antisociales, etc. 

El acelerado crecimiento demogr~fico urbano no se ha presen

tado en forma concomitante coll un desarrollo de las actividades -

econ6micas urbanas, de la planta física, de la expansi6n de los -

servicios, de la aceptacicSn y uso de los patrones culturales de -

vida urbana, etc., lo que ha dado procesos conflictivos, junto a-



s.olu.clones expon táneas no previstas te6ricamen te; tj_pºs de urba-

_ n'.iza-c-icSn que no se hab:!an presentado hist6ricamente, junto con· -

re.interpretaciones urbanas .de hechos rurales; ajustes y meoanisOÓ!"

.:moa ,de. acoplamiento de ciertos aspectos de la vida urbana a otros:• 

por -efec·tos demogra(ficos, etc. 

Los hechos anteriores sdlo pueden ser explicados dentro de ... 

":un mo.delo te6rico que contemple a la ciudad como parte de una .. re
gi6n, de un país, de un bloque de países con caracter!stioa's si~-

:milares: una foxmaci6n econcSmieosooial re,sul tado de la relaoi6n., ... 

dependiente dentro de un sistema capitalista int·emaci9nal. En -

.nuestro caso, M,xico, se trata de un país con una' dinámic.a econ6-

_mi.oa dependiente de factores externos, que le obligan f:l un desa

rrollo desigµ.al y dependiente, por lo- que encuentra di'ficul:tade.s

para .hacer frente al crecimiento explosivo de la poblaQi-6n, que -

,m:i;.grEt a, .... la· urbe, donde no se crean empleos urbanos coil ese mismo

ri.tmo, por lo ·que la poblaoi6n migrante pronto no puede partioi-

par, ni activa. ni pasivamente, de la vida econ6mioa, política, ·s.g. 

cial. y cultural urbana, y pasa a' formar grandes masas· margiiladas. 
. . . . 

.;El modelo implica ciertos supuestos ba(sicos, tales como: 

2. 2. -2. HiJ?6tesis de trabajo. 

2. 2. 2. t. Se parte de un supuesto te6rico general que ~Pl! 

·ca la aceptaoi6n de que la ciudad y el p;i:-ooeso de urbanizaoi6n -
1 

-estdn condicionados por el desarrollo de las formaciones econ6mi-

cosooiales .• En nuestro caso, se supone que el tipo y la faa,e del-

. desarrello ,capitalista, hist6rioamente dadós, determinan el. ritm.O'.; 

la forma y les resultados del proceso de urbanizaci6n. 
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2. 2, 2. 2. El proceso de urbanizaci6n está compuesto de va-

rios otros procesos específicos, que son loa sig~ientes: 

a proceso demográfico. 
b proceso físico o ecol6gico. 
e proceso econ6mico. 
d proceso político-administrativo. 
e proceso social 
f proceso cultural. 

Los procesos específicos anteriores no se desarrollan todos

al mismo tiempo, sino que algunos de ellos lo hacen a mayor velo-., 

cidad que otros, y eso orienta o encauza al proceso general de u¡, 

banizaci6n. E:ntre los procesos específicos, el demogrdfico usual

mente avanza en forma más rapida: hay más gente que espacio físi

co urbano, que empleos en la ciudad, que servicios públicos, asis -
tenciales, educacionales, etc., o ~ue abasta citadino. La urbe no 1 

alcanza a captar a todos sus pobladores, sino que parte de ellos

se que.dan marginados. Podemos verlos en Netzahualc6yotl, en las la -
deras de los cerros que rodean Oaxaca, en los aledafios de Puebl$: 

son los habitantes de las ciudades perdidas en ?léxico, de las fa

velas en Brasil, de las callampas en Chile, de las colonias pre-

carias en Perú. Los marginados u:rbanos, con todo lo que signifi

can de pobreza y tragedia, constituyen el problema urbano más -

6lgido de nuestra d6cada. 

Las ciudades crecen en poblaci6n no s6lo con sus propios na

cimientos, sino principalmente por migraci6n. Con frecuencia los

migrantes no adoptan rápidamente las formas de vida urbana, y man -
tienen las propias. Se ruraliza así el proceso de urbanizaci6n, -

lo q_ue podemos ver fácilmente al analizar la conducta demográfi-
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ca de los urbani tas reoiin llegados,. o en sus Jll.81).ifestaciones po:.. 

pulares, como lo~ altares callejeros de Santa Juli'!l, D.F.; or~! 

>'zados al. estilo del tradicional sistema de cargos. Se mantienen -

• }.' 

. 
formas de vida rural que :a.o tienen sentido en la oi~dad. 

La formaci6n sooioeco~6mico no s6ió determina el ·eomporta-~ 

miento demógrllfico de un gru.po humano, sino tambi4n las soluoio

nes a él. 

Hay una relaci6n entre de"sarrollo eoon6mico, comportamiento-
. 1 

demogrdfico de la poblaci6n y proceso de urbanizaci6n. 

2. 2. 2. 3. F.n M.Sxico, y en Amlrioa Latina en general, el.

desarrollo urbano se debe al crecimiento exagerado de la pobiacim. 

de las ciuclades, básicamente a expensas de la rural. Este cre·ci-.. 

miento es prod~oto de un ·movimiento social de la poblaoi6.n• lá.~ 

migraci6n interna, tanto·ru.ral-urbana,.como urbana~urbaúa. As:bai.! 

mo,. 1> .. ¡p~:ra los tres 1'.ltimos lµstros, el crecimiento na·tu.ral de -
' '; . ... 

las grandes ciudades ha aumentado, y el resaltado de ambos ·mov;--

m-iento, el social y el natµral, ha sido el gigantismo urbano. 

2., 2. 2,. 4. La migrao:icSn ·illterna se debe ds a. una r,epUlsi&n 

rural que El una atraccicSn urbana. Este fen6meno es producto del -

subdesarrollo. Los países dependi·entes .no pueden abrir nuelli.S ti!, 

rras al cultivo, crear empleos rurales;· dar ser.vicios, etc.~ coia. -· 

la misma velocidad con ·que crece la poblaci6n, por lo ·que a¡se da -

una migraci6n hacia las urbes. Por otx-o lado, tampoco pueden df..

sarrollar. sus factores terciarios y secundarios con la misma ra-

pidez con ·que la p·oblaci6n crf:ce y migra a las ciudades, mismas -

qué no pued,en .absorber arm.6nicamente a todos sus habj,..tantes. 



2. 2. 2. 5. Este exceso de poblaci6n, debido a su creoimientc 

explosivo, a la repulsi6n ru.ral y al no desarrollo econ6mioosocia]II 

tanto en el campo como en la ciudad, produce la marginalidad ur

bana. 

2, 2. 2. 6. Los tres hechos anteriores: rt(pido crecimiento -

de la poblaci6n urbana, el no desarrollo econ.6mioo y social ur

bano, y la marginalidad urbana, producen procesos generales de -

urbanizaci6n de cierto tipo, entre los que se encuentran la urba

nizaci6n desviada (no hay correspondencia en la evolución y rit

mo de desarrollo de los diversos aspectos específicos del proceso 

de urbanizaci6n general), la ruralizaci6n del proceso de urbani

zaci6n (hechos econ6mioos, sociales o político-administrativos -

rurales se encuentran y son reinterpretadoa en las ciudades, o -

existen a pesar de ser incompatibles con la vida urbana)., la w-~: 
~rbanizaci.6n (pérdida de ciertos aspectos urbanos, hist6ricam~

te existentes, y que son suplantados por hechos rurales modernos¡ 

o oonservac16n de patrones urbanos tradicionales que ya no puedm 

solucionar problemas presentes, etc.). Estos procesos y otros me

nos significativos pueden ser considerados oomo manifestaciones -

de la urbanizaci6n dependiente. 

2. 2. 2. 1. La estructura y el proceso de ~ambio continuado

del fen6meno urbano (ciudad y proceso de urbanizaci6n) pueden -

estudiarse a partir del proceso de urbanizaci6n, entendiendo .§ste 

como los cambios de la estructura, y no como dos fen.6menos aisla

dos. 

El proceso de urbanizaci6n está compuesto de varios otros pro· 
. -
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cesos especifioos: el demográfico,. el f:!sico o ecold~co, el eQ9• 

n6mico, el pol:Ítico-adminia,trativo, el social y el cultural, y~ 

un camino para conocer la estru.ctu.x-a y el pr.oceso urbanos es ·a.na~ 
l'.izar cada uno de los aspecto.e espeo:Íficos del !)roceso general de: 

urbanisa~c±6n, pero tomando aiem!)re en cuenta que· se trata de par ... 

te·s de un to·do. 

Para int~r!)retar·, para entender el fen6meno analizado en a!,. 
hay que hEfc:erlo dentro de niarco·s más generales, que .incluyan ·lle_-.. 

chos, tales cómo el explosivo crecimiento d~ la po·bl·ac:il6n_; y caift,~ 

g:or:fas como. el ~~bdesa-rroll·o, la. dependencia, la margiltalid.6id, ....... 

etc .•. , .. carac:ter!sticos de ·.Am4ric.a Latina y de l\i,xico. 

_a,,>2•,. l:•· Categorias •. 

Den.tro del marco· -te.6.rioo de. :re·ferenoia ·necesario. ·para ... in.te~ 

pretar la -o11Jdad, lo urb$DO y el pro·ceso .. de urbanizaci6n,. tal, co .. 

mo se puede inferir de lo expuesto hasta. ahora·, hay qu,e consid~i,il" 

algunas categorías nuSs amplias, como formaci6n econcSmieosooi~1 . ..,. 
i . 

(o,, .en su lugar, sistema econcSmico o modo de prod\lcCi:cSn), .el sf~ 
• . . . ·!. ··~ 

tema in.tern:aoional de relaci"ontfi: de dependencia ( o sub:desa~ou,): 

y la. marginalidad, g_ue aún cuando es una ·categoría de~vada-, qj-
: <· 

vez !)reeente en la urbe se oonviert.e. en factor a o tu.ante y expll~, 

c·a,tiv:o del proceso general de urbanizaci6n. 
. •' 

Cemo la finalidad de este --estudio no. es un análisis r diééu.i

s±:6n exhautiva de la~ oategor-:Ca,s anteriore$;. que por ·SÍ ·mismas..,,~ 

requei,'ir:fan: de programas completos de. investigaq.i6n°, en. este -tra~ 

bajo nos concretaremos a menoiona~y discutir algunas ca:ra.C:tér~

tica's que permitan ·ver el sentido en que se toman tales oa·tego:~tas::~. 
t 
i 
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~- 2. 3. l. Formaoi6n econ6m.icoeocial. 

Hay grandes polémicas con respecto a la categor!a de forma

ci6n econ6micosocial, ya que se tiende a identificar o confundir 

con modo de producci6n y hasta con sistema econ6mico. Para los 

efectos de este trabajo, y sin entrar en mayores discusiones te6-

ricas e ideológicas al respecto, vamos a diferenciarlos brevemen

te. 

Por sistema econ6mico se considera a aquel conjunto coheren

te de instituciones jurídicas y sociales en el seno de las· cuales 

se dan las relaciones econ6micas, y que permiten y aseguran el 

equilibrio eoon6mico del grupo (Lajugie, J., 1961). Un sistema. 

existe, en buena medida, como result~do de la abstracci6n de los 

hechos de 1~ realidad, y el sistema econ6mico refleja la forma 8!, 

pec!fica de agrupamiento econ6mico de individuos y/o cr,ipos, ade

más d.e que se ha.n discernido ciertas reguliridades y pautas de 

acci6n entre ellos (Singer, J. n., 1973). Se supone que el siste

ma está determinado por la forma de producci6n ya que, hay que r! 

cordar, las relaciones de producci6n, además de ser econ6m.icas, 

son socia.les y producen otras relaciones socia.les específicas. 

Un sistema puede analizarse á muchos ni veles y tener dimen

siones y alcances muy diversos. El sistema puede estar compuesto 

de varios otros sistemas, para formar un _2,ietema global. :ai este 

úl.timo caso, tendrá componentes nacion~les, subn~cionales 7 erlr! 

nacionales, de tal forma que se puedan tener visiones aún mayores 

que una región, un pa.!s o una serie de grupos ,tnicos, por ejem

plo. 



Obviamente el concepto de sistema eoon6mioo no rebasa el aná -· 
li.sis empírico, que describe e inclµso ha.ata a.nalizij correcta.m~

te una realidad (modelos analitico-descriptivos)-, pero que no la 

explica. A.e! puea, no es tftil oomo categoría anal:!1;ico-explicatl~ 

va, de ahf que se ha.ya. preferido no usarla en este trabajo. 

Modo .de ;pr~ducci6n es la forma espec!:f'ica en que- 9:e p;.esentali 

las :fuerz.as produoti.va.s y ~as relacio~es de producc~6ia. 'ES un.: mo

dal.o analítico-explicativo. que .expresa. una. totalidad $Ocia). global 

c:om.puesta de la. estructura econ6mica, la jurídico·-pol!tica y la 

ide.ológica. Es un modelo dinámico, que conlleva ,loa mecanismos de 

continuidad (repro·ducci6n idmitioa de sus cóndicione.s· de exist:en.~ 

cia) y d.e: dJeoontinuidad (nooi<Sh de contra(1.icc1"6n y su s·oluei~)-, 

enlaz·a.d.os dia.I6cti·c~t.e, y (J;ue. explican su dinámica. 

La. t.otalidad soc.ial global que e.xpresa. el modc;>. a:e pr.odudc:L6*t, 
. 1 . . . 

org@i.ca.m~~e compuesta., como. ya se indi.có, de tres e~tructµ,ra.ij:'i 
- ". . 1 ' 

la. eopn6mi:ca, la. ju,rídico-pol!tioa y la id.eol&gica., ,i;,e ·encuent~ .. 
. ·.,, . : 

his.t6:rioa.mente determina.da por una de s11s propias es.truoturas ~ -
ponentes: la económica, y si bien al~!il.S veces puede enoontrax-~e. 

como dominante a cualquiera de~:'las otras dos, esto se debe también 

·a una determinación econ&D.ica. (Marx, K., 1972. T. I.). 

Hist6ricamente se ha. encontrado que la aparici6n de ~ modo 

de producci<Sn no implica, en forma inmediata y en 1iOdo el "1bito 

de aoci6n de tal modo de produooi6n, la desapari.ci6n, del all,terj.·or, 
. . 

sino qu~ es posible, y de hecho hist6ricam.ente así sú.ce.de, la c;oe· -
xist:enCiil de dos o má~ modos .de producci.cSn •. Por otro lado, hay· que 

r,ecorchr que si bien el iln.perialismo .puede significar,. p~a los 

pa!ses ind~strializa.doa de Europa y para 1~ .Am.&ica s~jona,. un ,q 
timo mom.ento del modo de produccicSn capitalista, par~ 101;3 pa!ses 



62. 

dominados, no induat-..cializadoa, signific6 su primer encuentro oon 

el ca.pi talismo. ASÍ ea :posible la ey..istencia de situaciones, hie

t6rica.mente determinadas, en que ooexisten,por evoluoi6n, varios 

modos de producción o diferentes fases de un mismo modo, junto 

con aquellas otras en que sobre modos precapi talistas a e asienta 

un capit~liSI:10 mercantilista (en el s. XVI en América Latina, por 

ejemplo), o uno imperialista (en los ss. XIX y XX, en los pa.Íses 

no desarrollados, por ejemplo), y en estos oasos se encuentran 

situaciones sociales, econ6mic~s, políticas e incluso cultura.les 

muy complejas. 

De ahí la utilidad de emplear categorías más amplias, como 

formaci6n eoon6mioosooial, considerada como aquel modelo estructu 

ral que refleja y explica una totalidad social concreta, hist6ri

oa.mente det~rminada., en la que se do.n varios modos de 1>roducci6n 

o diversas fases de uno s6lo, el capitalista, concatenados dialéc -
ticam.ente, completándose y negándose a la vez, pero con mecanismos 

que le :permiten una reproducción continua en el tiempo y una. cons 

tante expa.nsi6n en el espacio. 

La formaci6n econ6micosocial, como categoría analítica expli .-
cativa, presenta las si3Uientea caracter:!stica.s: 

a) Es una realidad histórica concreta, en consecue::icia se nos 

muestra como individualizada. 

b) Se refiere a un.a concatenaci6n, una combin~ción ordenada 

de di versos modos de producci6n o de diferentes etapas de un mismo 

modo, el capitalista, o de una combina.ción de las doe situaciones 

anteriores. 

e) La combin,::.ci6n no se presenta en forma anárquica, aislada, 
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si.no. que uno de los modos ea el dominante .e iln.pone su ra.n.s"O e im• 

portanoia sobre los otros, a. los que ord.ena y categc>riza. de ªº~8!: 
do a sus propias reglas. En tt'1estro caso·, México, ea el modo de 

producci6n ca.pi talista, Etn su fase imperialista, -el dominante, y 

somete. a sus leyes de desarrollo, dé .repi'oduooicSn y de expa.ns1~ 

a los otros modos que le ·'•stmi subordinados. 

d) El capi ta.liam.o dm.ina básica.mente en lás-relaciones de :in. 

tercambio: son sus relao±onea las que se presentan; internamente, 

en cambio, los modos de producci6n depenciiaµtes ·pued:en tener stís 

propias relaciones de produccidn. Es ~odo el sistema. el que está, 

determinado por el ,ca.pi talism.o imperialista., de tal forma ,que .es 
necesaria la rep:ro.ducoicSn de las relaciones de produccicSn de los 

modos dependientes, para la reproducoi<Sn igual de todo el .sistep· 

ma.. 

e) Como el capitalismo imperialista es el dominante, :son $J,B 

contra.dicciones las que imponen la d:inámica y dan 1~ t6niqa. a. to

do el si a.tema. Así pues, en Última instancia son las con t~~di_c~,2 

nea en las relaciones de pro.cci6n imperialistas la.s que determ1\ •.. 
1 

nan y orientan en general a la.. fon:na.oi6n· econ6micosocial. 

f) La presenoia del capitalismo imperialista d~temilla la:, Q;!,, 

sapari-ci&n de los otros modos de produccion o de las otras·.tases 

del oapitaJ.iam.o, debido·a su próceso continuado y vit~ de expan

sión, .. pe~o, por otro lado, para su reproducci6n igual. como to~

lidad necesita que los otros·modos y fases continuen y se repro~ 

duzca.n. igual .dentro del .sistema. Esto af1a.de ,ma ·nue-va contradio, .... 

ción. 
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g) Las contradicciones anteriores esttín .: estarnlo eJ. momento 

genético-hist6rico del cambio, como 1.Úlica. por.iibilida.d de resoluci¿ 

de l~s contradicciones, lo que da la continuidad-discontinuidad dE 

la forra.:.1.ci6n. 

Al tomar como categoría de análisis a la formaci6n econ6mic~ 

r;ocia.l eo necesario identificar el corte hist6rico. La fonru~ción 

tiene un cura.cter procesual, eil el g_Lrn se analizan a la vez lu es 

tructura y la evoluci6n de la formación, sus leyes de desa:rrollo, 

sus tendencias y su origen. La form1.ci6n tiene una historicidad 

genética por sí núsma, por lo que permite cortes hist6ricos, en 

forn1a sincr6nic,::., pero como parte de un im:plíci to análisis d.iacr6 

nico. 

Asimismo hay que identificar lu naturaleza y número de los 

di verso~~ modo~ de producoi6n, los mee.mismos de conexi6n entre 

ellos, y las estructure.e sociales resultantes, no s6lo internamen 

te en cada modo de producci6n, sino específicamente en 1~ relaoi6n 

entre loe di.versos modos de producci6n. 

Finu.lm.e~te, hay ~ue analizar la posici6n y la dinámica del 

fen6meno estudio.do en la foruu.ci6n econ6micosocial. Es decir, la. 

ciudad y el })roceso de urbanización dentro de la formación. Ha.y 

que conocer lu.s características del fenómeno, sus tondencias, sus 

funclu.ru.entos, así como su actualidad ·;l su potencialidad, siempre 

dentro y en reJ..:J.ci6n a la fo:rmaci6n econ6micosocial. Se su:;ione que 

hu.y un-~ reluci6n estructural y fü.námi ca entre LJ. formaci6n ( e.."1 nuee -
tro caso, caracterizada por la dependencia y el sub~esaI"rollo), y 

el crecililiento, forma y característic~ de la ciud.:;..d, ae lo urbano y 
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del proceso de urba.niza.ci6n ( en él apartado siguiente, 2 •. 3. Cara,s' 

terísticas de la Urbani,zaoión Dependiente; en el Esquema 4,. se. pre. 
' -

-santa en forma. sintética. ,esta relaci6n). 

A falta de un conocimiento· previo, rif:;'UI'oso y científico, '.de 

1;1 f'orro.aci6n econ6m.icoso.cia1 mexicana .(o, más generaJ;ment.e, lat1~ 

noamerioana dependien-te), tOD1siremos a.lgunoa de los traba;jos a.l :re!· 

pecto rea.J.izados por- autores como ( en riguroso 6rden alfab·6ti·cc>), 

Alonso Aguilar, Paul Ba.ran ( que s·e basa ~ Lenin y en: Luxentburgo')', 

Theotohio Dos Ss.ntos, Andre Gunder Fra.nk, Celso Furta.do, Elio :ta;., 

gua.ribe, Octavio Ia.nni, áJY ira.uro l'P..a.rini, A:!libaJ. Quija.no,. Rodol-· 

fo Sta.venhagen, etc. para elaborar un esquema que incl'Uia las cá.

racter:!sticas nula generales de la dependencia y del sul)de~oll~ 

concomí tan.te, de la forma.ci6n .econ6micosocial mexicana. ( 2h 

2.2.:l~l Dependencia y Subdesarrollo. 

,.J;,a relación dominaci6n-dependenoia :implica supuestos :previ<>'é .. 
.. 

como los· siguientes: 
·¡ 

En la situaci6n internacional usualmente no se relacionan 'SU 
'. 1 . ·.-. 

jetos eoon6micos con 1gua.1 po;~r de negociae16n económica, mili-

tar o política, sino· que unJ.s tmidades (m.uy pocas) ejercen 1nq.ü.8!! 

ciae asim,tricas e irreversibles sobre las .otras (que son mayo~ía)., 

de tal forma que pronto -se establece una relaci6n de dominador-d.2, 

m.:Lnado entre ellas. Se trata pueo de un. conjunto de hechos econ6-

l'llicos específicos acarredos, dire_cta o indirectamente, poi' un,
situa.ci.6n de irregularidad de fuerzas, en la cual se encuentran· 

involucrados dos o más unidades eoon6mi-cas: o países {Romeu1'} op.'ci t"). 

(2) Como es de esperarse, hay contradicciones entre los autores 
eonsul t~doa. Mo se entra -81?- mayor disousi6:;i. s9bre. tales con: 
tradicc1ones en est~ traba.Jo, sino que se 1nd1ca, de ser ne.. 
desario, por cuál autor se o:pt6.. Si bien se toman ideas. de;· 
todes ·ellos, la respon~abilida.d llltima del esqu~ aq'UÍ el~
borado .corresponde obviamente a la qu.e esto escr;Lbe. 
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El inicio de tal situación en variada. un país Juede influir 

a los otros por su mayor dimensi6n econ6mica, por su mejor dota

ción de recursos y actividades, por su gran desarrollo tecnológi

co, etc., y sj. bien algunas veces el proceso tiene su inicio en 

u.i'J.a conquista militar, esta etapa J)ronto pasa, y la establecida 

domiruci6n eco116mica es la. que tiende a ser permanente. De i:;:sta 

m:.tnera hay países ~ue imponen su preeminencia sobre otros, pero 

también la podemos encontrar actuando entre ref!iOnes de un mismo 

país, entre grupos étnicos, o en 11=1. relación de lJ.s ciudades me

tr6:polis y sus áreas de influencia. 

Las relaciones son irrever:-.;i bles porque hay ma desigualdad 

siem11re creciente entre los poderes de inversión y de compra entre 
\ 

arnb:J.S unidades econ6micas; los bienes y servicios se desplazan 

hacia la unida.d que ofrece l;;1.s rcnh~s más elE!Ya.das; ha.y una atra..2, 

ci6n perioanente de mano de obra hacia sec·tores cuya concentr:~ci6n 

de medico técnicos y financieros, de poder de compra, de consumi

dores, es más elevado. Con el tiempo eoto lleva a la concentracicSn 

del poder econ6mico en una unifütd, lu. dominante, y las relaciones 

de domino.ci6n se convierten en l.: característica permanente y en 

l.:.:. base que sustenta. esa unidad. El capi t::i.lir.m1.o, en su desarrollo 

histórico en .Europa y en los Estados Unidos, se ha expandido si[;Uie 

do los principios generales de la domina.ci6n, y aquellos p~Íses 

(unifü.idef3 econ6mic::ia) que lo detenta.n :,7 que son su resv.l tado a la 

vez, se h:J.11 convertido en los países dominantes, hegem.6nicor,, en 

el mundo. Los pa:!s'ee dominados, dependientes, son r,ues un rem.u

tado concomitante de los primeros. 

Las relaciones dependientes crean en la periferia modelos es 
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pecíficoe de desarrollo econcSiriicó., que se han llama.do genéricatn.el! 

te subdesarrollo, -y que parecen ser l)rocesos oara.ct·er!eticos del,. 
. -

capi te.liamo dominante, sobr·e todo ·en sus fases industrial, finan

ciera y de hamogenización dé los graneles sistemas (Furtado, c.,_ o~. 

c~t .• J •. El modo de pródU:oci6n capitalista se caracteriza,, entre 

otras ooaas, por una continua re:produco:Ldn ampliada que implica. 

tanto la reproducci6n igual en el seno de la formaoi6ri social ~ 

que se arioya, como la expansión y predominanci:1 fuera de su fo~ 

ci6n. As! J.)Ues, hay, como ya se indíc6, ·dos tipos de con~rádiooi~ 

nes básicas, unas debidas a las .relaciones de producción dentro 
., 

del sistema, y otras basadas en el desarrollo desigual debido a. 

la. dominao;i.Ón-dependencia,_. que ae manifi'estan en el int·erca.mbi~ 

no equi ta.tivo del centro con su .periferia y en la confJiguiynte· tra.n.! 

f.erencia d:_~- ou.r,ital de ~- 'unidad a otra. De esta -manera., ~ exc! 

dente· econ&nico produoido en la periferia depend.ient-e se a.c'umu:ta 
', 

en el centre) o país metr6p_oli. Así pu.es, hay explotación. Una 

vez esta.ble:cido el sistema, opera en tal fo:rma. que se tiende a 

aumentar siempre la explotao~mi que acarrea.la domina.cidn. Las 
·> ~-- .. - ,, . 

na,ciónes dominantes, o unidades econ6micas dominantes nacionales 

(o moder11amerite tra.nsnaoionales) progresan rápidamente, acumulan 

ca.pi tal y pueden hacer si.empre, grand.es .reinversiones ampliad.as, ya 

qu.e m.o s6lo ouent.an con sus propios recursos, sino tambi~ con/los 

provenientes de los ·pa!ses domina.dos, mismos q_ue; en forma conQolDi -
tan.te, tienen un ava.t1:ce muy .,lento y diflcil. 

En la_ divisi6n internc1.oional del traba.jo, surgida por efectQS. 

de la dominaci6n, too6 a lo.s :países subdesarrollados el proporci~ 

nao sus recursos naturales, renovables o no, explotándolos apenai;:r 

·;., 

·i 
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con un mínimo de recursos ténioos, La ley de las ventajas compa

rativas hizo parecer conveniente t:11 división, pero coloc6 a estos 

países en 'una si tru.ci6n de atraso tecno16:~co muy grave, y sin C! 

¡,ital acumulado y factible de inversi6n, lo q_ue los hizo cada vez 

más dependientes. Las formaciones econ6micosocL~les dominadas y 

de-oe.n.dientes desarrollaron una articuJ..J.ci6n de sus propias estru.o . -
t~_:ro.s econ6micJ.s, políticas e ideológicas que expresan relaciones 

constitutivas y asimétricas de las estructuras de la formaoi6n do 

mino.nte. De esta .man.eru., dentro de las formaciones dependientes 

se reproducen las relaciones de dominaci6n que la ligan con su 

centro. 

Las contrcl.dicoiones inherentes a. todo ·el sistema global lo 

hacen muy dinámico y así, por efectos del desarrollo capitalista, 

podemos considerar que se han presentado las siguientes etap~s 

(basadas en Furt~do, op. cit. y Poulantzas, N., 1974): 
, 

a) l.:ons•. ti tución inicia.l de un am.bi to prOIJio de influencia que 

se basa en un colonialismo depred.atorio que traslada riquezas de 

l~ periferia al centro, mediante tributos y alcabalas, explotaoi6n 

m.i~era y monopolio del comercio. 

b) Exportaci6n de m.erc:ancÍ;;.i.s de la. metrópoli a la periferia, 

en una. relación capit,.3.liata•Comercial. Est.:J. etapa se desarrolla 

con la revoluci6n industrial que permitió la producci6n I:1;;1.SiY:J. de 

bienes en 1~ metropÓli, y su exportación a l'i periferia dominada, 

constituida por el ámbito propio de influencia. En esta fase par! 

ce ser que la divisi6n del trabajo entre centro-periferia. 2s esen 

cLümente la di visi6n entre industria (y ciudé:4d) y minería. y agri 

cultura ( y campo por ende) y la relaci6n de e}..'})lotaci6n ti ena·e a 



interiorizarse dentro de la. fom.ación dominada (ciua.ad-camp.o; ~e~ 
,. 

gi6n desarrolla.da-región deprimida, et·e.), iniciándose ·.as! un d;é..; 
(. 

sarrollo desii11al. 

e) Ex:porta.ci6n de capitc:1les, en un sistema de domina.oión .fi-

nanciero oapi·talis-ta, para la indust·riali_zaoi6n de la.··periferia. 

La :producción llld.siva de bienes, mediante esta industr1alizacf6n 

inducida desde el exterior, res1)ondi6 a. patrones de consumo impues. 
~--. 

tos desde el centro, o copia.dos a ~ate por las clases dominantes. 

de l.os pa:!ses subdesarrollados. Se di6 una supuesta moderniza.Qt~ 

consistente en un proceso., continuado de adopci6n de patrones d.e 

consumo 11ropios de un modelo dominante y desarrollado·, por la e;! .. 

se burguesa de un pa,:!s dominado y subdesarrollado. La. explo~aoi6:ri_· 

crece, aumenta la deca.pitalizaci6n y, por supuesto, hay C4<lá. vé:Z-. 
' ! .. , 

mis dependencia. de la metr6poli o cent?'o. 
. " .. 

:Esta Última etapa puede dividirse en tres fases; la primer~, 

la fase de transición, se caracteriza por una competencia, un éq'aj;_ 
. . ¡ 

librio inestable y Diuy conflictivo entre la expoftaci6n de mer.~ 

cías o la exportaci6n de capitales para la industrializacicSn de la 
periferia. La. segunda etapa, que se desarrolla entre la.s dos~-

. ·: ~---
de:::: guerras mundis;les, se caracteriza por una marcada expo:rt.;icilW,· 

de ca.:pi t,.:~les del centro a su periferia. y por la i11dustrializaci61i 

dé ésta, siempre bajo patrones de consumo propios de~ oentroJ Las 

relaciones políticas de dependencia se acentúan, así cdm.o las oon . 
. -

tradicciones, tanto externas (centro-periferia), como .intern.is et;1.' 

cada form.aci611. Por otro la.do;, un hecho qJ1e· había venido gestándo. -· 
se desde etapas anteriores, se hace claramente palpable en ést~ 

el explosivo crecimiento dentógrt!fico de .los paÍ$es depei:iaientes, .• 



La Última fase, la actual, se caracteriza por la internalización 

acentuafüi. ele L;1.s relJ.ciones de producci6n clomiru.;1.dJ.s, en el seno mi. 

modela formaci6n dependiente. Los capitales imperialistas no d.2, 

minan atora. desde el exterior y por l:.i reproducci6n i~l de la 

reL:;1.ci6r. a e dei-endencia, sino que est:.1blecen su do:::ninio directa

mente fü:. J.:..:. fo1'w,1.ción dominada. Es un.~ et-:;1.pa de hom.)genizaci6n del 

polo Cún 0u periferia., y cuyas }Jrinci:pJ.les ~1.:n.ifestaciones son un 

siem:ure creciente desarrollo del subdesarrollo: a ~or industria 
~ -

lización de la periferia, corresponde un mayor subo.esarrollo com

:p:1.r ;;.tivo; hay bloqueos econ6micor:. c1ue oriel:ta.n, enca.uza.n, dirigen 

L:.. economía dependiente; se acentúa y 1)rofundiza la. división entre 

el centro y su periferia. dependie.:te (a resar de que tiende...'11 a ho 

mogc~iza.rce), y entre los diverso;:. :e;rupor: y sectores a.entro de ca 

da. formJ.ci6n, lo (1ue c~a desarticulaci6n interna ele las relaciones 

socL.i.lec, de m.J.neru. muy notoria en la fo!'I!laci6n dependiente, don

de todo se agr:.Lva además por la enorme :presión demográfic:i.. 

Las ciucb.des y lor:: procesos de urbEudzaci6n de los ra.íses sub 

denc.:.i.rrol.lados son producto y parte a la vez del proceso de evolu

ci6n Ct<·;1.ta1ista. iraperi:1.lii:":t:1.. r-3on ciudJ.des :t procesos de1)endien

tec, de ,.:1.hÍ que l)oclam.os verlos, :_u1a.li~arlos y ex1)li carlos como un -
gen~rico 11roceso de urbanizaci6n de¡)enlii en·te, dentro de ung, io.rma. 

ci6n ec1)n6mico oocial subdesarroll.1fü.i, domin,.ida y depe~1diente. 

2. 2. 3.3. La ~gina.lidad. 

Hay ;:;r::mtes discusiones y d.iscre,1u-1nci.::i.s con respecto al con

cepto de m.1.r:1in.üi::lao., a su contenido y u. su utilicl-J.d como instru 

mento de análisL- de l:::i. re:1li,lad econ6micci, soci~l, políticJ. y cul -
tur .. i.l en Am.éric:ci Lntinu.. Sin ertú) .rso, eo obvio que existe un gran 
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sector .de la pobl.aoi6n cuya existenoia.y características s6lo pµe -
den explicarse con conoept.os tales como marginalidad, y que son 

un producto inherente aJ. a'ttbdesarrollo y al creoiin.iento demog:rd!! 

co explosivo, c.aract~r!stico de estos pa:!ses. 

Jh .América. Latina, y en tien1:pos relativa.mente retc:i:ent~s, ·el 

concepto de margina+ida.d· ha. sido propuesto para defintr • si·t'U! 

ci6n ~specífica, en la que· se encuentran involucrad~s grandes ma
sas, sobre todo urbanas. La poblaci6n de este suboontinente tien~ 

de a duplicarse cada 25 a.fios, y debido~ la situaci6n de dependen 
. ·-

cia, que ha origina.do un desarrollo desigual y dependiente o sub

desarrollo, no se pueden crear·tantos empleos, como poblaQ~6n qu~ 

anualmente a.s1)ira a ellos, por alcanzar la edad de· pro.Q;uctividacf 

econ6mica. En el campo se rompe as! .. el precario equilibrio ~co1J .. 
gioo rur~¡. hay cada. vez más pohlaoi6n .y no se abren tantas ti.~"!'" 

¡ ¡. 

rraa nuevas al cultivo, ni nuevas ocupaciones rurales con esa m:ts 
\ • 1 ...... 

~f. ; · . 

. ma velocidad, por lo que la pobla.ci6n migra hacia las urbes •. Pq~ 
. ·¡. 

otro iado,. frecuentemente la modernizaci6n y técnifio~ción en 1a 

ex¡>lota.ci6n a.gr!col.a aumenta :jl rena.imiento del tr9.bajo huma.no ·a 

tal grado, g_ue aparece la desooupaci6n y sobra mano de obra ·que 

también migra hacia urbes. En ambos casos hay factores estru.ctur~ 

les que muestran la incapa.cida.d del sistema para hacer frent·e a. 
sus problemas de rápido incremento demográfico .I*Ural y desocupa.

ci6n p9r tecnificaoi6n agrícola. 

Por otro lado, en las ciudades el incremento demógráfico t·am -
bi6n ae ha presenta.do. En principio se suponía que la. industriai.!,. 

zación y la. urbanizaci6n, por s! mismas, tendían a f~ÉlllpX el rápi ·-. 
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do crecimiento vegetativo de la población, ?oro se ha visto que n~ 

sinmpre es así. Lof; patrones de comportJ.miento biol6gico de una PE, 

bLtei6n no ca..'iilbian de un· mes a. otro, con el cambio de residencia 

del campo a la ciudad, sino que se mantienen por aJ.gún tiempo, ·C.2, 

mo sería el caso a.e Ixtapalapa y Netza.hualcóyot1, en México, en 

41-::e se siguen conservando los patrones demográficoe rurales, aún 

cuando ambus formen ya parte de la eran metr6poli México (Ba.taillo1 

c., 1968). 

Debido al desarrollo desigual, hay regiones deprimidas junto 

a re¿;ionea desarrolladas, lo que hace que por efecto-demoatraci<Sn 

los habitantes de las primeras se sientan atra!dos hacia los mej~ 

rer. niveles de vida. de los segundoe, la mayor redi tua.bilida.d del 

trabajo, etc. Eate fenómeno se da tambi~n entre la ciudad y el oam -
po. En lJi~;ioo hay gran<1es desieu,c1.ldades en la productividad del 

traba.jo entre la ciudad y el C;J.m.po, desigualdad que se manifiesta 

también en gr.l?ld.ez diferencias en el nivel de vida, en la dotaci6n 

diferencial de servicios pÚblicoi-3 y asistencia.les, etc. por lo que 

gro.n 1,urte de la migracicSn ea rural-urbana. 

Por otro lado, en l:.:1.s ciudades no se puede, econ6mioa., social 1 

cultur'11, pol!tico-admini~tra.tivo, abaorber con igual velocidad tw 
creciente poblaci6n, por lo que lor:: mierantes pasan a ser poblad~ 

res no p,-...1.rticipantes estructu.r:i.lmente de la vida urbana.: son los 

grupos m~gincl.les. Se da una transferencia. de m!3..l10 de obr~ de tm 

sector (rural) a otro sector (u~bano), que adem:Ís tiene su propio 

y creciente desarrollo demográfico vegetativo, sin que se creen 

en la ciudad los empleos inclustrLües y /o de servicios necesarios 

pa.ru. absorber a tod.a e~ta poblaci6n. Aparecen los desocupd.dos, las 



o·cu,pacione~ antiso.ciales,, .los empleos de. ba;ja prod'1,ctívidad. del. t;tta. 
' ··-

bajo (no vale el trabajo por que lo·que·pr.oduce·ca.s± no tiene V$..;. 

lor de. oa.mbio) y el su,bem.P,léo, .asociado .a las masas marginales -que 

no parti ci;pan n! activa ni. pasivamente en la crea·oi6n. y disfrute· 

dé los bienes y servicios,. ni son sujetos de. poder,· .ni; ·s~quiera 

tienen aooeso a los, niveles m!nimos de· éiecisi6n. 
- . J . 

Ellos ,son eetru.cturalmente. diferentes de .ilos. pobres que .c·a.recen. 

de. los ingresos necesario~, para hacer frente a sus n~esidacies el,!· 

mentales, pero que contr-i~eil con su tta;baj9 a la c:r8'¡,Lc.i"6n,: de la 

riqueza. na_cional ( como loe obreros de México o dé Puebla.);. -se d,1·-
., ,:. 

fereno!a.n ·ta.mbi&t a.e los precaristas, que son aquellos para lo~. 

que no hay babi taci6rt, s01,.'Vicios o espacio. urbano adeou.a.do.,. pero 

·qué son parte actuante dentro de la ea,trjlotura eoon6mioa nacional 

(como loa ,~raba~adores de la. :petroqUÍinica en Coa.tzacoa].cos,:.- ·que, 

Viven· .. en el pantano o sobre los a.renales:). 
( . 

·:rro- .es ·posible consld,erar a los_ f:leotores ma.rgínál:es· --cOJno. los 
. . ' 

grupos que constituya el· moderno. ej &rci:to de reserva µ¡du~triaJ.:, 

i,orque dad9· el desarrollo ·t.~~l6gico mod'ernQ, e1 excedente;. eoonf. 
,.:,~ ~~ ., ' 

.mi.co suceptible de ser dedicado a la inv:ersi6n, y lo¡a· 'bloqueos-;~~! 

ii6micos que erio~uza..."1 toda. inversi6n hacia. los ·sectores al ta.m.e,it~ 
rentables, no será p.o.~ibie nunca. absorberlos como mano::· de· 0,b:éa 

trabajadora. en la indu~tria.. Su mera , existencia · repr·es~ta jma· 

contrádicci-<Sn, ·dentro de: lá. urbe, de la etapa del -~apltalisttto· -~.;. 

perialista :prese:nte. 

La superconcentraoi4n. urbana .de :b±enes y servicios, que ·ha .. 

dado el giga.nti$1Ilo :urbano ·,en .América Latina, tanibién a traido, en., 
,f:orma. concomi ta.nte, _.grandes _masas margina.das. que no pártioi:Pán ·~ .. 

·i· 
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la vida nacional, y cuyas posibilidades futur.J.0 de h'.lcerlo, dentr 

de la misma estructura., son ca.si nulas. Loa margina.dos urbanos PU; 

den encontr:iI"se en las callampas chilenas, en la periferia. de la 

Ciudad a.e México, en las lla.mad:1s ciudades perdidas, o en las zo

nas menos propicias para la vida urbana en cualquiera. de las ~ 

des y modernas ciudades de .América Latina. 

La existencia de marginJ .. dos urbanos, además de ser un resul

tado del proceso de urba.nizaci6n dependia.YJ.te, que a su v-1z es re

sultado del impe~ialismo en su expansión en los países dominados, 

impone característicaa específicas al mismo proceso genera.l de 1J! 

banizaci6n, en un Hecanismo continua.do de causa-efecto, y de aquí 

la necesidad de considerarlo tarabién como una categoría, a.demás de 

que es un obvio resultado. 

He.moa visto algunos hechos básicos que nos Da.blan claramente 

de la imrortuncia y de las tendencias del proceso de u.rbaniza.ci6n 

que se da en América Latina y en forma específica en füéxioo; tam

bién hemos considerado alg,.ma.s hipótesis, entre la.s que se encuen 

tran aquellas que relacionan.,.el proceso de ur1)anizaci6n con las 

caractcr!sticas de la fo.rmaci6n eoon6micosocial dependiente, o a

quellas otras que coni::-dderan var.ioé procesos específicos, el de

mográfico, y el físico, el económico, el político-administr,¡tivo, 

el social y el cultural, como los componentes principales del nro . -
ceso general de urbanizaci6n, y acepta que hay tmo. rel:lción entre 

ellos, de tal manera que usualmente uno, el demográfico, encauza, 

orienta al proceso general. El rápido increm.(mto urbano y el pro-

ceso de urbanizaci6n ha..~ dado tipos de específicos de urbanizaci6n 

que pueden consid.er~rse como manifestaciones de la urbanización de 



penc1iente: la. ·uroanizaci6n desviada, .. la., rura.liza..oi6n dél proóes9 
l ;• 

de urba.nizaoi6n, la deaurl>a.nizaci6n, etc. Estos procesoei espec{f!, 

.~os s6lo pueden entenderse y explicarse dentro de oa.t·egor!as má~: 

amplias, como la. formaci6n econ6mico-sooiaJ., la dependéncia y·él 

subdesarrollo y la ~ginalidad concomitante. 

~- 3. 0aracter!stioas2 de la Urbaniza_oi6n Dependi'ente. 

En síntesis., nos proponemos estudiar· la ciudad·, lo urbano, a 

través del proceso de urbaniza.ci6n. Oons:!-deramos que.el proceso 

general de urbanizaoi6n está compuesto de irarioe otros'. prooesos 

específicos: el demográfio·o, el físico, el social, eJ. cultural, ,él 

político-administrativo y el económico. Hay una relaci.6n· funciomal 

y determinante de los proo·esos específicos entre· sí y dentro del 

total, el proceso general de url1anizaci'6~, y tSste Últiin.o a su vé•, 
forma parte estru.ctural de un sist~ mayor, el ca.pit.alismo depen: 

' ·I --. 

dien~e • 
. ; i 

OQ.nio ya se indi.c6, uno de los prooesos espec!fióos, eJ1 det!i~ 

grlfioo, ha tenido en füéxico un desarrollo acelerado en los úl.~1.

m,os 40 a.flos, lo que ha lleval~, dentro de posicioneef-.múla~eral·~s 
•"f~ ,.: 

y extremistas, a consider~ que el problema ·y la. oa.ra.óterística 

urbana radican en la sobrepobla.oi6n. Dentro de esquemas· com.o ~s~,: 
te, se ha es.tudia.do y explica.do el proceso .de urbanizaci6n en: re

laoi6n al fuerte incremento demográfico. Hay un rápido: creciinieJl:7to 

rural que ocasiona. la f30breexplotaci6n agrícola, con sµs coneci'd.os 

result .. 1dos (empobreci:mientp de tierras; uso máximo .d.e recursos no. 

renovables, como el bosque, el agua, etc.), a.parece la riecesid.a.d 

de abrir nueiras tierras a+. cultivo (hay que ganar tie;rra a :la pr!. 
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I 

der:i, a L1 selva, con los :problemas eco16gicos consiguientet; se 

usa el monte y el eri:.11 no ,•u~ceptible de explotaci6n agrícola, 

para explotaci6n agrícola, lo ~ue da una ínfima redituabilidud por 

hombre y por unidad de tierra, y destruye aún más los recursos, 

sin resolver el problema), hay que crear fuentes de trabajo rural 

( no li,<;;¡J.das con la explotación agropecuaria directa y s:!. con la 

conercializ~ción e industrializaci6n de los productos campesinos, 

junto con la implementaci6n de programas de grandes obras pÚblicas 

y de infra.estructuri, para absorber la. siempre creciente mano de 

obr:J. rurd.l, etc.), y existe también la necesifüid de extender y ª!! 

mentar los servicios público-municipales, los servicios asisten

cia.J.As y l:J, educaoi6n en el campo, más allá, siempre, de l:J.s pos! 

bilirl.:1.d.es rea.les del erario público. Como lo anterior no es posi

ble, dada la actv.a.l estructura econ6.nica del país, se da un no de -
sarrollo rural, que ocJ.siona l:1. expulsión de l'.l poblaci6n, que 

emi¿;ra hacia Lis urbes. 

En las urbes el proceso se repite: hay un rápido incremento 

de léi pobl.:1.ci611 ( crecimiento n--Ltural m;!s migración interna), con 

un no crecimiento concomitante del ambiente urbano (no hay más 

esp:.1.cio físico urbano, falta halJi taci6n, calles, drenaje, agua, 

electricidad, etc.) y con un no desarrollo econ6mico urbano con-

junto, que peiinitiese crear tantos empleoa industriales y de ser

vic.i.o como son necesari.os, tanto pa.r:1 los migrados como para la. 

población urbana que continu.J.ID.en·te llega. a la edad de producti

vit::l.:.::i.d. Surgen así l:ts grandes m,;1.sae mil!"gina.les, las zonas de pr! 

carisma u~bano, con los problemas oonsigtúentes y como un primer 
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indicio de crisis en la sociedad global. 

El.forma esquemltica, el modelo quedarfa aef: 

Esquema 3. 

Primer Eªªº' 
• R4pido crecimiento de la poblaci3n rural 
• junto a un no crecimiento econ3mico·rural 

que ocasiona: 
---+ expulsi&n de la poblaci&n 

(migraci3n hacia las urbes). 

SeJ.UndO paso: 
• Rlpido crecimiento de la poblaci3n urbana 

( tanto per crecillient.o natural urbano, có11e 
por migraci&n interna), 

• junto a un no crecimiento del aabiente urba
no y de .la econem.fa urbana, 
que oeasien¡.: 
~ poblaci5n marg.inada, zonas de precarismo, 

que llevan hacia o sen fndicea de crisis. 

En el esquema anterior, lo acelerado del proceso de urbani

zaci&n y aus problemas coaaiguientea, son vistos como resultado 

exclusivamente de u incremento de ta poblaci&n. Asf pues, . se 
1 

usa el crecimiento para explica~ el proceso. En realidad no se 
., 

hace m&s que describir adecuadamente un fen&•no, pero:no se le 

explica. Por otro lado, tubiln puede verse no s&le como ~esulta-, 

do de un. rlpido incremento demogr4tico. sino m4a bien éomo u :dese-,. 
1 

quilibrio entre poblaci&n y recursos, eapleoa, serv1·c1oa, etc. y 

en este ca•o serta dicho desequilibrio el que podr!a, a un· cierto 

nivel, explicar el proceso de urbanizaci3n, cayendo en la ais•a 

falacia de la tesis anterior: usar la descripciln del fen&aeno a

nalizado como un modelo para interpretarlo, en un. claro empiricie•o:., 

Siguiendo el modelo de crecimiento acelerado· de la po'bi•ci&~ 
' 

que ocasiona acelerade proceso .de urbanisaciln, para renJ.áU' lite 



iltimo hay que regular el crecimiento de la poblaci~n. Para 1~ 

be no s~lo se han visto posibilidades alrededor del control da 

crecimiento natural de la poblaci~n, sino tambiln en relaci&n 

migraciSn rural-urbana, y hasta se ha llegado a hablar seriam~ 

de aprobar regulaciones legales que impidan la migraci!n haci& 

urbe, o incluso hasta de crear parapetos f!sicos contra la aig 

ci!n, como ser!an los anillos verdes alrededor de las ciudades 

de migraci~n, o la no apertura legal de nuevos espacios urbano 

rala habitaci!n. 

Hay que analizar el fen&meno dentro de esquemas mayores, 1 

nos expliquen no s!lo el r&pido crecimiento de la poblaci!n, s~ 

tambiin el no desarrollo econ3mico concomitante, tanto en el ca 

lo que frenar!a la migraci~n rural-urbana, como en la ciudad. 1 

conducta demográfica de una poblaci&n y su forma total de Tida 

penden de la formaci!n econ&micosocial del grupo. Si bien en J 

que respecta a la conducta biol&gica en la reproducciOn, el dete 

nante genltico es b4sico, se sabe que las manifestaciones de 1 

conducta biol~gica eetb determinadas por la !ormacic!n •. Por e jE 

plo, se sabe que aquellos grupos que tienen baja productividad 

trabajo, nula seguridad social, gran inestabilidad econ3mica, E 

tienden a procrear un n&nero mayor de hijos, ya que ven en este 

una salida· econ~mica: cada familia cuenta con más mano de obrE 

real o potencial para su sustento; el sustento de los viejos e, 

garantizado por una siempre existencia de parientes j&venea, e1 

Y todos estos aspectos est4n determinados por la fomacian ecoI 

mico social, cuyas relaciones de producci~n fijaron el valor dt 

trabajo, tanto real como en servicios. 



1'11.oso~. 
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As{ pues, el capitalismo dependiente, en este nivel de anlii-

sis, puede proporcionarnos etro marco te&rico de reterencia para -

explicar-el proceso de urbanimaci4:n y aus ~araeterfsticaa, y que va 

ala all4 del crecimiento demogr4fico, y al cual incluye adem4a. 

Regresando al planteamiento de nuestro problema, tenemos que 

aceptar que no se trata s&lo de un exceso de poblaci&n, sino de un 

claro· deseg,uilibrio entre ¡oblaci&n z fuentes de trabajo, aerTieita, 

espacio urbano, etc. Es decir, se presenta un desajuste ,entre el de

sarrollo de loa procesos eapec!ficoa del proceso general de •rbani

zaci&n: hay mayor desarrollo del proceso demogrlfieo en relaeian. a 

loa procesos econ&aico, ffsico o eeel3gico, social, cultural y polt

tico-administrativo, y ee da ent&nces una desTiac1an del proceso de 

urban.izaci&n, ruralisaci&n del proceso de •rbanizaciln, desurbaniza

ci5n, etc. y todos pueden ser considerados, como ya se ha indicado, 

como manifestaciones del proceso de ur@banizacil:n. dependiente. 

En nuestro caso, cuatro ciudades.mexicanas y p,r extena.i3n lat.! 

noamericanas, el rlpido proe•so de -urbanizaci&n se da dentro de un 

pafs _que tiene relaciones de dependencia, con un desarrollo desigual 

y depend.i.ente (subd,esarrollo). Debiclo parcialmente al explosi'fo cre

cimiento de.mogrltico, ademls de la aceleraci&n misma del proceso de 

urbanizaci&n, aparece el marginalismo urbano, que una vez presente 

pasa tambiln a ser causa de especificidad del proceso de urbanizaciln 

dependiente. comideramos que hay relaci3n causal entre la· formaci&n 

econ!mico social cie capitalismo dependiente, el explosivo crecimi.ento 

demogr!:tice y la marginalidad en las urbes, de tal forma que se ·de

terliina a la ciudad y a su proceso de urbanizaci&n en general •. Pro-

1 

i 
·f· 
; 
¡ 
} 
! 
) 
l 

¡ 
¡ 
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ponemos el siguiente modelo para explicar el proceso de urbani! 

ciSn en Mlxioo y que tal vez podr!a extenderse a Amlrica Latin• 

en forma esquemltica el modelo es el siguiente: 

Esquema 4. 

R!pido incremento Migraci3n 
/emogr4fico =------..... > rural-urbana 

Capitalismo Formaci&n 
imperialista econ~mico-

~ social: DE~ 
PENDENCIA-;- __ ~ 
SUBDESARRO No desarrollo e- R4p1do increme 
LLO •. r - cono3mico conco-~ deaogr!fico ur 

mitante.~ ~., ~ 
ma~inalidad urbanizaci~n 

e ) dependiente. 

---> relaci&n causal -<-->interrelaci~n 

En situaci&n de dependencia y subdesarrollo y con r4pido ii 

cremento demogr!!ico, no ea posible frenar la migraci~n hacia 11 

urbes, porque no es posible crear tantas fuentes de trabajo come 

poblaci&n que alcanza la edad de productividad; ni es posible el 

las ciudades dotar de servicios, empleos, o hacer crecer la plaJ 

flsica urbana con la velocidad requerida en relaci5n a la acelc 

ci~n del proceso demogr!fico. Lo anterior no es posible debido 

la formaci!n econ&micosocial que tiene como caracter!stica eseni 

la dominaci~n, que implica una decapitalizaci~n y un dlficit eci 

mico continuado y acdulable. En otras palabras, no hay exceden· 

econ!mico suceptible de reinversi~n, para ampliar y expandir el 

tema, de tal forma que se tengan suficientes empleos y se teng~ 

nuevos exceden•es econ!micos que se utilicen en servicios y otr1 



De esta manera se presentan la marginalidad urbana y el proceso 

de urbanizaci6n dependiente, y la primera, una vez presente, va·a 

afectar, encauzar, no s6lo el proceso general de urbanizaci6n, s! 
no tambi,n el desarrollo econ6m.ioo (mejor dicho: el no desarroxlo 

econ6mico o subdesarrollo) y, en general, a la formaci6n econ6~ 

mico social, a la que agrega una nueva contradicci6n. 

Por otro lado, la urbanizaci6n dependiente que implica gi

gantismo urbano, necesidad nunca ·satisfecha de servicios, earen.. 

cias, desempleo, subempleo, empleos no redi tuables y antis0cia:J.ea, 

etc. pronto pasa también a formar parte de los mecanismos que .acea, 

túan la dependencia característica de la formación econ6micoso

cial. 

En este trabajo nos proponemos analizar cuatro ciudades mex! 

canas, utilizando el modelo analítico-explicativo propuesto. Para. 
' 

ello es necesario analizar el proceso de urbanizaci6n de estas ci~ 

dades no s6lo ~ sus manifestaciones más generales, sino tambi~n 

alrededor de datos concretos, de hechos citadinos, de los formas 

de vida y de las instituciones urbanas, Tambi6n es necesario com

parar las cuatro ciudades entres!, para obtener los hechos que 

podrían ser los esenciales del problema. 

En loa capítulos siguientes se presentan los resultados del 

estudio de las cuatro ciudades propuestas: Coatzacoalcos, Puebla, 

Oa:x:aca e Ixtapalapa (Cfr. Mapa 1), y en un Último capítulo se ha

ce el análisis comparativo y se obtienen las características esen 
_1:-

ciales del proceso de urbanizaci6n dependiente. 
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3. COATZACOALCOS 8 EL LUGAH IOl~DE HAY OULEBBAS ENOEE.RADAS. 

3.1. Introducci6n. 

Sobre la costa del Golfo de México, hacia el sur, se encuen

·tra situada la ciudad de Coatzaooalcos, en la desembocadura del 

río del mismo nombre (Cfr.Mapas l,2)Coatzacoalcos de nuestro tiem -
po és una urbe que muestra un proceso acelerado de crecimiento 1 

es el centro de una extensa y variada regi6n de gran importano1$ 

e con6mica, que congrega buena parte de la petroqu:!mioa nacional_t 

es el paso obligado hacia el sureste del pa:!s, y, finalmente, e_., 

w:i.o de los principales puertos mexicanos de altura, con una exten -
sa y bien protegida rada natural. 

Primero fué una pequefia ciudad, asiento del conquistador es

pafiol para el dominio colonial de toda la regi6n; después sirvi.6 
i 

de lugar de paso de las mercaderías que iban de wio a otro· océano; 

luego fu' la ciudad de servicios, el puerto, la terniinal de f;~r! 

carril de las empresas petroleras, era el "pueblo de la oom:paiÍ!a" 

para los funcionarios y t,onicos :petroleros y la "ciudad percU·~n 

de los trabajadores, y ese carácter de ciudad mÚltiple, qu~ llega 
·• 

hasta nuestros días, es lo que singulariza a Coatzaooalcos. 

La ciudad acaba por ser conocida con el nombre dé la regi6n 
1 

~ue le rodea: Coatzacoalcos, pero fu, fundada con otro nombre más 

pomposo, la Villa del Esp!ritu. Santo en la Nueva España. A1 fines 
1 

del siglo XIX se le da otro nombre: Puerto México, que en los afios 

JO desaparece oficialmente y ·vu.elve a denominarse Coatzacoalcos, 

palabra náhuatl que quiere decir "lugar despoblado donde hay Cal,! 

-br1:1-s encerradas" (Molina, A., 1966. Relaci6n Geográfica de 1~0. 



1928. pp. 171-2). La gente del pueblo le llama Coatzacoalcos,su n. 

bre oficial es ese,Coatzaooaloos,pero la "gente bien", altos em

pleados y técnicos de Pemex y de las otras compafiías de química 

básica, le sigue diciendo Puerto México. 

3.2. Anteceden-tes Históricos. 

A la llegada de los españoles, 1520, la regi6n estaba ocupa

da por un grupo de aldeanos agricultores y pescadores, seguramen

te de habla náhuatl. Estos grupos vivían dispersos en la regi6n, 

ocupando 76 peq_ueilas aldeas rurales, sin inicio de planificaci6n. 

La regi6n comprendía la desembocadura del río, la Última parte de 

és·(ie y ciertas áreas adyacentes (Díaz del Castillo, B., 1937. PP• 

90-96. Relaci6n Geográfica de 1580. op. cit. pp. 170-80. Cortés, 

H., 1963 , ortiz de AYala, '.i'•, 1965) • 

Por 6rdenes áe Cortés, en 1520, la regi6n es conquistada por 

Diego de Ordaz, y tal vez desde esa época hay ya pequeños asenta

mientos espafloles. m 1580, sin embargo, se funda oficialmente un. 

poblaci6n de espaí'ioles: la Villa del Espíritu Santo en la Nueva 

~s1:.iaña, por un ca1ütán de Cortés, Don Luis Marín, 10 soldados co; 

quistadores más y 80 vecinos. 

La Villa se funda en la desembocadura del r!o, en la margen 

oeste. La elección de tal sitio se debi6 a factores econ6m.icos y 

a factores políticos: control de la agricultura y de los recursc 

naturales regionales, control de la poblaci6n indígena regionalJ 

control de un paso factible hacia el sureste y poseai6n de un p1 

to marino y fluvial 4.ue permi tieae cierta comunicaci6n fácil, e< 

mo Cortés lo hizo saber al rey Carlos V al6rún tiempo antes (Figt 
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roa, A.J., 1966. pp. 18-19. Cort~s, op. •it.). 

El. patrón de asentamiento en tal época probablemente segli:!a 

un plano en cuadrícula, oon un centro cívico ceremonial oompues~o 

de una plaza cuadrangular, a cuyos lados estaban los edificios 'pJ! 
blicos principales: iglesia y oficinas del cabildo, de acuerdo a 

los lineamientos comunes para esa ,poca. La principal funoi6n de. 

la Villa del Espíritu Santo era de tipo político-administrativo 

y, secwidariamente, sitio de paso terrestre y marino. El río con!! 

tituía una fuerte barrera hacia el este, tanto para el crecimien -
to de la ciudad, como para la extensi6n de su área de influencia, 

pero también era una vía de comunicación con los poblados y zqn;as 

del interior y permitía cierto comercio marino. 
1 

¡. 

En los dos siglos siguientes a su fundaci6n, XVII y XVIII, 

Coatzacoaloos no prosperó, sirio que .su importancia decay6, lo que 

pudo deberse tanto a que la empresa de la conquista había te~!. 

do y a que la economía indígena había sido destruida 1 aún no ~e 
-establecía otra forma eficiente de explotar los recursps, óomo· a 

las constantes incursiones de los piratas del Golfo, que nó s61<> 
interrumpian y estorbaban el tránsito marino, sino que también a

tacaban a ~ Villa. Tal situaci6n determina que Ivlinatitlán, pu~blo 

español localizado 1·8 Kil6metros río arriba, obtenga una mayor i,m 

portancia como ciudad y como puerto. En 1746, un cronista «uce •La 

Villa del Espíritu Santo se haya hoy totalmente desierta y de. to 
que fue s61o le ha quedado el nombre •••• • (Villaf;lefior y Sánchez, 

J.A. 1952, PP• 369). 

Para fines del siglo XVIII, sin embargo·, el gobiemo rea-1 8,! 

pañol presta especial interés a la regi~n. y a la f1111;1 en conse-



cuencia, al 01·denar levantamientos y estudios con la idea de unir 

loa dos grandes oceános, con un paso a través del Istmo de reh~ 

tepec (Figueroa. A.J. op. cit. y Lucas Alanian, 1854, p. 407-408). 

Tal idea, como es bien sabido, aparece varias veces más a partir 

de esta época, y llega hasta nuestros días. 

La importancia de la región misma, o el resultado de los es

tudios mencionados en el párrafo anterior, auspician que en el 

primer tercio del siglo XIX se realice 1ll1 :intento de colonizaci6n 

francesa. Entre 1629 y 1830, tres expediciones procedentes de las 

regiones francesas de Orange y Valence llegan a Coatzacoalcos, de 

acuerdo con un contrato entre una empresa de colonos y el gobier

no mexicano, y continúan a Mina ti tlán, el puerto y lugar más im

portan tes en tal época. Algunos meses después la expedici6n se 

deshace y gran parte de los colonos se esparcen por toda la región. 

Algunos de ellos se asientan en Coatzacoalcos, lo que parece haber 

servido de fermento a la ciudad (:Mansi6n, Hippoli te, 1831. Charp!_ 

nne, P. 1836),que sin com:petir aún con Minatitlán, el puerto y lu 

gar de paso más importante, empieza a tener un cierto carácter de 

ciudad comercial y de servicios(ortiz de AYala, op. cit.). 

Por 1880 se construyó el tramo final del ferrocarril de Te

huantepec, y con es~e hecho, el puerto de Coatzacoalcos, ~ue ya 

tenía una torre con un faro, un fuerte, un vigía y un práctico PA 

ra la navegaci6n río arriba, crece nuevamente y adq_uiere alguna i! 

portancia, de tal manera que para 1881 la Villa es declarada pueble 

cabecera del municipio del mismo nombre (Lopez de Escalera, 1890. 

García Cubas, A. 1888. ~ II. pp 234. Figueroa A. J. op. cit.). Dos 

anos después se instala .la aduana mar:ill.a en el puerto. 



Estos Últimos acontecimientos: nµ.graci6n francesa que se es

tablece en la localidad como comerciantes y otros, tenninal de fe 
' -

rrocarril, y cierta importancia oómo puerto fluvial y maritim.o, 

son urban:ísticamente hablando los que marcan las pautas del Coat

zaooalcQs actual. Antes de esta épooá, la ciudad esta constituí~a 

por una 12 o 14 manzanas, semi planificadas, .entre las que se en

contraban dispersas las oasas de los pescadores y de los comer

ciantes •. Poco después de 1880 se const~e al sur de las casuchas 

la estaoi6n de ferrocarril, y más allá de las casuch~s t sigUien,d~ siempre 

al sur, se construye 1ma serie de muelles primitivos, sin importar 

que algunos de ellos, loa del extremo, queden cerca o dentro de 

los pantanos que femaban parte del territorio. (Mapa 3). 

El fundo legal se establece en 1881, por donación del Sr. 

George Ting, quien pooo antes había adquirido buena parte .:a lo, 

que hoy es el centro y sur de Coatzacoalcos. El Sr. Ting cede 

1,045,618 metros cuadrados, no s6lo para el fundo leg~l, sino t~ 

bién para obras del ferrocarril y del puerto (Mapa 3). Al oeste, 

fuera del fundo legal, pero co~tinuo a ,1, se establece el pan

teón, mismo que continúa en funciones hasta la actualidad (JigU:e

roa, A.J. op. cit.). 

En 1889, la empresa ~. Pearson and Son, contratistas de las 
1 

1 

obras del puerto, comisionan al Ing. Alcides Droumont para elabo-

rar el plano definitivo de la ciudad. El Ing. Droumont opta¡ por un 

plano en cuadricula, con las manzanas de 190 por 65 mts., pero a

daptándo estas medidas a ciertas condiciones previas, a la margen 

del río y a las obras de la estaci6n del ferrocarril. La orienta

ción general es norte-sur y este-oeste, misma en la que corren las 

amplias avenidas y calles. {Mapa 3). Las casas son en su mayoría 
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de madera, con techos del mismo material o de lámina, y hay muy 

pocas de mampostería. El agua para el uso doméstico se obtiene de 

pozos, y el drenaje se hace a través de zanjas ~ue van a una hon

dana en el norte y a una pequeña depresi6n al oeste. 

Por éota misma época, más o menos, las autoridades y los ve

cinos consiguen g_ue se cambie el nombre de Coatzacoalcos por el d., 

l">uerto México, que se conservar~ hasta 1936, afio en que oficialm~ 

te vuelve a llan~rse Coatzacoalcos. Tal petici6n y tal cambio s6-

lo hablan del origen extranjero de parte de la poblaci6n, y de· la 1

1 

tendencia extranjerizante de la demás, y que s6lo dejan de tener 

sentido dentro del nacionalismo cardenista. 

Para 1900 Coatzacoalcos,ya elevada a Villa Puerto México, cue 

ta con una estaci6n de ferrocarril (inaugurada oficialmente por se -
gunda vez en 1894, y aún sin fimcionamiento pleno), un puerto de 

altura, tres escuelas, un hotel, oficina del Registro Civil, alum -
brado público a base de faroles de petróleo, oficina de telégra

f'os y de correos, una notaria pública, consulados inglás y nortea

mericano, un próspero comercio y una aduana ma1·ina. Tiene, para 

aquella época, funciones de ciudad comercial y sitio de tránsito 

marino-terrestre de características claramente regionales y aún 

nacionales. 

Cuando se hicieron los trabajos de investigaci6n para el fe

rrocarril del Istmo, se encontraron ciertos fen6m0l'.los geológicos 

q_ue denotaban la exis-tencia de petr6leo en la regi6n. rronto la 

Com:pafiía Pearson, inglesa, que había sido la concesionaria de las 

obras del ferrocarril, del puerto, de la ciudad, etc. obtiene una 
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ley del Gral. Porfirio Díaz, presi.dente de la Itepública ril:exicana 

.en tal época, ~ae le permite iniciar la explotaci6n del petr6leo. 

Este es el origen de la importante compañía ''El Agu.ila", que en 

1909 establece la primera refineria en Minatitlán, bajo el amparo 

de la Ley Minera expedida ese mismo año. 

La regi6n de Coatzacoalcos-.Minatitlán se convierte así en un 

enclave econ6mico imperialista,. dentro de un medio subdesarrollado. 

Sigu.iendo las· característica de los enclaves, se usa la mano de o

bra nativa s6lo para tareas no calificadas, y se trae de la me.trf 
. 1 

poli la mano de obra semicalificada (empleados, administradores, 

t~cnicos de bajo nivel, etc.) y calificada (ejecutivos, especiali,! 

ta.a, téonicoe de al to nivel, etc.). Además de las 8randes ·diferea_ 

ciasen sueldos y prestaciones entre la mano de obra nativa y la 

extranjera, se tiene que construir toda una infraestructura urba-

na para los extranjeros, marcando así física y visualmente la se

paraci6n económica, social y cultural de los trabajadores. En Mi

natitlán y en Coatzacoaleos se construyen zGnas de habitación exp:rofe 

so para los "de la Cempaíl!a·n ,~ercadas,aisladaa,que pre:porcionaban ni-

·Veles de vida no pensados ni aooes-ibles para los t;r:abajadores. nativos 

¡ sus familias.Ea Coatzacoalcos se estableee un comercio y una serie de 

servicios (médicos, educacionales, de diversi6n y esparciniien~o, 

de finanzas y de transporte) destinados básicamente a los •·de .. la 

Compañía". Por supuesto, tales hechos marcan un carácter especí-

fico a toda la regi6n y a Coatzacoalcos.y a Minatitlán en :partic~ 

lar. 

Los trabajadores nativos, utilizados como mano de obra sin 

,.·'~';"';¡-· 
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calificar, vivían precariamente en los alrededores de }linatitlán 

0 en los Hitios más inh6spi·~os de Coatzacoalcos, el pantano, las 

dunas o los patios del ferrocarril, y en esta áltima ciudad, ade

~ás, se les juntaron loa trabajadores contratados por el gobierno 

mexicano y por otras compañías para la construcci6n de vías de e~ 

mwiicaci6n, pura la construcci6n y operación ele los muelles, etc. 

Con la explotaci6n del petr6leo y con cierto auge en el tran! 

porte, la regi6n de t·íinatitlán-Coatzacoalcos :prospera bastante, y 

aunq_ue Iuerto ltiéxico (nombre en tal época de Coatzacoalcos) no t1 

n:!a la im¡>ortancia econ6mioa de Minatitlán (con su refinería), sí 

co1.1tinu6 desarrollándose como urbe comercial, de servicios y de 

tránsito. 

De 1907 a 1913 hubo un verdadero auge econ6mico en Cootzacoa! 

cos: el tránsito transístmico del Pacífico al Golfo y viceversa 

se intensific6 bastante; grandes cantidades de azúcar, que llegaba: 

al puerto a través de las vías fárreas, eran cargadas en barcos 

pora Europa; se especializ6 la ciudad en sus servicios comerciales 

sociales, de esrJarcimiento, etc. ,11 parecer, en estos primer·os aiio: 

la 1~evoluci6n Mexicana no afect6 a Coatzacoalcos. 

Para 1911, l~erto México obtiene el rango político-edministr.! 

tivo de "ciudad". Es la época en que se introduce el agua entuba

da, se construyen tres colectores para drenaje, se establecen más 

médicos en el Puerto, una farmacia, una sucursal bancaria, etc., y 

se intensifica la construcci6n de centros de diversiOJles (teatro, 

casino, paseos, etc.) y de centros de derivación (zona roja y ca

sas de prostituci6n,cant1nas, etc.), y el centro de la ciudad que -
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da cada vez más en }>Oder de los al tos técnicos y empleados de la 

Com1iaií:ía Bl Aguila, como zona residencial de lujo'1'mpa 4 ). 

Para 1914 se abre al tránsito marino el Canal de Panamá, y e!_ 

sa casi de. inmediato el tráfico terrestre, de puerto a puerto,, que 

unía ambos océanos en territorio mexicano. A fin~s de ese mismo 

año hay una grave crisis ocupacional en Coatzacoalcos, crisis que 

se resuelve al año siguiente con el auge petrolero, que en la re

gión abarca un lap,so de 11 años (de 1911 a 1922). En esta época, 

Puerto México es el centro de servicios y de habitación de los tra -
bajadores petroleros, y es la ciudad de paso hacia el sureste y,a 

pesar de la crisis, puerto marino de alguna importancia. 

El resto del país, en tanto, se veía seriamente afectado por 

el movimiento revolucionario, por los continuos cambios en el po

der, por la crisis1agrícola, pero la regi6n seguia sin verse afe~ 

tada. Obviamente, las poderosas compañias petroleras,y los gobie!:, 

nos que las apoyaban, evitaban cualquier disturbio en la regi6n 

que pudiese acarrea'rles problemas en su expl9taci6n. De esta man!_ 

ra, Coatzacoalcos y la regi6n en general permanecier6n ajenas al 

serio c.onflicto revo;tucionario que convulsionaba al país. 

Hacía 1920 Coatzacoalcos-Puerto México cuenta ya con luz elé.2, 

trica, rastro, con más y mejores instalaciones ferroviarias de la 

linea ya nacionalizada, con una Capitanía de· Puerto, que incl~e 

unos astilleros oficiales para la reparaci6n de naves de pequeño 

calado, etc. Su oará1ctei! como ciudad, puerto y sitio de paso se 

acentúa más en esta época. 

El crecimiento continuo de la :poblacicSn crea la necesidad de 
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aumentar el fundo legal, por lo que en 1923 se expropian ciertos 

terrenos 1iropiedad de la Sucesi6n Ting, localizados al norte de 1 

ciudad { Cfr. Mapa 3 ) , y algdn tiempo después se logra que la na

ción, através de la empresa de ferrocarriles de su propiedad, ha

ga Wla promesa de ven·~a de una parte de los patios de maniobras . 
de la estaci6n, llamada Play6n Sur, a los vecinos de Coatzacoalco, 

que desde hncia años venían pacíficamente ocupando ese sector. E! 

te espacio pasa también a formar parte del f'Wldo legal (Cfr. Mapa· 

3). Incidentalmente, vale la pena mencionar que hasta la fecha aúr 

no se ha hecho válida dicha promesa de venta. 

En las nuevas extensiones del fundo legal aparecen casuchas 

de madera y de material perecedero, fácilmente incendiable, simi

lares a las que ya se encontraban en las zonas precarias del resto 

áe lo ciudad. J:m 1914 se había publicado un reglamento nacional 

que prohibía la existencia de casas de material inflamable en puar 

tos y ciudades estación de ferrocarril, pero, obviamente, tal pro -
hibici6n no contaba pora Coatzacoalcos, por lo q_ue, como es de ªB: 

ponerse, continuos incendios originados en las casuchas precarias 

ponían en peligro las instalaciones y el centro de la ciudad y 

causaban grandes pérdidas en vidas entre sus ocupantes. A partir 

de 1970, sin embargo, este problerr.a ha podido más o menos ser con 

trolado, al prohibirse tal tipe de casuchas y con un efieiente ser -
vicio de bomberos. 

De 1922 a 1937 hay UI1lcrisis en la explotaci6n petrolera, que 

se reciente bastante en r1íinati tlán, no así en Coatzacoalcos. Esta 

Última ciudad paulatinamente había aumentado y diversificado 



sus actividades econ6micas, contaba con una incipiente pequefía in -
dustria (ladrillos, aserradero y beneficio. de la madera, harinera 

de pescado, etc), con comercio también ampliado y diversificado, 

y con nuevas formas de transporte marino, tanto para la pesca, .co -
mo para el cabotaje y la navegación carguera de altura. En esta 

época se construyen los principales edificios del centro cívico-e~ 

remonial de Coatzacoalcoa: el palacio municipal, el teatro. al aire 

libre, el parque Independencia, etc., así como un mercado munici

pal, el hospital general, nuevas escuelas, etc. ( Cfr .•. Mapas .3 y 4.). 

En 1938, con la expropiaci6n petrolera y la nacionalizaci6n 

de la refineria de Minatitlá:Q y de otras instalaciones petroleras 

en toda la regi6n, los comerciantes, profesionales y altos funci.2, 

narios mexicanos de las compaflias particulares y del gobierno mi!, 

mo, temieron seriamente por el futuro de la ciudad de Coatzacoal

c·os, pero su preocupaci6n resul t6 innecesaria, y su visi6n catas

trofista, afor·tunadamen te, no se hizo realidad. Para esa ~poca ya 

se había terminado .el ferrocarril-del sureste y existía una carr!. 

tera que unía las dos ciudade~ de Coatzacoalcos y l\ünati tlán, y 

la industria petrolera, en manos del gobierno, pudo continuar, y 

as:!,la no peq_ueña crisis se super6 rápidamente. 

Unos cuantos años después se realiza. la rehabilitaoi6n y-mo

dernizaci6n de las instalaciones portuarias y del ferrocarril del 

Istmo, y se inician las obras de comunicac'i6n con la parte sur del 

país. En 1950 se inaugu.ran el resto de la via feri;,oviaria. y la º!! 

rre·tera al sureste y :un sistema de pangas para salvar el escollo 

del r:!o. El sures·te queda comunicado _por tierra con el resto del 
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país y Coatzacoalcos se convier·te en el oi tic de :paso obligado. 

A partir de 1955 se inicia una serie de rápidos y muy profua_ 

dos cambios en la regi6n, que afectan principalmente a Coatzacoa! 

cos, auspiciando su rápido crecimiento, su desarrollo econ6mico, 

y su importancia e influencia política, pero aumentando en forma 

dramática sus problemas como ciudad. 

La expansión de la petroquímica nacional, de la explotaci6n 

y uso del azufre, de la harina de pescado, etc. se desarrollan en 

la región controlada por Coatzacoalcos, A partir de 1957 se inicia 

la construcci6n del complejo industrial de Pajaritos, en el muni

cipio de Goatzacoalcos, al o·tro lado del río, lo que determin6 un 

crecimiento explosivo, increíble, de la ya creciente urbe. Pnra 

1965 se tenían ya trabajando 3 plantas de industria química, había 

5, m,ís pe;iueñas, en co11str11cci6n, 2 en proyecto y 3 en estudio. 

Para 1975 se habían ampliado las tres grandes plantas y funciona

ban otras 6 pequeñas industrias relacionadas, además de q_ue planes 

de constr11cci6n de otras industrias relacionadas continuaban en est, 

En 1974 se inicia la copstrucción de cangrejera, un nuevo complejo. 

Debido a la importancia de tal complejo industrial y a la c~ 

da vez más imperiosa necesidad de comunicaoi6n rápida y expedita 

con el sureste ae México, en·tre 1957 y 1962 se construy6 y termin6 

un puente ~ue une el paso ferroviario y la carretera a través del 

río Coatzacoalcos, a la altura de la ciudad y puerto del mismo no~ 

bre. TaleB obras no s6lamente dieron más impor·tancia a Coatzacoa! 

cos como ciudad, como centro rector de una re¿i6n, sino .. 1ue le am 

pliaron grandemente su área geográfica de influencia. 
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Para 1950 el espacio urbano empieza otra vez a escasear en 

Coatzacoalcos, por lo que se compra una parte de terreno al colin -
dante ejido Palma Sola, al oeste de la ciudad, que pasa a formar 

parte del fundo legal. Se lotifica esta superficie, siguiendo más 

o menos los miamos lineamientos del resto de la localidad, y se 

funda la colonia popular Palma Sola. Al noreste del antiguo fundo 

legal, en la playa y sobre los bancos de arena costeros, se .loti

fica otra superficie de terreno y se funda otra colonia popular, 

la rilaría de la Piedad, que para 1962 se vende a colonos. Finalm.~ 

te, para 1965, la superficie comprendida al sur de la colonia Ma

ría de la Piedad y al norte del Ejido Palma Sola es adquirida por 

el sindicado de Petr6leos Mexicanos, q_ue la lotifica y d.eapu,s de 

5 años la vende a sus agremiados más ricos, para la construcci6n 

de mansiones que nada tienen que ver con las precarias casuchas de 

la María de la Piedad o las modestas casas de la Palma Sola (Cfr. 

Mapa 3). m tanto, y a partir de 1955, los nuevos habi tantea de 

Co~tzacoalcos, aquellos de bajos ingresos, o los ·recién llegados 

que adn no encuentran empleo, se han ido instalando en cualquier 

parte .de la ciudad, donde hay un espacio libre, en el pantano; en 

las dunas, en el Playón Sur, cada vez más cerca de las vías del 

trenr o han ido invadiendo en forma ilegal, con la anuencia de cie!: 

tos ejidatarios en particular, los terrenos del ejido Falma Sola 

¡ El espacio .urbano se convierte en el problema por excelencia :a.e 

la ciudad! (Cfr. Mapas 2 y 3). 

En 1965, y arite un panorama tan anárquico, las autoridades mJ! 

nicipales. trazan sobre los viejos lineamientos otra vez a la ciu-
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dad y lotifican idealmente las manzanas, y tal lotificaci6n ideal 

deboría de servir para el control de la propiedad, del alineamie~ 

to, de las construcciones, etc. Por supuesto, hay accidentes top.2, 

i;ráficos y hechos sociales y económicos que, al no ser considera

dos en la lotificaci6n ideal de la ciudad, estorban el funcionamiei 

to del supuesto plano regulador(plantilla del ¡v¡apa 3 ). 

En la actualidad, Ooatzacoalcoa constituye una ciudad con un 

proceso de desarrollo urbano muy acelerado. Su funci6n como urbe 

es variada: proporciona servicios y comercio a w1a bran región, es 

el centro de convergencia y paso obligado de las comunicaciones 

e11·tre el centro y el sures·~e de México y es puerto carguero de a_! 

tura de cierta importancia, y, finalmente, cuenta con una produc

ción industrial, relacionada con la petroquímica, los fertilizan

tes, las fibras sintéticas, etc. de primordial im...,ortancia nacio

nal • ..i~stá relacionada, por Wl lado, con el ca1Ji talismo imperiali~ 

ta a través de la química básica, pero por otro lado, depende del 

capitalismo nacional de estado, a travás del petr6leo, de las plaa 

tas de fertilizantes y de otras de menor importancia. Su caracter 

de ciudad "de la compañía", de ciudad resultado de un enclave ec.2, 

n6mico continua siendo su t6nica. 

3.3. El Proceso Demográfico. 

El mwiicipio de Coatzacoalcos comprende la ciudad del mismo 

nombre, las ciudades a.e Agua Du.lce y ,\llende y otras .29 localidadef 

más (Cuadro 4). En loa últimos decenios se ha presentado la tendea, 

cia a la concen·~raci6n de la población en una localidad mayor y 

dos medianas, jwito a la tendencia a la dis1ersi6n de la poblaci6n 
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en un número cada vez mayor de pequeiias localidades (Ouadro 4). Es ·-
ta tendencia·, centrífuga y centrípeta a la vez, parece ser general 

para el pa:!s, pero en Coatzacoa.lcos se pre sen ta e1i forma mu.cho más 

acentuada. 

En total ha habido 48 localidades en el municipie de Coatzacoal 
' ·--

coa. De 1940 a 1950 desapareéen 2 y aparecen otras dos, adeds dé 

que 7 decrecen sensiblemente y s6lo Coatzacoaloos, Allende y otras 

tres pequefías localidades presentan incrementos demográficos inipo!: 
! 

tantea. De 1950 a 1960 aparecen 5 localidades nuevas, desaparetjen 

12 de las anteriores y 3 están deshabitadas en el momento del cen 
. -

so, lo que deja en total 18 localidad.e·s habita das dentro del múni 
t 1 -

cipio. De 1960 a 1970 la cantidad de localidades aumenta en casi 

un 40%, desaparecen dos de las anter.iores (una habi teda y otra dt:t 

las deshabitadas), y aparecen o:tras 13 nuevas localidades (Cuadro 

4 y lvla.pa 2). 

Entre 1950 y 1960, la desaparici6n de localidades probablem8B_ 

te se debi6 a un proceso de migración rural-urbana dentI'o del mu

nicipio, ya que parece predominar- en este decenio la tendencia oen -
trípeta a la concentraci6n de la pobla·ci6n en una gran localidad 

y dos más, de tamaño mucho menor. Las dos Últimas localidades, 

Agua Dnlce y Allende, casi triplican su poqlaci6n en este decenio, 

mientras que Ooatzacoaloos casi.la duplica (Cuadro. 4). En el ·deC!, 

nio siguiente, 1960 a 1970· se presenta una. cierta tendencia, ape

nas incipiente, a la dispersi6u de la poblaci6n dentro del mwiic! 

pio, tal como puede deducirse del aumento de localidades, del ma~ 

cado aumento de poblaci6n en algunas localidades (El :Burro y Mundo 



Nuevo, por ejemplo, que aumentan más de 8 veces su población. CU!, 

dro 4), y de una pequeiia baja en la proporci6n de la población q_ue 

vive en la ciudad de Coatzacoalcos, en relación a la total del m~ 

nicipio (1960: 68.5~0 y 1970: 63.7%). Sin embargo, la tendencia pr!_ 

dominante es aún centrípeta, y es de esperarse que continue sien

do así en el decenio 1970-1980. 

Ooatzncoalcos, como ciudad, duplic6 su poblaci6n de 1930 a 

1950, y de esta fecha a 1970, su poblaci6n aumentó tres veces y m~ 

dia más. En 1975, y en relaci6n a 1930, la ciudad ha aumentado a! 

go más de 11 veces de ·tamaño. El crecimiento urbano es acelerado 

y muestra tendencias que hacen pensar que continuará así. 

Coatzacoalcos ha crecido, en parte, porque ha aumentado su a.2, 

tividod indus-'.;rial. La industria municipal se localiza en l)ajari toE 

y en esta localiu1d no se encuentra una cifra de población importad -at 
te porque el personal que labora ahí vive, en su.mayoría, en Coa! 

zacoalcos, al o,;ro lado del río. ror otra parte, y casi desde el 

inicio de las obras de construcci6n del complejo :industrial de Paj_!! 

ritos, se ha estado formando un "cinturón de miseria" alrededor del 

complejo, en la con{;regaci6n llamada Mw1do Nuevo, con gente que v! 

ve del pequeüo comercio con los trabajadores del complejo, con los 

desocu.pados c1ue esperan tener la ocosi6n de trabajar en él, o con 

algunos tr·abajatiores q_ue al no encontrar espacio urbano m:uy barato, 

accesible a ellos, en Cootzacoalcoo, Allende o Agua Dulce, decidí~ 

ron c1uedarse ahí. Mundo Nuevo de 1960 a 1970 aumenta 17 veces de 

tamaiio y :pa aa de una congregación de i:lpenas 30 o 40 casuchas, a 

ser una pequeüa ciudad (de acuerdo con el criterio censal), que en 
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1975 cuenta ya con más de 3 500 habitantes (cuadro 4). 

En 1975 la concentraoi6n de poblaci6n en el municipio de Coat -
zacoalcos es de 206.9 habita~tes por YJD..2 , ooncentraci6n que es 

mayor a la nacional y a la estatal (En 1970, Rep'5.blica Mexicana·: 

24.5 habitantes por Km.2 y Estado de Veracruz: 52.4 habitantes. 

por YJD..2 ). La ciudad de Coatzacoalcos, para 1975, presenta una 'coa 

centraci6n de 12,756 habitantes ;por Km. 2 , que puede considerarse 

una concen traci6n media si. se la compara ·con otras urbes, como las 

ciudades de México, li'lonterrey o Puebla (Cuadro 5), o alta ~i se 

la compara con otro tipo de ciudades como Tijuana o Juárez (Cuadro 

5). Parece ser, sin embargo, una de las ciudades con .mayor conC$11. ··-
"'i;raci6n de población para el Estado de Veracruz, ya que la 1ciudad 

ca:pi tal del Estado, Jalapa, y el puerto más importante· del Esta;do 

y del pa!s, Veracruz, presentan Índices de concentraci6n men'ore¡s 

( Cuadro 5). 

La concentraci6n de la población tiende a aumentar, no sólo en 
' 
1 

un número menor de localidades, sino también dentro de éstas. Oo-

mo ya se indic6, en 1960 Coatzacoalcos ciudad represent6 el 68.5% 

de .la poblaci6n del municipio, con 5,109.6 habitantes por Km. 2 , 

en 1970 su participación proporcional baj6 al 63.7%, con una concen -
traci6n de 91 555.2 habitan tes por Km-.·2 , y ·,en 1975,. si las tendea 

cias continuan igual, la ciudad de Coatzacoalcos contará con el 

61.67~ de l~ 1)ob·laci6n municipal, que vivirán hacinados a raz6n de 

12,756.2 habitantes por Km.2• Finalmente, todo hace suponer quepa -
ra 1-980 la población de la ciudad estudiada representará el 59.6% 

de l~ poblací6n munioiJlal, con 17,029.4 habitan tes por Km. 2• 

Existe un problema con respecto a la mejor distribuci6n de la 
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poblaci6n, tunto en el municipio como en la ciudad. Coatzacoal-

c os, a diferencia de otras muOhas ciudades, no cuenta ya con más 

esp~cio sobre el cual extenderse (Mapas 2 y 3), Y por otro lado, n 

posiule que continue y se haga mayor la tendencia a una mejor dis 

tribuci6n de la poblaci6n en o.Jliras localidades del municipio, ya 

que hasta ahora no se ha presentado tar.ibién, y en forma concomi

tan te, una mejor distribuci6n de los servicios báoicos (agua, luz, 

trans~porte, escuela y habi taci6n), sino que estos tienden a e oncea, 

tr8rse cada vez más en Coatzacoalcos. Así puen, para 1980 es de 

esI,erarse un hacinamiento de algo más de 17,000 habitantes por Km. 

en la ciudad-puerto estudiada, con un probable y forzoso crecimie!! 

to vertical de la planta física urbana. 

El municipio y la ciudad de Coatzacoalcos, como ya se indic6, 

han mostrado un rápido incremento demogrlfico • .i.!ll'~re 1930 y 1940, 

la ciudad de Coatzacoalcos creció a un ritmo anual del 3.6%, y al 

final del decenio 5,467 personas se habían at;regado a la ciudad. 

·11al 1Janoratl8 continua hosta 1950, pero en la década de los • 40 la 

ciudad creci6 a un ritmo ligeramente menor, 3.5~~ anual, y casi un 

número similar de personc1S se sum6 a la ciudad: 5,761 ( Cuadro 3). 

iiasta 1950 el ritmo de crecimiento de UoatzacoE.ilcos era al to, con 

sidcrando el crecimiento general del país, pero la cifra y la pr~ 

porci6n no eron e:1pecialmente notables por su mugni tud. El auge 

_pJt1·olero ( 1911-1922), la crisis de 1914 por la apertura del Canal 

ue :bn1amú, la o.e 1938 por la inquietud resultan te de la expropia

ción petrolera, etc. no habían afectado drumátican~ente a la ciudad, 

de m~mera que su poblaci6n sufriera variaciones im11ortan·tes, sino 
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que gracias a la diversificaci6n econ6mica de Ooatzacoa'lcos se P!:1 

do mantener un cierto ritmo continuado de crec·imiento demográfico. 

El panorama cambia drlfstioamente a partir de 1950, con las 

obraa de constru.cci6n del complejo industrial de Pajar:i. tos, con la 

terndnaci6n de la carretera pavimentada hacia el sureste del país, 

con un cierto auge de los servicios y del transporte 7; finalmen

te, Qon el inoipien te desarrollo de la ganadería del hinterland 

de Ooatzacoalcos. La ciudad, en la dácada de 1950. a 1960, creci6 

un 6.9% anual, de 1ial forma que al final del decenio casi se dupl! 

ca su poblaci6n, al aumentar 17,799 personas máe¡, Tal t~ndenoia ºº!!. 
tinua en la década sigu.iente, 1960 a 1970, con un crecimiento anual 

del 6.7% y con un saldo total de aumento de poblaci6n de 32,453 

personas. El impacto eoon6mico debido a .la industrialiiaoi6n del 

municipio, al auge de los servicios y del transporte (!::'obre todo 

el. de paso al sureste), etc. se manifiesta claramente sobre la l>.2. 

blaci6n, que muestra ahora si un creoimi81'lto importante, tanto en 

cifra como en proporci6n. Para 1975 Ooatzacoalcos oontá.:,:d ·con 

23,367 nuevos habitantes, que para 1980 aerán poco menos de .. 55,000, 

en relaci6n a 1970 y que se sumarán a la poblaci6n_ya existente 

( Cllfi dros 3, 4, 5 7 6) • 

Así pues, para los áltimos 2'5 años el crecimientó-de la pobl!, 

ci6n de Ooatzacoalcos muestra 1ilXl ritmo muy acelerado, del 6.7% anual,. 

que puede contarse entre los más altos del país. &itre 1960-1979 

la Ciudad de México creció un 0.3% anualmente, pero el Distrito F.!. 
'· 

deral y el Area Metropolitana lo hicieron al J. 5% y 4.4% anual, re!. 

pectivamente. Sectores del Distrito ~ederal, lin embargo, mostra-



ron un crecimiento muy al to, como Ixtapalapa (7 .8~'., anual) por eje!! 

plo. J\Tinatitlán, la ciudad cercana a Coatzacoalcos, y Jalapa, la 

caJ>i ~oal del .óStado de Vero cruz, crecieron 7 .11~ y 6.5% anual, res

pecti vume.n te, y otras ciudades, polo éi.e migraci6n, como son las 

fronterizas 'iiju.ana y Juárez, crecieron a razón de 6.37; y 4. 5% anw 

cada una (Cuadro 5). 

El acelerado incremento demográfico de Coatzacoalcos es debi 

do a dos factores, por un lado, a la micraci6u, y })Or el otro la

do a un sostenido crecimiento natural. Para 1960 el 37% de lapo

blaci6n,algo más de 20 mil personas, no habían nacido en el munic! 

:pio de Goatzacoalcos ni en el Estado de Veracruz, y para 1970 ya 

eran 36 mil las personas (34%) que procedían de otra entidad del 

país (Cuadro 7). Así pues, entre 1960 y 1970 más de 16 mil perso

nas llegaron a Coatzacoalcos procedentes en su mayoría de Oaxaca 

y de 'tabasco (24.51; y 33.41~ respectivamente), y en menor magnitud 

de otros Jstados,como Chiapas (10.67b), Distrito Federal (6.7%), 

Cam11eche (3.3%), Tamaulipas (3.0%), etc. En la encuesta directa 

(realizada en 1974) se encontr6 ciue el 52~, de las personas entre

vistadus habían nucido en Coa tzacoalcos, el 15~:-~ procedían de otro 

municipio dentro del Bstado de Veracruz, y el 31f~ restante venían 

de otra entidad federativa, con excepci6n de dos personas que eran 

ex-tranjeras. Así pues, parece .:i_ue se- mantiene la tendencia a que un 

tercio de la 1,oblaci6n del mwiicipio y de la ciudad ( de acuerdo 

con los censos y con la encuesta directa) procedan de otro tstado 

de la República Mexicana (Cuadro 9). 

Obviamente las oportwiidades de ·trabajo de todo t¡po han aus

piciado esta í'orma de micraci6n. Los procedentes del Distrito Fed,!. 
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ral tal vez se refieran al personal altamente calificado que requie -
re la industria petroquímica de Ooatzacoalcos, personal que no se 
produce en el municipio ni en la regi6n, por lo que tiene que ser 

traído de otras partes de la República, como la ciudad de M,xioo, 

por ejemplo. Los migrantes de ·Oaxaca se dedican al comercio y a 

los servicios. De hecho, de acuerdo con los datos de la investi~ -
ci6n directa, puede decirse que aierto tipo de comercio al menudeo 

(alimentos, florea, mercería en pequeña escala, cierto tipo de ;jo -
yería, etc.) es monopolizada por los zapotecós del Istmo de TehUS!!. 

tepec, Oax., y tal monopolio J;J.O s6lo lo ejercen en Ooatzacoalcos, 

sino también en la vecina Minati tlán, o hasta en los lugares más 

alejados de la regi6n, como Cosamaloapan, Ver. Los :migran.tes proc.!_ 

dentes de Tabasco, Chiapas, Campeche, etc., encuen·tran trabajo, 

unos cuantos, en el complejo industrial como obreros, y los ·demás, 

la gran mayoría, como peones en las obras y servicios petroleros, 

de transporte y·oomW1icaci6n, etc. 

Al allalizar el tiempo de residencia de los migrantes encontr!_ 

moa varios hechos: 

a) De los 20,242 ~ue habían llegado al municipio hasta 1960 

(Cuadro 7), quedaban en 1970 únicamente 11,568 (Cuadro 8, persona-e 

con 11 y más años .de residir en el municipio). Es decir, cérea de 

9 mil personas en la dácada 1960-1970 habían salido del municipio. 

b) El afl.o anterior al censo .de 1970, llegaron .4, 793 personas 

al municipio ( 1969. Cuadro 8) ; en los años de 1968 .y 1967 llegaron 

unas 2,882 personas anualmente; en los- años de 1966', 1965 y 1964 

llegaron en promedio 2,353 personas, y en los inicios de la d,c,ada 
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(1963, 1962, 1961, 1960), llegaron anualmente 1,554 personas en 

promedio (Cuadro 8). 

Cifras y promedios que querrían indicar que cada afio llega 

más gent;e al municipio, pero que también pueden interpretarse sl 

se analizan más profundamente, como q_ue llegan y salen cada afio m! 

grantes de Coatzacoalcos, procedentes de otro Estado de la Repúbl! 

ca, y que van a otro lado, tanto fu.era como dentro del Estado de 

Veracruz. 

Tal parece que existe un intenso movimiento de población en 

el municipio; hay los que llegan atraídos por las posibilidades 

de trabajo, y tiempo después, al no encontrar una situación adec'U:! 

da, vuelven a irse. En el estudio de campo se encon·traron bastan

tes evidencias al respecto (continuos cambios de inquilinos en ciei 

tos tipos de habitaci6n muy popular, continuos canbios de personal 

en la composici6n de las cuadrillas de peones, continuos cambios 

en las matrículas escolares, etc.), pero ni los datos censales ni 

los procedentes de la encuesta directa nos permiten cuantificar y 

estudiar adecuadamente este tipo de fen6meno que implica una con

tinua movilidad micratoria de cierta poblaci6n de la urbe, por lo 

g_ue únicamente se consigna aquí como una posibilidad. 

Al trabajar es-tadísticamen·l.ie los datos del censo, con respec -
to a la mieraci6n, se tiene Wl saldo neto migratorio (S:N1;r) entre 

1960 y 1970 de 37,203 personas (1), lo que querría decir que en 

1) El saldo ne-to miGratorio se obtiene así: 
SN1~= P70e-P70c. P= poblaci6n. 70:::1970 

e= estimada e= censada 
Para estimar la poblaci6n se usa la siguiente f6rmula: 
P70e=P60+ (P60.0lfa) 10 P=poblaci6n 60= 1960 

100 CNa= Crecimiento natural anual 
Cf'r •. Avén dice metodológico. 



Pob°laoión por lugar de nacimiento y sexo. 

Municipio de Coatzacoalcos. 

1960 - 1970 

Placidos en1 Total Hombres M u :1 e :r e. s . 
1960 1970 Diferencia. 1960 1970 Diferencia 1960 

1Q60-1970 1960-1Q70 
Total 54 42.5 109 588 55 163 26 769 54 415 27 646 27 656 
l!H.o. de Veraoruz 33 925 72 797 38 872 16 588 36 447 19 859 17 337 
Otro Estado 20 242 36 560 16 318 10 020 17 826 7 806 10 222 

Extranjeros 258 231 - 27 161 142 - 19 97 

Puentes Censos Genera.les de Población. -matado de Veracruz. 1960 7 1970. 

CU.ADRO 8 

TIDO'O DE RESIDEN'OI.A. Y MIGRACIOW EN'"EL MUNICIPIO DE 
OOA'l'ZAOOAI,COS, VER. 1970 

1970 

55 173 
36 350 
18 734 

89 

Personas que no .Aftea de Residencia Años en que llegU"On Promedio .. de Personas 
residían en e1 en Ooatzacoaloos que anualmente lle~ 
mttni.ci·"hi n ron a Coatzacoalcos 

.,793 -1 año. 1969 4,793 
5,764 1 a 2 afios 1968-1967 2,882 
7,060 3 a 5 aiios 1966-1965,1964 2,353 
7,773 6 a 10 años 1963-1962-1961 

1960-1959 1,554 
11,568 11 y más años ------ - - -

782 No indicado 
37,740 Total. ----~- ------ - - -

:11'u.ente1 ·censo General. de Población. Vera.cruz. 1970. Cuadro 11. P• 223 

Di:f'er~cia 
1960-1Q70 

27 517 
19 013 
8 512 

- 8 

4 

-.9 • 
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total ese número ele llersonas vinieron a sumurse a los que ya viví~ 

en Goatzacoalco3 en 1960 más los ~ue naci0ron en la ciudad en tal 

d~cada. Si al 8N111 1960-1970 de Coatzacoalcos, se le restan los qut

llegaron de otros Estados en la década de referencia, 26,172 per

sonas, se ·tiene un sobrante de 11,031 personas, q_ue son las que 

nacieron en el Dri.smo Bstado de Veracruz y migraron a Coatzacoalcot 

(0uauro 9) • .Ln Oliras 1>alabras, si tomamos en cuenta a la poblaciÓI 

total de Coatzacoalcos en 1970, 109,588 personas, se verá que el 

55.4f· habían nacido en la misma ciudad, 33.91; en otro Estado de 

la Hepública Mexicana, y el 10.6¡~ en otro municipio del Bstado de 

Veracruz (Cuadro 9). La migración interna veracruzana, en Coatza

coalcos, reviste alglllla importancia, y los motivos para esta migl'J 

ci6n pa.recen ser los mismos que para la mi,s:raci6n proceden te de 

otros Estados: busca de trabajo, de mejores condiciones de vidat 

ó..e servicios, por una poblaci6n en parte expulsada de sus lugares 

de origen (tanto los campesinos de Chiapas, ~abasco, Campeche, OaJ 

ca, como los procedentes de los municipios :pobres de Veracruz), y 

en ):)arte atrailla por mejores oportunidades {la mano de otra cali

í'icada procedente o.el D.F., o los comerciantes procedentes del 

Istmo de 1i.'ehuan·t~pec, úax.). Coatzacoalcos, en este aspecto, ope-. 

ra como un centro desarrollado, polo ele at;racci6n dentro de una 

rcGi6n }JOCO desarrollada. A mayor auge ü .. e la <.dudad y su comple

jo industrial, más se ve deprimida la gran regi6n, que le rodea, 

tunto por efecto-demos·Graci6n, corao por la concentración econ6m.ict,, 

urbana que conllevo concentraci6n polí~ica, social y cultural en 

la ciudad desarrollada polo de la regi6n deprimida. 

La rnigrac.:i6n no siempre es por grupos familiares completos. 

ili el estudio directo se encon tr6 q-ut: s6lo el 9. 5;'; de las familiat-



f Población 
Total 

70 (1) 109;588 
,enso) 

100:~ ~ 

CUADRO 9 
Migración en Coatzaooalcos. 

1970 1, 1974. 

Nacidos en Nacidos en 
Ooatzaooaloos otro Mlmi-

cipio de Ve-
raoruz 

60 817 11 031 

55.4~ 10.6~ 

109. 

Nacidos en mrlranjeros 
otro Est$io 

36 560 231 

:n.~ o.z( 

74 (2) 
mouesta) 1,~16 747 221 442 2 

ti, 

NOTAS: 

100, 52.&¡( 15.5~ 31.~ o.~ 

1) Las cifras se estimaron asís 

P70cs 109,588 
Menos SNM60-70 -37,203 

72,385 que S0'1 los que vivían en Coatsaooalcos 
hasta 1960, más los que nacieron entre 
196Q-;70. 

Menos Nacidos en otro 
Eatade,.oonmás~de 11 
afios.d.é residencia en 
Coatzacoalcosa 

SNM60-70 
Menos Nacidos en otra 
'Entidad que llegaron 
entre 1960-70 

-11,~8 
60,17 que son. los nativos de Coatzaooalcos. 

o 

37,203 

-26.172 
11,031 que son los nativos de otro municipio 

Veraor1111ano que viv.en en Coatzacoalooa. 

La.e cifras no suman exactamente porque de 782 personas el Censo de 1970 
D<? iiidioa los años de residencia.Ofr. Cuadro 8. 

2) Las cifras no suman, porque de 4 personas.no se supo su procedencia 0011, 

preoisi6n. 

Censo General de Población. Veraoruz, 1970 
Encuesta directa. Coat21acoalcos. 1974. 
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estoban compuestas de nativos de Coatzacoalcos, y otro 15f estab3n 

en cambio, con11mestas de personas q_ue hab:fo.n nücido en Veracruz 

(2.6~~) o en otro i.:stado (12.57~ Cfr. Cuadro 10). En muchos casos 

( 27i,), las fan1ilias estaban coH_vuestas por padres que habían nao! 

do en Verl:lcruz (6.5}:~) o en otro Bstado (20.35;). La tendencia 11ue 

se 1irescnta al ruopecto es que si la mie;1'aui611 es la larga dista!!, 

ci~ (ele otro 1:stado) migra toda la familia o la pareja joven (los 

padres), que después tendrá hijos en Coatzacoalco.s. Otra oboerva

ci6n intcrcco.nte es sobre la migraci6n femenina. En este aspecto 

se oncontr6 que en el 20i~ de los caaos la maure había migrado, es 

decir, provenía de Veracru.z ( 10.31~) o de otro l:.:stado (9.1~¿), mie~ 

trüs llue los hombres migrados que se casan con na~i,;ivas de C.:oatza

coulcon son menos inq.iortantes (7~1;). 

La mi6raci6n cliferencial parece no afectar a la estructura f! 

milier, ya q_uc encontramos que el 86o/; de las familias son nuclea

res, illl 1.37; son IJer:.:rnnas solas y el resto corresponcle a familias 

extensas. Bn cambio, la m.igraci6n sí parece afectar a la orgnniz! 

ci6n o inte.;racj.6n familiar, el 20j,; de las familif·w estudiadas son 

inconliiletad, es d.ecir, ful tH en e1las un miembro clave cuyo rol es 

iwprl':'r:c i r1d i ble petra el desarrollo :pleno familiar. En el 14. 77~ de las· 

f::nüli::-10 nuclear·es y el 5.21G de l;~s extensas i"al taba el padre o 

la m.adre o eran parejas sin hijoB. Obviamente eran familias desor 

gani:r,odc.:a, aú.emúa c:e desintegradas; en muchos de estos casos se 

tra·liaba ele mujeres jef'es de familia, que habían nacido en Coatza

coalcoa (31;), o que pr·ocedían de otra localidad veracruzana (3~·;), 

o que hubían llegado de otro ~~stado ( 37i). La rni6raci6n es determi 

nwn.;e en la cleuin tcgraci6n y clesorganizaci6n familiar ( Cfr. Cuadro 

10), al wenoa para Coatzacoalcos. 



Ti :> o d. t f ·ami 1 i a Cestructur·a) 
Origen de los miembros Total Pe;rsona Nuclear .Nuclear. Nuclear Extens.a ~ · Extensa Pa- Extensa i,!! Extensa más 

Sola incom- más uno trilin::;.eal trilin;eal completa otros parien-
l.)leta. o dos P.!; tes 

rientes 

Todos de la. localidad 22 1 10 6 2 1 o 1 1 
Padre de otra localidad 2 o 2 o o o o o o 
Madre de otra localidad 2~ 1 E 3 7 o o 4 1 
Padre y madre de otra localidad 1• o e 2 4 o o o o 
Todos de otra localidad ~ o 1 o 1 o o o o 
Padre de otro estado 1~ o h '\ 3 1 o 1 o 
Madre de otro estado 21 o , 

6 7 o o 1 o 
Padre Y madre de otro estado 47 - o 37 2 ·7 o o 1 o 
Todos de otro estado 2Q o. 10 8 7 1 1 1 1 
Parientes Q miembros de' otra 
looalidad 3 1 o o o 1 o 1 o 
Padres o hijos de otro Edo. Hi--
jos menores, de la localidad. 8 o e; o 2 o o o 1 
Hijos loes. Padre·y madre de 
ótro Edo. v otra localidad. 17 o 8 2 4 o 3 o o 
De otro Edo. unós;otro·s de o~a '• 

itooalided !lo.Y otros locales 14 o 4 o '\ 2 2 2 1 
Abuela (cabe~a de fa.mi!) de otra 
localidad · 1- o o 1 o o o o o 
Todos dé otra loo. 1 o 2 Ooat.· 1 o t o o o o o ·o 
Padre y 1 o 2 hijos de otra loo. 
loa demás locales 1 o o o 1 o o o o 
Todos de otro mio. Pedre,o 1 o 2 
h.ijoe. locales. 2 o 2 o o o o o o 

Todos locales, un miembro de 
otro estado 1 o o o 1 o o o o 

Unos local , otros de otra lo-
.calidad 1 . o o o 1 o ·o o o 
Padre local ,madre otra looálidad, 
hijos deotro Eatado. 2 o 2 o o o o o o 

1' O T A L 2'l1 3 116 ll ~ 6 6 12 5 

'Fu.ente En<mesta. directa~ C'oatzaooalooa 1"'974" ---• 
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Como ya se in<lic6 an tel'iormen te, el crecimiento de Coatzacoa¡_ 

con es debido no s6lo a la migraci6n, sino tambián al aporte vee;!. 

tativo de la 1,oblaci6n. Los nativos de Uoatzacoalooa muestran ci

fras y proporciones importantes (Cuadros 7 y 9). La natalidad del 

mwiici1iio, en principio, es inferior a la del resto del país, en 

1971 fué de 41.4 por 1000 habitantes. La mortalidad, asimismo, es 

también más baja, 8.2 de±'uncionos ):)Or cada 1000 habitantes {Datos 

de Jervicios Coordinados de ~alud Pública en el Estado de Veracruz 

Centro de :-Jalud "A" de Uoatzacoalcos ). El crecimiento natural anua 

en tal aiío, íue de 33.2 por cada 1000 habitantes. Para los Últimos 

5 aüos (sei:;ún la misma fuente, 1967 a 1971), la natalidad ha ten

dido a disminuir de 45.6 a 41.4, mientras que la mortalidad ha pe!: 

munecido más o menos estable de 9.0 a 8.2. La tasa de crecimiento 

natural, obviamente, tambi~n ha tendido a disminuír, de 36.6 a 33.: 

en los 5 ajos estudiados. 

~1 crecimiento natural de la poblaci6n responde a caracter!s -
ticas tanto biol6gicas como socio-econ6micas. Una mujer puede optaI 

por tener un número mayor o meuor de hijos de acuerdo con las ca

racterísticas y poaici6n de su familia. Si el padre tiene seguri

dad social y permanencia en el empleo, tenderá a optar por menos 

hijoa, pero oi no es así, ve en los hijos un n:poyo futuro, y ·ten

derá a optar por un número mayor. Así pues, las farrilias t1ue se 

uese.nvuelvon en un ambiente q_ue incluye seguridad en el ;;rabajo, 

SGi:;uridod y prestaciones oocialcs, etc., tien6.en a controlar sus 

nacimientos, y tal podría ser el caso de Coatza.coalcos, y explicaE 

nos el 1;or qué de la baja de la natalidad, al menos para los Últ! 

mes cinco aíios. 

1,;n lu mueotra estudiada, tenernos que el 79,;) de las familias 



( 184) estaban en edad de reproductividad, es decir, que adn po~ 

-tener hijos. En el 54.3% de los casos la JD.8dre no llegaba a los JO 

años,por lo que es de ·esperarse que continuase tenien4o hijos 1µ1os 

10 años más. El número promedio de hijos de estas familias fui de 

3 .6,y hay g_ue considerar que 13 de esas familias (5.6%) ami no t,! 

n:!an hijos. El otro 24.6% .de las familias en edad reproductividad 

contaban con madres de 30 a 49 afios,es decir, todavía en edad de· ·r!_ 

productividad, pero. con poaibiiidádes futuras de procreac16n me~,g_ 

res. El número promedio de hij.os de estas familias fu.l de 4.9. 

La pir,mide de edades de Coatzaooaloos (Esquema 5) muestra .. :una 

poblaci6n relativamente ~6ven,tanto por efecto de ia migraci6n c.2; 

mo por el crecimiento natural1 que aun·que scSlo es ligerameJ?.te may.or 

que el nacional (3.4 anual),es un crecimiento bastante alto para 

una ciudad. A partir de los 15 a~os y has·ta los 30;se presenta lm~ 

poblaci6n femenina más numerosa qu.e la masculina, y después de -es -
ta edad, y hasta los 60 tiende a: ser mayor la masculina. Esta estru.2, 

tura parece correponder a una poblaci6n que recibe migraci6n (.Bat~! 

llon, O., 1964. pp. 161-183); pero en este caso las diferencias--, que 

se presentan sobre todo en la edad de reproductividad, no .alteran 

significativamente la estructura de la poblaci6n. De todas formas, 

la pirámide da idea de una poblaci6n ;joven (44.5% menores de 15 años 
1 

y 47. 7'/o entre 15 y 49 aflos) q_ue continuará su crecimiento natura1 

en forma acelerada. 

Al analizar la edad de las madres y el número de hijos (Cu.a~· 

dro 11) se ve que el 1% de las mujeres mayores de 12 años y ·hasta 

14 años, ya han tenido cu.ando menos un hijo, y otro tanto de las 

mujeres de 15 a 19 aflos tuvo un hijo antes de los 15 años. Es de

cir, el 1% de las mujeres. inician su mate·rnidad a edad muy tempr!. 

na, menos de 15 años, y dadas las
1 
condiciones mejores de vida (que 

Simplemente pu~den apreciarse en 1El 1:>ajet de la m,orta:f¡i~d) 1 ti il 



& 664 

8 :173 

3 593 ,...... 
4 263 ,--

4 802 
r-

5348 

Esqu•ma S 

Población por sexo y _grupos de Edad 

Coatzacaatcos. 

1971) 

Hombr"" MuJ•res. 

1906 

' 2 295 

109 

111 

1 1 1 79fl 
1 1 1919 
1 1 

1 091 

1 f»11 

- 3~3 
3370 

4 563 
5&02 

4326 

6624 

,1sc; L ____________________ .J..... _______________ _ 

Fuente: t..:enso !}eneral de Poblaci!.Sn. Veracruz.1970. 

85ymÓ!i. añc 

800 84 añO!: 

7~ a 79 aiíos 

70 a 74 al\or. 

fa5a69 afta& 
&O a &4 ai'lo& 

55a i:,g años 
~Oa 54 años 

45a 49 años 
40a44 al\or. 

350 39 QrlDS 
30a 34 aiios 
25a 29 ai'bs 
20a24 años 
15 019 años 
10 a14 años 
5a9 ol\os 

9179 Oo4 aftas 

f 
• 
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esperarse que tengan una larga vida f,rtil que les produzcan muchos 

hijos. En promedio, cada mujer tenía. 2.7 hijos, cifra más baja .que 

el promedio estatal (3.1) y nacional (3 ) pero m,s alta que otras 

ciudades, como Jalapa (2.5), la Ciudad de M~xico (2.3) o el Distri -
to ]'ederal (2.6), que incluye a la Ciudad de M~xico. 

1_.3.1. Comentarios. El proceso demográfico de Ooatzacoalco$ 

presenta las siguientes características: 

1) Un crecimiento acelerado en las dos Últimas d~cadas. Es de 

esperarse que tal crecimiento oontinue igualmente acelerado, por

que las condiciones que lo propiciaron continuan actuando (2}. 

2) El crecimiento de Coatzaooalcos es producto tanto de la mi -
graci6n como del crecimiento vegetativo de la poblaci6n. 

3) La migraci6n hacia Coatzacoalcos continuará en esta d~ca

da, porque la ciudad es un polo de desarrollo econ6mico que tien

de cada vez más a fortalecerse y acrecentarse. 

4) ~1 crecimiento natural de la poblaci6n d~ Ooatzacoalcos 

continuará igual, y am cuando hay cierta tendencia a la baja de 

la natalidad, ésta es todavía grande, y de todas fom.as, si con ... 

tinua la baja, ser, aún grande para ciudad. 

5) La poblaci6n continuar, concentrándose, siguiendo una tea. 
dencia centrípeta, en dos o tres localidades grandes y en una mu

cho mayor, la ciudad de Coatzacoalcos, junto a cierta dispersi6n 

del resto de .la poblaci6n en muchas pequeñas localidades. Hay, en 

este aspecto, una tendencia centrípeta y centrífuga a la vez. 

6) Así pues, es de esperarse que la Ciudad de Coatzacoalcos 

(2) De la inversi6n que PEMEX: realizó en obras para ~er inaugura
das en marzo de 1976, el 13% correspondi6 a la zona de Ooatza 
ooalcos-Pajaritos (Informe publicado en Ultimas Noticias. 1a: 
l!;dici6n. III-18-.76). Hay en oonstrucci6n otro complejo petroqu! 
mico, Cangrejera, que será tan o más grande que Pajaritos. -

:, 



Número Tot,:ll de De 12 a. 
de mujeres 14 años 

hijos de 1~ y 
# -mas mios 

1970 
Total 35 078 3 924 
a/hijos 14 090 3 890 
1 hijo 3 382 15 
2 hijos 3 335 10 
3 

,. 3 066 9 
4 " 2 718 -
5 " 2 102 -
6 " 1 748 -
7 " 1 2~6 -
8 " 1 039 -
9 " 713 -

10 " 557 -
11 " 316 -
12 " 305 -
13 y más 441 -
Promedio 
de hijos 
-por mu-
l:ler ?..7 -

1974 
Total 468 35 
a/hijos 193 35 
1 hijo 33 -
? hijos 54 -
3 " 45 -
4 " 45 -
5 .. 29 -
6 " 18 -
7 " ?5 -
8 ff 7 -
9 " 8 -

10 " 6 -
11 ff 1 -
12 " 3 -
13 y más 1 -
Promedio 
de hijos 
por mu-
jer ?.4 -

CUADRO No. 11 
Mujeres de 12 años y más, según el nú

mero de hijos na..oidos vivos. 

lDe 15 a 
~9 años 

6 326 
5 301 

617 
264 
80 
28 
13 
10 
5 
8 

-----

º·' 
99 
93 
4 
1 
1 

----------

0.01 

Coetzaooa.loos. 
1970 y 1974 

MUJERES 
De 20 a toe ?5 a De 30 a 
24 mios 29 años 34 años 

5 602 4 563 3 370 
2 336 860 407 
1 027 546 279 

952 742 340 
677 716 473 
370 659 468 
103 · 485 439 
66 267 352 
21 151 253 
10 71 171 
16 21 86 
6 15 52 
7 7 19 
7 1 14 
4 ?2 17 

1 .4 2.g .4.1 

68 60 37 
32 16 3 
10 8 1 
14 11 5 
7 10 8 
4 9 1 
1 3 3 

- 2 5 
- 1 3 
- - -- - -- - 1 
- - 1 
- - -- - -

1.2 2.2 4.1 

De 35 a De 40 a 
39 años 44 arios 

3 153 2 204 
297 207 
208 179 
260 199 
341 213 
389 231 
341 205 
324 226 
297 169 
229 162 
168 1?.4 
113 114 
69 52 
38 58 
79 65 

c;.o s;.2 

37 35 
4 3 
4 o 
6 3 
5 4 
5 6 
6 6 
3 3 
3 3 - 1 

- 3 
1 2 

- -- 1 
- -

3.5 5.1 

Fuentesz Censo General de Pobla.ci6n. Veracruz. 1970. 
!lhcuesta Directa .• Coa.tza.coaloos. 1974. 

11f 

De 45 a De 50 
49 años • y ma 

1 611 4 3?. 
157 63 
134 3T 
131 43' 
151 40, 
163 411 
156 36C-
150 35: 
104 26t-
124 26, 
84 21 .... 
71 18t 
48 11, 
55 13~ 
83 11• 

5.2 4.9 

32 6• ; 

1 6 
2 • 3 11 
2 8 
4 10 
2 8 
?. 3 
8 7 
4 t) 

3 2 
1 1 

- o 
- 2 

- 1 

5.5 4.3 



muestre una concentraci6n demográfica oada vez mayor, con los pro -
blemas de espacio físico, sociales y económicos que son de supo-

ner8e al respecto. 

3.4. El Proceso físico o ecol6gico. 

La ciudad de Coatzacoalcos se encuentra localizada a los 

94º20'30" de longitud oeste de Greenwich y a los 18°09 138• de la

titud norte (Tarjeta de la Estaci6n Climatol6gica. SAG. México; 

1975) , en la desembocadura del r:ío Coatzacoalcos, en la orilla O&!, 

te del mismo. La altura de la ciudad sobre el nivel del.mar varia 

de dos a veinte metros aproximadamente (Figueroa, A.J. op. cit.). 

El clima de la ciudad es del tipo Am(i • )g, segdn el sistema. de Kts~ 

p:pen mgdificado por E.Garc:!a ( Carta de Climas. OBTEN.AL -UN.A.ti. 1970). 

Bste clima corresponde a·un tipo tropical lluvioso, con lluvias. to -
do el año, pero más intettsas en verano. La temperatura promedio a -
nual es de 27°0., con una máxima de 38° a la sombra, y mínima dg 

22°c. La precipitación anual promedio ha. sido de 2,108 mm. en los 

Últimos 5 años (1969-1974), en temporal irregular (Tarjeta de la 

Estaci6n Climatol6gica. Op. cit.). Los vientos dominantes son del 

norte, con velocidades que var!an de 6 a 12 nudos por hora (FigU:e -
roa, op. ci t). 

El área donde está asentada la ciudad de Ooatzacoalcos tiene 

un tipo de suelo laterítico, con migajones arenosos claros, y con 

algunas manchas de 6xido de hierro. El suelo de esta pequeña re

gi6n, en general, muestra un contenido muy bajo de materia orgán!, 

ca. Al norte, sobre la costa, hay bancos arenosos, y al sur, p_or· 

la estaci6n de ferrocarril y en la zona del puerto fluvial, hay 

1 

1 

J 
1 
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pan tan os (Mapa:, 2 y 3 ) 

La vegetaci6n natural es la característica de los litorales 

cálidos lluviosos: manglares, algo de palmeras, amates, manchas es -
porádicas de matorral espinoso, chaparro, etc. En general1la zona 

en la que está enclavada Ooatzacoalcos es ecológicamente adecuada 

para el cultivo de productos tropicales y ganadería extensiva, P.!. 

ro no es apta para el cultivo de maíz. 

l,.4.1.- La Planta Física Urbana. 

De la traza colonial de la ciudad no queda nada, la Coatza

coalcos moderna es la que traz6 Droumont en 1889. Como ya se in<l! 

c6,es un plano en cuadrícula, con manzanas de 190 por 65 mts. oriea, 

tadas norte-sur y este-oeste, con amplias avenidas. Sin embargo, 

~oda la traza tuvo que ajustarse a loa accidentes topográficos del 

terr·eno. De 1880 a 1900 el casco urbano ocup6 únicamente la peque -
íía zona montañoza entre los bancos de arena y el pantano (Cfr. M!, 

pas 2 y 3), sobre la orilla del río. A partir de 1900 la ciudad 

ha ido creciendo, primero hacia el norte {bancos de arena) y lue

go tambián hacia el sur {pantanos) • .Entre los bancos de arena y la 

parte montañosa central hay una depresi6n, que antes que se ocup~ 

rapara habitaci6n constitu!a lllla lagunilla; sin bien esta peque

fia área se ha drenado hacia el río, "todavía hoy se encharca bastaa, 

te en época de lluvias. Al oeste, sobre lo que hoy es la calle Ni -
colás Bravo, exis·te otra depresi6n, tiue se inicia también en la 

parte cen-~ral y continua hacia el sur, hasta desembocar en la zo

na pantanosa. Como la elevaci6n del terreno es muy variable, en

contramos innumerables accidentes topográficos, algunos, hacia el 
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este, han sido ya urban!stioamente solucionados con jardincillos 

y escaleras, como la diferencia de nivel entre las casas y el bou -
levar Avila Camacho, sobre la rivera del río. Otros accidentes, so -
bre el oeste, como las barrancas del suroeste del pante6n, la del 

norte del penal, la que está sobre la calle Zaragoza al inicio de 

la Colonia Petrolera, etc., no. han :podido solucionarse adecuada

mente. 

Al norte, sobre todo en las colonias Maria de la Piedad, Pller -
to México y Guadalupe Victoria no ha podido encontrarse soluci~. 

urbana a los bancos de arena. Se construyen las casa.e y al poco 

tiempo la duna empieza a taparlas. Por supuesto, hay graves proble -
mas en este aspecto, y con frecuencia se dan verdaderas situacio-

"1r 
' 

nes de emergencia, sea al derrumbarse casas por la presión o d~slizamien,t 

de .. dunaapea al copar a los habitantes dentro de las cesas. S6lo ·la 

increíble presi6n sobre el espacio urbano ha permitido que se usen 

bancos arenosos para habitaoidn humana. Como puede apreciarse en 

los mapas, el área de habitacidn se inicia a dos o tres metros del 

mar, sobre la playa (Mapp3 y 4 ). 

Al sur la situaci6n no es mejor. Entre el campo de aviaoi6n 

y la calle Rodríguez Malpica, incluyendo a la colonia Esfuerzo de 

los Hermanos del Trabajo y a lss casas entre las vías del tren en 

loe patios de maniobras de los FFCC, las habitaciones se edificaron 

sobre el pantano, algunas son verdaderamente palaf!ticas, construí 

das sobre estacas, y otras, en forma muy peligrosa, están sobre el 

su.elo mismo, con pequeños drenes de sangría para las aguas cenag.2, 

sas (Mapa 4 ) • 
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Al este y al suroeste la ciudad no puede crecer. Por un lado, 

al este, está la barrera del río, y por el otro lado, al suroeste, 

una complicada legislación ejidal impide usar el espacio para fi

nes urbanos. Sin embargo, entre la vía del ferrocarril y la Colo

nia ~etrolera, a la altura de la Zona Roja,al este, y del Campo de 

Tiro al oeste, se ha ido letificando paulatinamente,deade 1968, 

parte del terreno ejidal. que con argucias legales ha pasado a DI!, 

nos particulares. Si bien en el plano regulador elaborado por las 

autoridades se han trazado manzanas idealmente hasta el Campo de 

Tiro, en la realidad el espacio s6lo est, utilizado hasta la ave

nid.a Lucas Alaman, a la altura de la Zona Roja {Mapas 3 y 4). 

Tanto en los bancos de arena, como en el pantano o enlazo

na de la Colonia Pr6coro .Alor (Mapa 4 ) , aquellas manzanas, ideal

mente lotificadas en el plano regulador, que son realmente impos! 

bles de utilizar por lo flojo de la arena, lo pesado de la duna, 

la cantidad de agua pantanosa, etc., han quedado valdíaa, consti't!! 

yendo verdaderos focos pat6logicos que infestan el área urbana 

(ráapa 4}. 

La ciudad está colocada sobre el Río Coat~acoalcos, en la mar -
gen oeste. En su porción final este río puede ser navegable por em -
barcaciones de hasta 10 pies de calado, y si se draga en algunas 

pequeñas partes, podrían entrar embarcaciones hasta de 14 pies de 

cal.ado. En marea baja, la profundidad mínima del río es de 4.25 a 

4.50 mts. As!mismo, a lo largo de lllloa 35 kilómetros antes de su 

uni6n al mar, el río forma barras naturales. La Última barra na

tural tiene WlOs 15 kil6metros de largo (Williams, J., 1880. Gar-
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oia Cubas, Op. ci·t. l!"igu.eroa, op. cit.), y sobre ella hay dos puer, 

·tos principales, el de Coatzacoalcos, que se dedica a la marina me! 

cante en general y el de Nanchital, dedicado exclusivamente al P!. 

tr6le·o y operado por la oompañía nacional -PEMEX. El puente que une 

amb~s orilla$ fué constru!do unos 5 kil6metros antes de la desem

bocadura, rompiendo aa! la importante barra natural y haciendo po 
. -

co pr2'cticos otros puertos rio arriba, como el de la refinería de 

Minatitltm. 

Instalados formalmente hay 11 muelles en la ciudad de Coatza -
coalcos, a pesar de la larga barra fluvial; de éstos, 7 son ·util! 

zados para carga y descarga de mercanc:!as, 1 por un club particu

lar de yates, 2 por los pescadores y habitantes de .Allende~ su 

frecuente ir y venir a y de Coatzacoalcos, y finalmente, hay ot~o 

muelle más, abandonado, que servía de vía para el. tráfico de veh! 

culos y mercancías pesadaa,al otro lado .del río, antes de la con.! 

trucci6n del puente. Como el puerto de Ooatzaooalcos reviste ca4,a 

vez más importancia, la Secretaria de Marina est& realizando obras 

para el mejoramiento y alargamiento de los muelles. A],Bunas se ini -
ciaron en 1968 y adn no se terminan, otrae ya esté en operaciá. 

para la marina mercan te ( Jia pas 2, 3 y 4 ) • 

BIL la parte sur· de la ciudad, a.obre la zona pan tan osa y apro

vechando la existencia de algunas lagunetas, se construyeron unos 

asjilleros ~e escasa importancia. A principios del siglo eran ape

nas unos rdstioos talleres para la reparaci6n de pequeñas embar

caciones, pero actualmente re'tJisten cierta importancia y sirven pa

ra la reparaoidn de embarcaciones pequeflas y medianas. Estos asti

lleros son operados por la Secretar:!a de Marina. 
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3.4.2. La habitaci6n. 

La fuerte presi6n demográfica sobre el espacio urbano y el 

ca6tico crecimiento de la ciudad sobre áreas no aptas para la ha

bitaci6n humana, han creado Wl panorama álgido con respecto a la 

vivienda, en el llUe destacan no s6lo el hacinamiento y la promis

cuidad, sino también lo precario de la calidad de la vida. 

Es difícil analizar las condiciones de la habitaci6n en cusa, 

to al material de construcci6n, y en base a loa datos censales. P~ 

rece ser q_ue en cada decenio se utilizan cri-::;erios distin-Gos con 

respecto al material de cons·~rucci6n. Por ejemplo, en 1950 el 81% 

de las habitaciones estaban construidas con madera, embarro y otro 

materiales semejantes, y para 1960 s6lo el 1.5% de las habitacio

nes estaban construidas con tal material. Para 1970 alrededor del 

35~~ tenían techos y paredes de madera, embarro, etc. Tal cambio es 

poco factible, no s6lo en la década de los 50, sino también en la 

siguiente 1960-1970. Indudablemente ha habido un cambio, y lama

dera y el embarro como materiales de construcci6n tienden a usarse 

cada vez menos, pero no con el ritmo y proporci6n que marcan los 

censos. La tendencia a no utilizar estos materiales en construc

ci6n se inicia en 1955, después de un gran incendio en la ciudad, 

que obli~6 a hacer efectivo el reglamento de 1914 g_ue prohibe el 

uso de material inflamable para la construcción en puertos y es

taciones de ferrocarril. 

Tomanó.o en ct1euta el censo de 1970 y la encuesta de 197 4, y 

a1sr,..1.:oando los datos paro hacerlos comparables en lo posible, se 

tiene ~uo en 1970 casi el 35% de las casas eran de material pera-
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cedero y semiperecedero (paredes y teohos de madera o embarro, o 
·' 

paredes de adobe o ladrillo y techos' de madera o paja), y segtm la 

encuesta de 197 4, el 4% eran de material perecedero y el 57% de DI!. 

terial semiperecedero (tod·as de madera y embarro o de adobe :, te

cho de cualquier tipo, o ladrillo y techos de ma.dera y paja) (Cu!, 

dro 12). Oreemos que las cifras y proporciones enoon·tradas en la 

encuesta en 197 4 son ús cercanas a la realidad; de estos datos 

se puede deducir que poco menos de dos tercios de las casas de .la 

ciudad son de material perecedero o semi perecedero y si bien con 

estos materiales se pueden r.es.olver los problemas de ·calor y de 

ventilaci6n, no proporcionan ade.cuada protecoi6n a la lluvia y a 

los fuertes vientos del norte. Por otro lado, son tm continuo pe .. 

ligro por lo inflamable del material de que estin construidas. 

-un101pio o 
Ciudad 

Mun. de Coatza· 
coalcos 

. Viviendas 
Ocupantes 

1974 
· Cd. de Coa tzooo 

cos. Vivienda~.: !. 

Cuadro 12 
Ooatzaooaloos. 1970 y 1974 

Ha bi taci6n y o.oupan tes, por tipo de Dl!, 
terial de constru.coi6n. 

e r 1 
Total emJ. pe-

recedero 

21 069 2 603 4 912 9-206 
109 588 ·13 660 25 833 48 387 

2 2 1 6 81 

Fu.ente: Censo General de Poblaci6n. Veracruz. 1970 
Encuesta Directa. o•a:tzacoalcos. 1974. 

1 4 348 
21 708 

6 
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Las caaas de material perecedero y semiperecedero suelen en- 1 

centrarse en l~¡S colonias María de la Piedad, Puerto México y en 

la Palma Sola, así como en la colonia Ferrocarrilera y en la Esfut 

zo de los Hermanos del Trabajo. Las casas de material definitivo 

se localizan en el centro de la ciudad, en la Colonia Avila Cama

cho y en la Petrolera. 

Para 1950 el 44% de las casas estaban ocupadas por inquilinoE 

para 1960 el 59~ de los ocupantes son inquilinos, para 1970, tal 

proporci6n ftté del 45.5% y en la encuesta de 1974, se encontr6 

que el 53% de las viviendas eran ocupadas por no propietarios (Cll!

dro 13). Las diferencias pueden explicarse, en primer lugar, por 

los distintos criterios utilizadas en cada ocasi6n, y en segundo 

término, por la movilidad de la 11oblación. De todas formas, de 195-

a 1974 parece haber lllla pequefia tendencia al aumento del alquiler 

de casas. El crecido número de propietarios, para w1a localidad 

urbana como Coatzacoalcos, puede explicarse fOr lo alto de los a! 

quileres y por las facilidades proporcionadas por las autoridades 

para abrir espacios para vivienda, en sitios tales que aunque su 

costo sea muy alto para este tipo de hábitat (arenales, pantanos, 

barrancas), lo hace relativamente n~s bajo que el alquiler. Por 

otro lado, parece que los censos de 1970 tomaron como casa propia, 

no alquilada, a aquellas viviendas cuyos ocupantes la tenían pre~ 

tada (4.7% en la encuesta de 1974), por invasi6n ilegal (7.8% en 

1974), o sobre terrenos ejidales (1.3%) (Cuadro 14). Estos tres 

tipos de "tenencia de la habi taci6n hablan por si solos del grave 

problema al respecto. La cifra de invasores ( también llamados "pa -
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recaidistas", ''precarios", etc.) es relativamente alta, pero corres -
ponde a una urbe como Coatzacoalcos, con graves problemas de esp.!. 

cio urbano y de habitaci6n para una poblaci6n siempre creciente y 

eon pocos recursos econ6micos. 

De acuerdo con los datos de la encuesta directa en 1974, el 

8.2% de las casas eran jacales o tugurios, constituidos casi todos 

por 1 o 2 cuartos. La gran mayoría de las casas, sin embargo, eran 

habitaciones unifamiliares urbanas; menos de la mitad oon uno ·o 

dos cuartos, un 26~ con 3 y cuatro cuartos, y el resto con 5 y mt1s. 

cuartos. El indice de habitabilidad por casa ful 5.2 personas para 

el municipio, de 5 para la ciudad, y en la encuesta el result6 !. 

rrojo 6.1 personas por casa. Si se' analiza el :índice de habitabi

lidad por cuartos, se puede observar que más o menos entre un 25 a 

501~ de la muestra estudiada vivía en una aglomeraci6n de 5 gentes 

por cuarto, y en otro 25% eran 2.6 personas las que vivían en ca

da cuartos (Cuadro 13 y 14). Esto es, como mínimo en dos tercios 

de la p.oblaci6n el hacinamiento es de 3 a 5 personas por cuarto., 

lo que obviamente conlleva promiscuidad. 

Las condiciones higi.Snicas de una poblaci6n siempre estm en 

proporci6n directa al abasto de agua y al desalojo de las mismas, 

de ahí la importancia de analizar tales servicios. Para 1960 el 

44% de las casas carecían de servicio de agua, en 1970 tal p~opor .... 
ci6n baj6 al 34.4% y en la muestra estudiada en 1974, el 32% no cos_ 

taba con tal servicio ni dentro ni fuera de su casa, y el abasto 

se tenía que hacer en hidrantes colocados en las calles, o en si

tios cercanos donde a:í tenían tan preciado servicio y se los pro

porcionaban en forma gratuito o bajo venta. 

.._.,.. - .._...,,...-
~(l 

- :!L· 
________ ...... ' Ff'1r i 



Municipio Ciudad y Tot:tl 
fecha. 

1970 
Mun. Coatzaooaloos 

CUAD~O 13 
Coatza.coRlcos. 1970 y 1974 

Viviendas por tipo de tenencia y número de cuartos. 

Ti1>0 de Tenencia Sew 1 el número d.e I uutos 
Propia No propia De De De De De De De 

1 2 3 4 5 6 7 

Materia' del Piso 
De ¡De 9 Y Tierra !-To son de 

8 más tierra 

Viviendas 21 069 11 492 9 577 9 039 5 431 3 177 1 808 786 430 153 105 140 2 965 18 104 
Ocupantes 109 588 64 617 44 911 43 431 28 570 17 053 

Cd. de Coatzacoal-
OOB 
ViviendP.s 13 856 6 512 7 344 
Ocupantes 69 753 

1974 
Cd. d.e Coatzacoal-

cos 
Viviendas 232 87 145 55 53 33 
Ocupantes 1 416 

'Fu.entesa Censo General de Poblaoi6n. Veracru.z. 1970 
~cuesta directa. Coatzaooaloos 1974. 

CUi\.1'RO 14 
Coatzaooalcoe. 1974 

9 946 4 759 2 643 

29 25 22 

Alguna.e características de la vivienda 

1 232 703 

10 3 

U a o d e 1 o s Cuartos T i n o d e 
Tenencia d.e la Total CuP.rto Cocins. y ser- Uso espec1_! Se ignora .Tacal Tugurio 

vivienda redondo vicios anarte liza.do 

Propia 87 11 50 25 1 o 4 
Rentada 96 31 48 15 2 1 5 
Preetruia 11 3 7 1 o 3 o 
Tnvasión 18 6 11 1 o 1 1 

!Ujidós 3 1 2 o o o 1 

s. -1-... -a 17 7 q o 1 o 3 ... ___ .. 
'• 

1 251 15 436 94 152 

846 13 010 

2 

Habitación 
Trnifamilia.r p.1uru·am1--

urbano liar urbano 

80 1 
81 5 

7 o 
16 o 

2 o 
14 o 

~4;; 
;.il' 

Se i& 
nora 

2 

4 
1 

o 
o 
o 
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Para 1970, el 65.61' de las easas de la ciudad de Ooatzacoaloos 

contaban con servicio de agu,a entubada, el 57% dentro de la casa 

y el 8.6% restante fuera de la casa, pero dentro del predio domés -
tico. En 197 4 se pudo analizar más cuidadosamente esta Si tuaci6n y 

se encontr6 que el 2.6% tien.e:n agua, un 20% más ha insta1-;do eJC;C!!, 

sado, y otro 46~ tiene además regadera. As! pues, poco menos de la 

mitad de la poblaci6n de la ciudad cuenta con servicios sanitarios 

completos (agu.a entubada, drenaj.e, e~cusado y regadera o tina para 

baño), y s6lo un 20% de las casas que cuentan con agua y drenaje 

no ten:!an servicios completos y únicamente contaban con excusados 

( Cuadro 15). 

Servicios TOtal 

1 Agua 2 

Drenaje 4 

w.c. 41 

W.CJ rega- 107 
dera · 

Letrina 43 

Pozo 3 

Bomba para 6 
POZO 

TOTAL 206 

CUADRO 15 
Servicios en la Vivienda 

Coatzacoaloos 1974. 
v1v1enctas con: 

. 

LUZ RO LUZ con LUZ y Te 
bada - léfono -medidor 

o 2. o 

1 2 o 
o 37 4 

5 80 22 

2 37 4 

1 2 o 

1 5 o 
10 165 30 

Fuente: Encuesta directa. Coatzaooalcos. 1974. 

tteuen pla l 
· ta de luz.·· 

o 
1 

o 
o 
o 
o 

o 
1 

. ..J~ 
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En 1970 el sistema de agu.a entubada de Coatzacoalcos contaba 

con Wla detaci6n de 20 litros por segundo, pero las necesidades 

eran ya de más de 90 litros, por lo que las autoridades mwiicipa

les llegaron a un acuerdo oon la Secretaría de Recursos 'Hidráuli

cos para introducir 300 litros por segundo de agu.a potable a la 

ciudad, con una serie de obras que se harísicon la participaci6n 

mayoritaria del municipio y que se terminarÍéJla principios de 1971 

Para tal fecha se planeaba ya la introducci6n de agua entubada a 

toda la ciudad, pero el continuo crecimiento físico de la planta 

urbana, ha hecho ine11erantes tales planes, que desde su mero inic i

ya se enfrentan a nuevas y no planea,das deficiencias. 

Actuulmente, sin embargo, el 4% de las casas q_ue no tienen se~ 

vicio de agua entubada, la obtienen mediante pozos. En las colo

nias Palmo Sola, María de la Piedad, Villa Vista, Juárez, etc. (M.!_ 

pa5 ), obtienen el agua mediante pozos situadoo dentro del lote de 

la habitaci6n. En estas colonias es frecuente el fecalismo al aire 

libre y la no exis·tencia de drenaje, y como el terreno es arenoso, 

es uaual 11u.e el pozo hecho en estas condiciones esté contaminado 

con las aguas negras y con los detritus hwnanos, y en consecuencia 

el agua no sea potable en lo absoluto. Igual sucede con los "par!. 

caidistas" o invasores, que hacen po~os provisionales poco profua. 

dos en los arenales. 

l!Ji otras partes, como la colonia de ferrocarrileros o parte 

ele la }alma Sola, o en Puer-bos Libres, el agua se compra. Pagan un rr

de t50 P0 I'bote de 8 libros, y una familia gasta cuando menos dos 

botes al día, lo que hace sumamente caro el servicio, y casi sin 
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posibilidad de control respecto a la higiene del agua. 

El 68.51 de las casas contaban con drenaje para 1970 (Cuadro 

15) , parte de este se eneuen tra en lá zona central de la Ciudad 

de Coatzaooalcos, y el reato en aquellas zonas donde la topogra~ 

fía lo permite, ya que el drena.je es abierto y está formado por 

causes naturales de agua que permiten el deshecho de la misma. En 

la encuesta se enoontr6 que el 55% _de las casas contaban con dre-

11aje cerrado y que había un núme:ro .no d~terminado de casas·, que sólo 

tenían drenaje abierto (Cuadro 15)¡. 

El 46% de las casas no contaban, en 1974, con cuarto de b~o 

con agua entubada (Cuadro 15), por lo que tienen que solucionar· el 

problema con fosas sépticas o con fecalismo al aire libre. Como el 

terreno es arenoso, salvo fosa1;1 eE§pticas recubiertas de cemento, 

el problema del deshecho de detri tu.e humanos sin contaminaci6n es 

dif!qil, y es un aspecto aún n9 contemplado por las autoridades 

municipales. Probablemente con la introducoi6n del agua entubada:, 

ya planeada, se verá la conveniencia de introducir también drenaje 

entubado, ya que en este tipo de terreno, arenoso, es la única foE_ 

ma evitar contaminaciones. 

Uno de los grandes problemas de la habitaci6n en Coatzacoal -
coses la a~ena. Algunas colonias estdn situadas sobre dunas, otras 

tienen dunas parcialmente, mientras que ,algunos paracaidistas y 0.2, 

lonós se han instalado libremente en dunas costeras o interiores 

(Mapas 2, J y 4 }. Como es de ••ponerse, en esta si tuaci6n, el de!. 

plazamiento de las dunas hace que algwias casas queden parcialm~ 

te enterradas, otras se inclinen peligrosamente, al moverse el te -
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rreno en que están cimentadas, y en todas el aire que sopla arra~ 

1,;ra arena suelta, ensuciando todo y creando problemas de sanidad 

pública, corno es el caso del mercado situado en el sur· de la Co

lonia Palma Sola. 

A pesar de la gran necesidad de babitaci6n que hay, la colo

nia lJaría de la })iedad, situada totalmente sobre dunas, está par

cialmente deshabitada, y la planificaci6n ideal no corresponde a 

la realidad (:Mapas 3 y 4 ) • .Algo semejante pasa en la Colonia Palma

Sola, en la parte oeste de la Juárez y en el norte de la zona res! 

dencial, donde la planificaci6n y la lotificaci6n ideal son modi

ficadas continuamente por una realidad, las dnnas arenosas y loa 

cenagosos pantanos (Mapa 4). 

Las autoridades mtmicipales, que se enfrentan cada d.Ía al pr~ 

blema al tener que ayudar a salvar a familias cuyas casas están!. 

menazadas por las dunas, o al tener problemas de higiene con alim.85: 

tos expedidos en los mercados y tiendas afectadas, no han tomado 

ningw1a providencia al respecto, sino q_ue al contrario, bajo la 

presi6n de influencias políticas y de la demanda siempre creciente 

de habitaci6n, han perci.tido y sancionado la lotificaci6n de las 

dwias cos·teras, a pesar de q_ue son conscientes de los problemas 

que ello acarrea. 

La presi6n sobre el espacio urbano se deja sentir cada vez con 

mayor fuerza, y la apertura de nuevas áreas de habitaci6n, en las 

e ondiciones ya mencionad.as (Mapa 4), no es más que una manifestaci6 

del problema; o era manifestaci6n es el hacinamiento, ya tambián me~ 

cionado en forma general (Cuadros 13 y 14), pero que al analizarse 

IDás cuidad.osm¡~en ~e se hace presente siempre en relaci6n a zonas que 

preseIJ.tan problemas de tenencia, cie servicios o ambientales y cuyos 
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habitantes se caracterizan por ingresos bajos y por inestabilidad 

en la ocupaci6n • 
.3.4.J. Vialidad. 

Supuestamente todas las calles de la ciudad de Ooatzacoaloos 

están trazadas, pero simplemente muchas de ellas no existen en la 

relaidad, sea porque están tapadas por dunas, sea porque consti~ 

yen o están atravezadas por zanjas y barranca.e. El 18% de las oa·

lle.s están paviamentadas, incluyendo la avenida Zaragoza que es 

part·e de la carretera fede·ral. La gran mayoría de las calles pav!, 

mentadas se encuentran en el centro .Y en la colonia Petrolera·. En 

total, no más del 40% de las calles de la ciudad-puerto son transi -
tablea oon vehículos en todo tiempo¡ otro tan:to, 40% más, pueden 

transi ta·rse oon vehículo parte del tiempo, y el 20% restan te no es 

transi.table co;n vehículo. 

Algunas colonias están poco y mal comunioadas, ya que s6lo una 

o dos callea transitables permi·ten llegar a ellas, como sería el 

caso de las col.onias María de l.a Piedad y Puerto IvI~xico. O·tras c,2 

lonias, como la Pr6coro Alor,está: bastante nuts mal comwiioada. ·, 

y s61o ~s posi~le llegar a ella por la calle del Penal, o pasando 

IJOr el extremo oes·te de la colonia Petrolera {!siapa 4). 

La ciudad cuenta con algo menos de 9,000 vehículos registrados. 

Parte del tráfico, sin embargo, se origina en la cercana Ciudad 

de Minatitlá~ y en los vehículos de PillírEX y del resto de la in4u.! 

·tria regional. El tráfico es importante, pero las arterias son a-dn 

suficientes para el mismo. 

El servicio de transporte de pasajeros urban.os es relativamea, 

te eficiente. Hay 7 rutas de se·rvicios tµ"banos. El precio d~l p&S!; 

je varía de 90 cent~vos a .11.00 por pasaje. Hay dos líneas que h!_ 
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cen circuitos de circunvalaci6n que duran de 1 hora a 75 minutos. 

La maJoría de lof.3 camiones tienen su parada ten:1irwl en la calle 

Corregidora y Avenida Juárez, pero wia línea la tiene en la esqu! 

na de Corregidora y W~lpica. Todas las paradas terminales, obvia

mente, ~uedan en el centro de la ciudad. 

Uno de los problemas principales se refiere al 'translado de 

los trabajadores a la zona industrial de Pajaritos, o a los esta

blecimientos de PETft.EX, como Ifanohi·tal, Choapas o Minati tlán. En 

los arios 1965 y 1966 los trabajadores hicieron var'ios movimientos 

de protesta para denunciar y solicitar la soluci6n a este proble

ma y lograron que las empresas petroleras y ~uímicas auspiciaran 

y propiciaran tal servicio, a través de una compailÍa particular, 

que con más o menos molestias para los usuarios ha resuelto el prs. 

blema¡ 

El 75% de la muestra estudiada en Coatzacoalcos sale de su 

casa, y ::,6lo Wl 5~~ no sale (el resto, 20% correspoude a beb~s y n,!_ 

ños menores áe edad. Cuadro 16). L~ los motivos de salida, tres son 

los más im.portantea: trabajo, es·tudio y compras para consumo, y ob -
viamente el mo¡;ivo de la salida impone la periodicidad de la misma 

J~sí, para es·tudío y diverai6n (38í·~ de las salidas. Cuadro 16), la 

gran mayoría (86%) sale 5 días a la semana; para t1'abaJo y diver

si6n (33%de las salidas. Cuadro 16), la mitad lo hace 6 días a la 

semana, un 19% 5 días.,y un 291; más sale a diario de su casa. El 

calendario escolar im1üica 5 días e.e clase, :miern;ras cue el cale..i - -
daz·io la oorar requiere usualmente 6 días de trabajo, y en &lb-unos 

casos 5; parte e.e la industria petroqu!mica y el íiransporte marí-



133 •. 

timo y terrestre requieren de trabajo con'tinuo y eso explica a 

aquellos que salen diariamente de su casa a trabajar y además a 

divertirse. A compras para consumo sale de su casa el 22% de las 

personas, y sus salidas se distribwen en todas las alternativas, 

entre los que salen 1 d:!a hasta los que lo hacen todos los días de 

la semana. Las frecuencias mayores se dan en los extremos y las m!_ 

nores en aquella.e personas que salen 4 y 5 días, a la semana. Ob

viamente no hay tm calendario establecido de dÍ~s de compras, ni 

un patr6n cultural al respecto, por lo que hay gran dispersi6n en 

la frecuencia de las salidas. ,(Cuadro 16). 

La mayoría de la gente sale de su oasa a pitl o en cami6n, de. 

5 a 7 días por semana y para trabajar y estudiar. Obviamente y d.! 

da la cqncentración de servicios, m4s del 80% de las salidas son 

hacía el centro de la. ciudad _(Cuadro 16) • 

.En 197 4, un 11% de las a~lidas regulares origil1adas en Coat

za·coalcos tenían un punto de destino :f'ue1"a de la ciudad (Cuadro 

16 y Mapa 2); obviamente se trata de aquellos q__ue trabajan en las 

plantas industriales y en PEMEX, .y ou)'as instalaciones ea.\Ú :tu.era 
; 

de· la ciudad. Coatzacoalcos, para estos trabajadores y para sus 

fa1niliares, ·es la ciudad de servicios y de habi taci6n. 

3.4.4. Servicios Comerciales y otros. 

En Coatzacoalcos hay 6.mercados, 2 de ellos son pliblicos y 4 

son del tipo super-mercado. Estos servicios-se concentran en la 

zona comercial, por lo que su accesibilidad es adecuada, salvo P!. 

ra las colonias más alejadas, como la ?i'Iaría tle la Piedad o la 20 

de l~oviembre (Mapa 4 ). Por otro lado, en todas las zonas encontr1, 
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CUADRO 16 
Vialidad en Coatzacoaloos. 1974. 

II'otal de No salen Personas aue cada semana salen 
Car<'.oterístioae de !Personas Niños Jo,renes 7 1 2 
la salida menores adultos día días 
1. A qué eslen 

Tote.1 de personas 1 416 282 65 63 41 

1.1. Niños menores 28? ?8?. - - -
1.::>. No salen 65 - 65 - -
1.3. TrabAjo y rliver 

aicSn - 355 - - 2 4 
1.4. latudio y diver 

si6n - 405 - - - -
1.5. Compras y diver 

# - 236 40 29 sion - -
1.6. Tt-~mites y dive_! 

si6n 14 - - 4 2 
1.7. Compras y otros 5 - - 2 1 
1.8. ~studio y otros 29 - - 8 3 
1.9. Se if..mora a qué 

salen 25 - - 7 2 ______ . _ ___.._ 

2. ~ qué salen 
'rotal de salidas 1 069 63 41 

? .1. A.utomovil 72 2 3 
2.2. Camión 419 31 19 
2.3. Motocicleta 3 - 1 
2.4. "Ricicleta 4 - -
2.5. A pié 557 30 18 
2.6. En lancha 11 - -

a--------·--··--···----1---·- - L----·-·- i------- - - -
._ ____ -~--·--

3. A dónde salen 
Tota.l de salidas 1 069 63 41 

3 .1. A. su sector* 6 - 1 
3.?. n centro 811 53 34 
3.3. A sectores 2 y 3 26 - -
3.4. A sector 4 6 2 1 
3.5. A sector 6 3 - -
3./;. A Aectores 7,9 

y 10 4 - -
1.7. A sectores 11712 24 - -
~.8. A. sector 13 6 - 2 
3.9. A tod.a la ciudad 75 1 3 
3.10.A Pajar! tos 40 2 -
3.11.A f.'in:ltitlán 7 - -
3 .1?. l~anohi tal, Choapa 

y carretera 15 - -
3.13.Chin~eca.,Cuich!, 

pa y C8rretera 7 - -
."3.14. ~ otro fflo.cercane> 16 2 -
3.15.A Mérlco,J~lapa, 

Aoayucnn y irer. 18 3 -
3.Hi. Al m~ 'i - -

* Para la identificación de los sectores Cfr. Mapa 5. 
fuentes "ilcuesta directa. Coatzacoaloos. 1Q74. 

3 4 5 6 7 
días días días días d!as 

45 15 430 236 232 

- - - - -
- - - - -
4 4 67 172 102 

1 - 350 37 16 

34 8 10 18 97 

2 1 1 1 3 
- - - 1 1 
3 1 2 3 9 

1 1 - 4 4 

45 15 430 236 23? 

2 2 19 ?.4 20 
18 7 136 123 84 
- - 1 1 -- - 2 2 -
25 6 271 85 123 
- - 1 1 5 

-·--·- .___ ,., ._ __ - - . -- -
45 15 430 236 23?. 

- - 2 3 -
39 13 382 131 156 
2 - 6 9 9 - - - 1 2 

- - 1 2 -
1 - 2 - 1 
?. - 4 16 2 

- - - 3 1 
1 2 5 29 34 - - 11 24 3 

- - 1 2 4 

- - 3 7 5 

- - 1 3 3 - - 1 5 8 

- - 9 1 4 - - 2 - -

1 
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moa un ,amplia red de tendejones mixtos ·ique operan como estanquillos, 

expendios de fruterías y verdura.a, etc. que satisfacen las necesi -
dadas menores de toda la ciudad, sin problemas de accesibilidad 

(Mapa 4 ) • Estos estanquillos, c9mo es obvio, son más frecuentes en 

las colonias alejadas de la zona comercial o con difioul tades de 

comunicaci6n. 

En 1967 se puso en operación un moderno rastro, con un sitio 

anexo para la elaboraci6n y venta de chicharrones, camitas, menB; 

dencias, etc. El rastro se encuen·tra situado al sur de la ciudad, 

y a 'trav~s de él se intenta controlar y garantizar el abasto de 

carite a Coatzacoalcos. 

Entre los servicios comerciales hay dos que revisten cierta 

in1portancia: farmacia y tlapaler:ta, porque pueden servir de :índi

ces con resp~cto a la dotaci6n comercial. La existencia de tlapa

lería y farmacia indica una dotaci6n comercial casi total, puesto 

qi+e se supórie, y as:! sucede en Coatzacoalcoa y en otras localidades 

del país, llUe al haber este tipo de establecimientos comercial~s 

es porque antes se han establecido todos los demás(mercado, tenij.! 

j.onea, mercerías, panaderías, lecherías, etc.). Cuando no se en

cuentran estos estableciniientos,usualmente la dotaci6n es deficie!!, 

te y se depende de otras zonas para complementarse. En Coatzacoal -
coa hay 33 farmacias, distribuidas en 4 zonas, y 28 tlapaler!as, 

ferreterías o expendios de material de construcci6n cuya distri

buoi6n coincide más o menos con la de las farmacias. Las cuatro 

zonas son: la comercial, la residencial, la mixt$ y la Colonia P.2, 

pular Palma Sola, (Mapa 4:). En otra zona,la Colonia Ferrocarrilera) 
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hay ·tlapalerías o ferreterías únicamen1ie (Mapa4 ) • de puede cona! 

derar a las 4 zonas donde coinciden ambos servicios como poseyen

do Wla dotaci6n comercial completa; A la Colonia Ferrocarrilera 

como zona con dotaci6n algo deficiente, y al resto, como zonas e~ 

ya a.otaci6n es incompleta y tienen que depender de alguna de las 

cuatro primeras para satisfacer sus necesidades. 

Distribuidas en todo Coatzacoalcos, pero concentrándose en 

las cuatro zonas principales, hay 31 restaurantes y 136 fondas, O,! 

tionerías y refresquerías que aparte de dar servicio a la pobla

ci6n fija y ala flotante de Coatzacoaloos dan también servicio a un 

tipo de turismo doméstico que va a la urbe s6lo a pasar un día: 

el domingo o las fiestas. 

Tres de los restaurantes y cuatro bares de los grandes hotelei 

tienen por las noches servicio de cabaret. A estos cabarets concB:_ 

rren tanto la poblaci6n flotante (compuesta de agentes viajeros, 

·i;écnicos, ftU1ciomnios, etc.), como los turistas que s6lo van por 

unus cuantas horas a la ciudad. riinatitlán, Nanchital y el perso

nal ·técnico de las grandes obras cercanas proporcionan el grueso 

de los clientes a estos cabarets. 

Hasta 1964 la zona de tolerancia o iona hoja se encontraba so -
bre la 6a. calle de Díaz M:ir6n y áreas adyaceutes, pero las auto

ridades la consideraron den~siado céntrica, por lo que autorizaron 

la uonstrucci6n de o·Lra, en las afueras de la ciudad. Apenas 10 

aILos después, la Zona Roja vuelve a quedar dentro de la ciudad, 

en Lre lus oolonias populares Palma Sola y Pr6coro Alor (trapa 5 ) • 

Bn 1974 funcionaban 24 centros en la Zona Roja como prost!-
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bulos, cabarets y/o cantinas. Dentro de la zona trabajaban unas 

250 prostitutas, y se calcula que en promedio había uno·s 500 oli,ea_ 

t·es diariamente y casi el doble los sába~ps y domingos. Por otro -lado, en la 0olonia ]'errooarrilera y en Ío que fué antes la zona 

de tolerancia, hay algunas prostitutas más, unas 200, que traba

jan libremen·te, sin pertenecer a las organizaciones que controlan 

la Zona Hoja. 

El problema social que representan cerca de 450 prostitutas 

en una ciudad como Coatzacoalooa es enorme, más adn porque no se 

ejerce un oorrecto control sanitario sobre ellas, no se las pro

tege de la inhumana explotaci6n a que están sujetas (sobre todo: 

las 250 de la Zona Roja), y no se ve la posibilidad de solucionar 

su problema, sea como prostitutas (es~uela para sus hijos, segur! 

dad social y asistencia médica, protecoi6n de pandilleros y vici.2, 

sos), sea como trabajadoras en otras ocupaciones. Por otro lado, 

la Zona Roja y la antigua zona de· tolerancia constituyen focos de 

delincuencia y vicio, ah! se vende mariguana, cemento para inha

lar, etc. y suele ser refugio de rateros y lugar donde se hacen 

transacciones económicas ilegales (se compra y se venden piezas 1 

robadas de aut;os, mercancías de contrabando, etc.). 

J.4.5. Otros Servicios. 

En Ooatzacoalcos hay tres e.staciones de radio y una de te.a.e

visi6n locales, así como dos grandes antenas para asegurar la ex

tensi6n del servicio de telecomunioaci6n nacional a la poblaoi6n. 

Tambi~ hay dos peri6dicoa loc~les, uµo diario con 10, 000 ejempl~ 

res al día, y otro semanal con 2, 000 ejemplares de tiraje. Por 
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supuesto, estos medios de comunicaci6n masiva no están destinado 

s6lo a la ciudad de Coatzacoalcoa, sino que sirven a la re,:.;i6n. De 

todas formas, la dotaci6n de medios de comunicaoi6n masiva en Coa~_ 

zacoalcos es al·ta, más q_ue. el promedio nacional, :pero menos i:1ue 

e.a las 10 principales ciudades del país ( Go11zaléz Casanova, 1964). 

La urbe cuenta también con 2 centros cívicos ceremoniales, 6 

parques o jardines de reacreaci6n, 5 cines, teatros o auditorios 

y 9 campos deportivos (Mapa 4),Recuérdese nuevamente que estos ser 

vicios son no s61o para los habitantes de la ciudad, sino también 

para los de la regi6n,que sábados, dominbos y otros d.Ías de fiesta 

llegan a Coatzacoalcos. Hay pues deficiencia de servicios do espa!_ 

cimiento, diversi6n y deportes en la ciudad estudiada. 

¿En ~ué utiliza el tiempo libre la poblaci6n de Coatzacoalcos' 

Dos tercios de ellos se dedican a ver televisi6n de 7 a 21 horas 

a la semana,y poco menos de la mitad de los que ven tel~visi6n van 

además al cine, o hacen deportes o asisten a espectáculos deporti:_ 

vos (Cuadro 17). Al cine, espectáculo urbano por excelencia, asi! 

te regularmente el 18% de los entrevistados y cuando menos 1 vez 

a la ::rnmana, pero como esparcimiento es menos popular que hacer d,2. 

portes, a lo q_ue dedican unas cu.antas horas a la semana el 33% de 

los habitan tes de Coa tzacoalcos ( Cuadro 17). Tal vez el clima, las 

playas o la existencia de parq_ues dei.JOrtivos y de organismos s:in

dica.1es r1ue auspician el de9orte, han perm.i tido cierto auge de es 

ta actividad recreativa. 

Si se u.ualiza el Ll.80 del ocio urbano y se considera a la fa

milia como tal, se encuentra que más de la mi ,;ad d.e las unidades 
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CUADRO 17 
Uso del tiempo libre en Ooatzaooa.loos. 

Personas. 1974. 

HORAS S»11NARI.A.S DEDICADAS U, ESPA'RCD4IF.NTO y DIVERSION 
tiempo Total Hasta De 5 De 8' De 11 De 15 De 22 Más de Deola.l",! . Se igri,g_ Niños 

4 a 7 ª· 10 a 14 a 21 a 28 28 ron no ra el menores -b.Ei. hs. hs. hs. ha. hs. b.Ei. diverti~ Q.Ul;tlero 
se de hs. 

•• onas 1 416 189 223 211 199 233 27 35 74 37 .. ión 524 37 88 118 102 112 17 27 - 23 
Otros* 67 28 16 8 8 7 .. - - -

** 106 38 17 leportes 23 17 11 - - - -
• * 4 3 5 3 2 . y otros 37 . 17 2 1 ~ 

,portes 216 39 49 34 47 41 6 - - -
Deportes. 20 . 6 2 4 - 8 - - - -
, y Depor. 129 20 19 21 18 42 3 5 - 1 

is*** 52 19 9 5 3 5 - - - 11 

74 - - - - -· - - 74 -
y se 

.~ 1()1 - - - 1 2 - - - -
n otros se inoluye lectura, oír música, 1r al tea.tro, etc. (actividades en loéales 
errados) · 
.'a.cer deportes incluye ir a la playa, salir a d:!a ele campo, caminatas, etc. (A.ctivi-
acles exteriores) · 
iversos incluye beber, asistir a aesiones d.e cantos religiosos, etc. 

:Encuesta directa. Coa·tzacoalcos, 1974. 

familiares de Coatzacoalcos dedica su áctividad de esparcimiento 

y recreaci6n a hacer de);,or·te (ir a ia playa, ir a día de oampo, a 

caminar, etc.)., con más frecuencia y dedicando más tiempo que a 

188 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

188 

otras actividades conjutas. Ver televisi6n en familia, ir al cine, 

a espectáculos deportivos etc. no atrae tanto a la familia como 

aque_llas actividades al aire libre que implican cierto deporte que 

permiten el esparcimiento de toda la familia unida, que pueden re~lizar 

conjm1tarn.ente y que sí son un reforzamiento a la cohesi6n familiar 

( cuadro 18) • 
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OUJ\DRO 18 
Udo del tiempo libre en Coatzacoalcos. 

Familias. 197 4. 

Uso del tiemJ:)O Total 
en: a a ne 

Hs. Hs. Hs. 
:&'AMILIAS. 232 67 111 34 5 2 8 

'fEL:t;Vl.:ilON 31 4 19 6 - 1 1 

CINE Y OTROS* 22 11 8 2 - - -
Ji:::n1 EC T.A C lJLO S DE-
l'OWl'IVO.i Y 0 1.J:HO 2 - 1 1 - - -
DE:::;O!{TE ** 102 36 52 12 1 1 -
TV • y CINE 8 2 3 1 2 

TV.Y E3:FECT. DE -I:>ORTIVOS 4 1 1 - - -
TV.Y .,...., .... , O]T-' ** l)_i!,.:,J l b 32 6 16 8 2 - -
LECTUHA Y o:r1~os* 13 5 5 3 - - -
HO HA CEU N.ADA O 1-8 2 6 1 - - 7 
dE IUHORA 

* En otros se incluye lectura, oír música, :!.r al ·teatro, etc. 
** Hacer de¡)Ortes incluye 1r a la playa, salir a día de campo, camina 

tas, etc. 

Fuente: Encuesta directa. Coatzacoalcos, 1974. 

I)or otro lado, se encontr6 ciue la televisión ha auspiciado cie: 

ta borrachera en la:3 madres • .Antes los adultos hombres a.e la fami , 
lía tomaban cerveza en las can-c;inas, ahora hacen traer la bebida 

a la casa y la toman mientras ven loa esycctáculos deportivos por 

televisi6n, usualmente acompaú.ados de la madre, quien también con 

sume cerveza. Este hecho y la relativamente baja dedicaci6n fami-
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liar a' ver la televisi6n como un esp1;1ctáculo dom~stico, dentro del 

recinto familiar y que, ·es posible realizar en con.junto ,hacen que el -cefe_g_ 

t.o sea negativo. Si, además, agregamos el contenido de los progre -
mas, de los mensajes comerciales (que más que anuncios son meoa

ni:smos de acondicionamiento pavloviano para consumir determinade>s 

productos), etc. veremos que la televisi6n en la urbe de Coatza

coalcos no es un mecanismo de uni6n familiar, sino· un fen6meno 

que auspicia la desintegraei6n y la dcisorganizaci6n de la unidad 

básica social: la familia. 

Sin embargo, no hay que olvidar que la televisi6n amplia la 

v.isión del mundo .de los ha bitan tes de la ciudad, que puede afirmar 

awi más su filiaci6n nacional al romper la estrecha filiaci6n gl'!! 

pal o local, y que puede dar puntos de referencia para evaluar la 

propia realidad. 

Coatzacoalcos, como ya se indie.6, está situada en un impor

tante cruce de caminos, y la ciu·dad cuenta con servicios al raspee 
~ 

to, pocos para .las necesidades y ciertamente aún deficientes. Hay 

15 terminales de camiones tanto de pasajeros como de carga. Una de 

las terminales de pasajeros tiene características y da servicios 

de central de pasajeros,. mientras que las de carga son sumamente 

deficientes, ya que no tienen sistemas de embalaje, ni bodegas y 

ni mecanismos de carga· y de descarga adecuados. 

Hay cuatro terminales de ferrocarril en la ·ciudad, dos $On 

de pasajeros, una está a la entrada de la ciudad y otra cerca del 

r!o, la :i¡>rimera funciona y la segunda, aún cuando existe física

mente, no está en funciones. Las otras dos terminales son de car-
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gay una de ell&s está destinada especialmente a PEMEX. Las ins

talaciones ferroviarias a más de deficientes tienen el problema de 

albergar caoas-habitaci6n en bueno parte de sus patios de maniobra~ 

(1tiapa 4). No es posible retirar las instalaciones porque empal.mfil1 

con los muelles para el transporte marino, y tampoco es posible 

retirar las casas-hab1taci6n porque una serie de intereses crea

dos lo impide. 

Instalaciones para el almacenamiento temporal de mercancías 

son imprescindibles para ciudades-puerto como Coatzacoalcos, por 

lo que las 50 bodegas existentes no son excesivas. Sin embargo, su 

distribuci6n, no cercana a loa muelles ni estaciones, hacen 1que 
1 

tal servicio sea para mercancías y artículos que se van a quedar 

en la zona (ciudad y región aledaña) y no para los- servicios al 

transporte de paso. Ya se deja sentir en la ciudad la necesidad de 

bodegas para n1ercatlerias de tránsito y probablemente en el í'uturo 

se acrecentará -tal necesidad. 

Finalmen-ce, para man·tener limpia la ciudad se cuenta con un 

basurero mtmicipal, con 6 camiones de basura y 3 cuadrillas de b!, 

rrenderoa que operan manualm<:.m te, y con ww barredora automática 

que se usa para las calles J)avimentadas. Hay uos camiones ele vol

teo orie;inalm.ente destinados al control de la arena, :pero que por 

rieceuidades de recoger y sacar la basura se han destinado a este 

uso, y se ha dejado en manos de los particulares el resolver el 

problema de las dunHs de arena, y s6lo en casos extremos, cuando 

hay ~eligro de accidentes, acuden las autoridades. 
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J.4.6. Comentarios. 

1) Coatzacoalcos tiene una traza urbana reticular, muy regu

lar, que sin embargo se ve alterada pór ciertos hechos fisiográfi -
oos, como arenales, pantanos y zanjas. 

2) La ciudad cuenta con una poblaci6n siempre creciente, po~ 

1·0 que la plan ta física tiende a crecer igu.almen te. Sin embargo, 

hay serios obstáculos al creoimien·to horizontal de la ciudad: el 

río", los pantanos, los arenales y una complicada legislaci6n eji

dal que ampara al Ejido Palma Sola. 

3) Como resultado de la anterior,se están usando para habita -
ci6n aquellos sectores no aptos para la vida urbana: patios de f,! 

rroca·rril, arenales y pantanos, con los problemas que es de supo

nerse. 

4) En habitaci6n hay ~roblemas no s6lo de tenencia (recu,rde -
se la relativamente al ta proporci6n de paracaidistas o invasores 

ilegales); sino tambi~n :por el material de que están hechas las 

casas, y, sobre todo, por el alto índice de habi~abilidad (3 a 5 

personas por cuarto), que implica hacinamiento y promiscuidad. 

5)' Un tercio de la poblaci6n carece de servicios básicos a la 

habi taci6n, como agua entubada, drenaje, etc. Para un tipo de sue. -
lo como el de la ciudad e~tudiada, arenoso, el control de los de

tritus es básico, de ahí que la falta de drenaje o de fosas sépti -
cas adecuadas tenga tanta importancia y sea causa de graves pro~ 

blemas de salud pública. 

6) Existe una fuerte presi6n sobre la habitaci6n, por lo qll.8 

cada vez más se utilizan las áreas citadinas no aptas para la vi

da urbana, áreas en las que poner servicios urbanos sería sumamen-
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te oneroso. Así pues, se usan espacios urbanos no suceptibles de 

ser usauoa para üabitaci6n humana y a los y_u.e es difícil, o impo

sible, extender los servicios públicos municipales y garantizar 

cier-~a sanidad del medio. 

7) La vialidad y el transporte urbano están sólo parcialmen

te solucionados, Hay un enorme centralismo dentro de la ciudad, 

lo que obliga a que buena parte de las salidas de los vecinos de 

Coatzacoalcos sean al centro. Una mejor distribuci6n de ciertos 

servicios y del comercio solucionaría este problema. 

8) La ciudad, como tal, tiene una completísima üotaci6n come~ 

cial que da servicios a una regi6n extensa; pero en ciertas áreas 

urbanas hay gran deficiencia, y cier·tos servicios básicos como tl!I 

palería y farmacia (que además son indicadores del grado de dota

ci6n comercial), no existen, por lo que se tiene que viajar al cea= 

tro de la ciudad y depender de éste para la satisfacción de estas 

necesidades. 

9) Los servicios a cierto t--urismo doméstico, ~ue llega a la 

ciudad por horas, y el que todavía Coatzacoalcos siga operando c.2, 

mo ciudad campamento petrolero, como el "pueblo de la compaíi:Ía'' 

resultado de un enclave económico, originan un alto grado de pro~ 

ti tuci6n, 1iuo es problema tanto para la ciudad, como para las mu

jeres involucradas en el mismo. 

10) El ocio urbano encuentra forma de utilizarse en Coatzacoa 

coa, aea individualmente (con TV, cine y deportes), o familiarm8!!_ 

te, con paseos y otras actividades depoi·tivas al aire libre. La 

Televisión tien.e un efecto nocivo para la familia en Coatzacoalcos 

. 
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11) Si Coa"tzacoalcos es wia ciudad-puerto y sitio de confluen -
cia de caminos, deber, tener instalaciones al respecto. Hay defi

ciencias en muelles, estaciones de ff .ce., pero sobre todo en bode -
gas. 

12) Coatzacoalcos es la ciudad-centro de una regi6n, ahí vi

ven los trabajadores de la industria regional, proporciona servi

cios a loa habitantes de la región, es lugar de paso obligado ha

cia el sureste y, finalmente, es WlO de loa 1>uertos petroleros y 

cargu.e:r·os más importan tes del país. 

Coatzacoaloos, como ha podido observarse al hablar de su aspee -
to ecol6gico, muestra un panorama de deficiencias y necesidades in -
creíbles. En alg'Wloa casos se han dado los pasos para la soluci6n, 

aún cuando sea en forma ideal (plano regulador), en o tras ya se 

avauz6 algo (introducción de agua potable), mientras que en otras 

más, simplemente se ignora la exis·~enoia del problema (:tlabitaciá, 

sanidad del medio ambiente, prestitaeipn, etc.). 

3.5. El Proceso econ6mico. 

Ooatzacoalcos cuenta oon 'Wla economía muy díversifioada, el 

40% de aus actividades urbanas se relacionan con la industria, el 

25% con los servicios, otro 15% con el comercio, y el resto con 

la agricultura, con el transporte y con otras actividades. Coatz~ 

coalcos es pues una ciudad industrial, de servicios y de comercio. 

La urbe estudiada ha tenido un espec·¡;acular desarrollo indu_! 

trial en los Últimos doce años, desarrollo que ha estado ligado 

con la existencia de petr6leo en la regi6n y con la refinería de 

la cercana ciudad de l1finatitlán. Se ha creado un importante com-
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plejo pe·liroquÍmico en Ooatzacoalcos, en la localidad de Pajaritos 

al oLro lado del río. En este com1Jlejo l)e troq_uímico se 1_.roducen lD,!. 

terias primas para otras industrias, a base de la transforlllEl.ci6n 

q_uínüca del petr6leo para obtener derivados del mismo, que no son 

el resultado de la refinaci6n l?rimaria. 

Por razones técnicas y económicas, la industria petroquím.ica 

suele desarrollarse dentro de los límites de las refinerías o en 

las regiorrna adyacentes. 1ior otro lado, la legislación mexicana 

ha permitido la división en dos de la industria petrolera: la bás,a:. 

ca o primaria, que :::1e reserva exclusivamente al Estado, y que se 

refiere en gran parte a la producci6n de combustibles, y la petr~ 

(lUÍmica, (1ue :3e dedica a la producci6n de materia prima derivada 

u.el petróleo, y q_ue puede pasar a manos de la iniciativa privada, 

sea nacional o extranjera, Minatitlán gira alrededor de la refine 

ria, propiedad estatal a través de la compaí'iía nacional PrliTRX, m.ief 

tras que Coatzacoalcos y Cosoleacaque giran alrededor de la petr~ 

química, de Jiropiedad privada, nacional, extranjera o mixta, y que 

se nu·tren de los insumos que les entrega PEM.EX. 

El complejo industrial de Ooatzacoalcos, Pajaritos, se empez6 

a planear en 1957; la construcción se inici6 entre 1960 y 1962, y 

en 1964 ya estaba en fru1cionamiento parte de la planta. El sitio 

elet;ido, J>ajaritos, rewie las ,3iguientes características básicas: 

exislje ae;u.a dulce en abwidacia; hay petróleo, gas y azufre cerca; 

es·i:;á ubicada deu tro del radio de acción de wia refinería, cuan ta 

0011 energía el~c·trica, etc., así como con una si tuaci6n geográfi

ca })I'iVilegiada que le :permite fácil acceso a los mercados in ter-
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no.a .de la Hepública y a los internacionales, a través del puerto 

de C.oatzacoalcos, en el Golfo de rn:t~xioo, y mediante el dueto Mi

natitlán-Pajari tos-Salina Oruz o la carretera y el ferrocarril del 

Istmo, con el oc,ano Pacífico. Finalmente, las facilidades de co

municaci6n se están aumentando cada d!a, tanto mediante la cona .. 

trt1cci6n de puentes y el mejoramiento de las carreteras, como al 

agrandar los puertos de Coatzaooslcos y Salina Cruz para tal efe~ 

.to; .tambi,n se han constru:!do nuevas instalacione-s portuarias, 0.2, 

mo la.s de la Laguna de Pajaritos (Pol:ítioa Petrolera. Informe del 

Director General de PEMEX. 1967, '1969 y 1970). 

En 1970, PEMEX tenía en el complejo industrial de Pajarito~ 

la.e siguientes instalaciones (PEMEX. Informe del Director General. 

t9l1 y ·1.975,. Memoria de Labores. 19.69, 1970 y 1971.-. Instituto .Mex,! 

cano del Petr6leo 1973). 

1.-- Plantas terminadas: 

·1.,1 .• Planta de etileno, c.on capacida.d para producir 39,700 

.toneladas métricas cortas por año, a 'base .de etano que se extrae 

:po.r absor.ci6n en .La Venta, Tab., y que es conducido por un etano

dueto has:~a Pajaritos. 

1.2 .• Plantas de dicloroetano, que trabaja por cloraoi6n. di~'_g_ 

ta del et.i:leno. EJ. etilo y el cloro lo.s obtiene de la planta dé 

abs.or.ci6n de füinatitlán. Su capacidad ·instalada ea de 41,900 to~!. 

ladas métricas al año. 

1.3. Planta de cloruro de vinilo, que trabaja con etileno y 

dieloroetano. Tiene una capacidad instalada de 21,500 ·toneladas 

.m.4·tricas. Se obtiene como subproducto ácido clorhídrico. 
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1.4. l)lanta de cloruro de etileno, c1ue utiliza etileno y el 

ácido clorhídrico que se obtiene como subproducto en otra de las 

plan tas del uomplej o. Tiene una capacidad instalada de 13,200 tone· 

ladas. 

Las plantas anteriores operan en toda su capacidad. 

1.5. Planta de etil-cloruro de vinilo, que trabaja por pir6-

lisis de dicloroetano, con capacidad para producir 19,500 tonela

das métricas al año. Tambi~n se obtiene ácido clorhídrico como 

subproducto. 

1.6. Planta de acetaldehido, con capacidad para producir más 

de 45,000 toneladas métricas. Utiliza como materia prima etileno, 

aire y un catalizador. 

1. 7. Planta de ácido clorhídrico, que utiliza etileno y aire 

para producir 12,100 toneladas métricas anuales. 

1.8. Plan·ta de 6xido de etileno, c¡ue con etileno y aire pro

duce 13,200 toneladas métricas al año. 

1.9. Segunda planta de etileno, con capacidad de 400 millones 

al afio; utiliza como carga el etano. 

1.10. Segw1da plan~a de cloraci6n directa del etileno, con oa -
pacidad u.e 41,600 toneladas por aiío. 

Estas plantas todavía no operan a su :plena capacidad, pero 

¡;odas ~rebajan a más üel 75'!; de su potencial instalado. 

2.- Plan·tas en construcci6n. 

2.1. Complejo Cangrejera, también dentro del nnmicipio de Coa; 

zacoalcos, 10 kil6metros al este de Pajaritos. Tendrá }llantas de 

ctilerw, ele dicloroetano, de cloruros de vinilo, de etil-cloruro 
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de vinilo y o·liras. El complejo Cangrejera entrará en operaci6n no 

antes de 3 años ni despu,a de 5, y está planeado para ser tanto o 

más grande que Pajaritos. 

Las plantas anteriores se han hecho ooh capital estatal,. con 

una inversi6n brutá de tal vez 20008 millones de pesGs hasta 1973. 

La materia Iirima producida por estas plantas se entrega a la in

dustria privada para su transformaci6n en resinas, pltfeticos, pe

gamentos, detergentes, aceites esenciales, explosivos, disolventes, 

drogas, fertilizantes, aislantes, colorantes, etc. 

3.- Plantas de la iniciativa privada: 

3.-1. Tetraetilo de México, S.A., que inició sus operaciones 

a fines de 1964. Produce 9, 100· tonela~s métricas anuales de te

·traetilo de plomo, buena parte de las cuales venéie .a !>~ para 

ser utilizadas en la refinería de ?dinati tlán como antidetonante 

de gasolinas y de gasavi6n. 

3.2. Sales y Alcalis, s. A. que· a base de purificaci6n de las 

salmu·eras del domo salino de Tuzandé:petl, a 5 Km. de Pajaritos, 

produce cloro para el consumo de las- plan tas de .e-til-cloruro de v,! 

nilo y de cloruro de etilo. Su capa_cidad iustalad,a es de 1,400 t,2 

ne·ladas diarias de salmuera purificada, 500 tonel'adas diarias de 

sal s6lida, 90 toneladas diarias de sosa cáustica del grado ray6n 

y 100 toneladas diarias de cloro. 

3.3. Petrocel, S.A., que produce 30,00 toneladas anuales de 

Teref'talano de dimetilo y ácido tereftálico a :partir de paraxil,e

no y metanol. 

3.4. Resistoles de M,xico, S.A., que .Produce resinas y adhe-
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sivos y pegamentos diversos. 

3. 5. Alimentos Bt~lanceados de :México, S.A., para producir 

6,000 toneladas al año de metiona, a partir de acroleina y de me

til mercaptano. 

4.- Plautas con otras empresas de propie<iad estatal. 

4. 1. l 1lanta de ácido ní·~rico y de ni truto de amonio, con ca

pacidad para producir 150 y 200 toneladas diarias, respectivamen

te, jllll~O con Fertilizantes del Istmo. 

4.2. Planta de Fertilizantes Fosfatados, que utiliza además 

fosfatos canadienses y algo de harina de pescado. 

4.3. Se tiene el proyecto de construir una planta de para-x,! 

lenos, con ca~acidad de 28,000 toneladas métricas al año. 

Por otro lado, al noroeste de Coatzacoalcos, 20 kil6metros 

río arriba, está el complejo petroquímico Minatitlán-Cosoleaoaque 

y la refinería de Mina ti tlán. Esta refinería es una de las más gra!! 

des de América Latina, con capacidad para refinar diariaraente unos 

290,000 borrilos de crudo. Tiene, además, otras plantas para la 

refinaci6n primaria del petr6leo. 

El complejo petroquímico Minatitlán-Cosoleacoque está forma

do en su mayoría por plantas de la iniciativa privada, y para pro -
duetos finales, a diferencia del complejo Pajaritos en que la .ma

yoría cte las plantas son de propiedad nacional, a través de PmIBX, 

y para productos intermedios. 

Por supuesto, un desarrollo industrial tan complejo, que re

,1uiere ue la inversi6n de grandes oapi tales y del uso de tecnolo

gíos al tamen ~e sofisticadas, no ha sido producto de una evoluci6n 
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regional, ni siquiera nacioµal; sino que corresponde a un enclave 

econ6mico, primero totalmente extran.jero, y· actualmente por 'Wl l!, 

do nacional, tanto estatal como privada, y por otro-lado intema

cional. El petr6leo, como es bien sabido, en M~xiéo empez6 ·-siendo 

explotado y refinado por oompañ:Cas extranjeras. Estas co:m.pañíaif 

traían a sus técnicos y personal es1>ecializado, a· ·1os que daban 

grandes sueldos y muy variadas y atractivas prestaciones sociales. 

El personal de la compafiía solía 'vivir bien apartádo de la póbla

ci6n nativa, no s6lo social, sino también espacialmente. Sus áreas 

de habi taci6n ocupaban los mejores lugare·s, urbmi:2i'adoa, con todos 

loa servicios y ¡ perfectame11te aislados. con c·ercas de alambre!. En 

1936 el gobierno mexicano expropi6 la industria petrolera, y son 

los técnicos y empleados mexicanos los que ~asan a ocupar el lu

gar de los extranjeros, los que hoy todavía ocupan su espacio so

cial y gozan de las prestacione·a econcSmicas preferentes, separa

dos, aislados, con las cercas de alambre, del resto de la población. 

En Ooatzacoalcos, con la industria petroquímica, la situaci6n '-se 

repite, ya que el sistema establecido, el "com:pany town; tiende a 

prevalecer. Por otro lado, lós técnicos más importantes de PEMEX 

y del complejo Minati tlán-Cosoleacaque viven en Coatzacoalcos,, jtl!!, 

to a los de la industria de Paj-ari tos y a los constructores de C8!!, 

grejera. 

En 1970, el 45.7% del total de la poblaci6n mayor de 12 ~ños 

de Coatzaooalcos era ec·on6micamente activa. De éstos, el 42.6% e!_ 

·t;aba regularmente ocupada, mientras qu.e el 3.1% eran desocupados. 

Si se analiza la tendencia mostrada por la PEA (poblaci6n econ6mi -
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camente uctiva), de 1940 a la fecha, se pueden apreciar ciertas 

variaciones: en 1940 el 29.Jo/; de la poblaci6n total conati tu:!a la 

:PEA, en 1950 el 32.1?~, en 1960 el 37.0% y en 1970 el 28.6~:(, de la 

poblaoi6n total formaban la PEA. (Cuadro 6). En la muestra estudi~ 

da se encontr6 que el 32.1~ tenían una ocupaci6n renumerada (Gua

dro 19). En otras palabras, en Coatzacoalcos se necesita que una 

persona trabaje para mantener a 3, o sea, al trabajacor mismo y a 

dos p~rsonas más. Tal proporción es inferior a la nacional y la 

estatal, ya que en estos niveles se necesita un trabajador por e~ 

da cuatro personas (26% forman la PEA). 

En 1970 el 90% de la PEA, tal como corresponde a una situaci& 

urbana, se dedicaba básicamente a actividades no agrícolas. El 39.i 

de la fuerza de trabajo se ocupaba en la industria, y de ,sta, el 

17.2% lo hacía en la petroqu:!mica {Cuadro 20). Un 9.6~t se dedica

ba a la construcci6n, y buena parte de estos, como ya se indic6, 

trabajaban en la construcci6n de las uuevl:ls plantas y complejos 

industriales relacionados con la petroquímica (cangrejera y otros) 

Alrededor del incremento industrial y sus actividades, se han 

desarrollado el comercio y los servicios, actividades terciarias, 

que ocupan al 39% de la PEA (Cuadro 20). Esta población al parecer 

existe no s6lo en relaci6n a la industria, sino tarubi6n al trans

porte. Bn e ata Última raJ!l.El, el transporte, se agrupa un 4. 5o/~ de la 

Fg.A, pero la proporción es más al ta si sn.mamos aquellos ocu_pados 

en el gobierno q_ue son choferes y o·~ros similares, y que represen 

tan algo más tle un tercio del total de empleados del gobierno. S~ 

ponemos que son los que manejan Lrn empresas oficinles de trunspor 
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te (fer1·oc.arril, oobotaje oficial, etc.), los c1ue se encargan del 

cuidado y operación del puente, etc. 

Las ocupaciones en la ciudad de Ooatzacoalcos son muy varia

das. Eri la muestra ,estudiada se encontraron más de 60 ocupaciones 

dif;Jtintas·. Algunas de ellas, no detectadas a través de los censos 

de poblaoi6n, son interesantes, como la de los artesanos urbanqa 
' 

que representa el 8% de la PEA (Cuadro 19). Este tipo de aotivida -
des se desarrollan en las urbes dependientes, en las que no se ha 

tecnificado totalmente la compostura de enseres, y donde la manu

i'actura y la. reparaci6n de objetos son aún importantes. Supuesta

mente esta alta proporci6n no es compatibles con la compleja tec

nología implicada e11 la petroquímioa, pero representa un resulta

do del enclave econ6mico que significa la industria de Coatzacoal -
coa. 

Para 1975 podría calcularse que el valor de la producci6n in -
dustrial de Coatzacoalcos es de cerca de 8000millones· de pesos 

anuales, y re:i;ire:Jenta algo as:! como un tercio de la de Mina-

ti tlán. De esta cantidad, un _5% {~e:::más--ie 418( .. millones) que

da en sueldos y salarios. El valor de las transacciones comercial~s 

podría estimarse, para tal fecha, en unos 550 millones anuales, 

excluyendo, por supuesto, la venta de loa productos industriales 

procedentes de la petrog_u:!mioa. Estos dos rubros representan el 

84% del valor del producto bruto municipal, y son generados por el 

54.31t de la poblaci6n municipal econ6micamente activa. 

La distribuci6n del mon ·t;o de los sueldos y salarios correspoa 

de. obviamente a la diferente productividad del trabajo, a los ni-
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veles de 1>lusvalía penni"tida, a la organizaci6n o no del trabaja

dor, etc. y así tenemos que los salarios más alGos los reciben loE 

trabajadores industriales, quienes ·tienen la más al ta producti vifü 

se consider_§.c1ue un obrero de la industria pe~roqu:única genera 

t560,000.00 anuales, y proporciona la más alta tasa de plusvalía. 

bn 0oatzacoalcos, por o-:;ro lado, los campesinos, los ganaueros y 

los pescadores generan Wl.OS #12,700.00 anuales por trabajador, rec 

'ben los salarios más bajos y son, por supuesto, los que están 

sujetos a los niveles más bajos de plusvalía. :En la rama de servi 

cios, donde no se genera plusvalía, los salarios son mucho más b~ 

j os q_ue e.t1 la industria,pero no tanto como en las actividades agr.f_ 

\. 1 pecuarias y en a pesca. 

Según el censo de 1970, poco menos de la mitad de los traba

jadores de Coatzacoalcos obtenían menos del salario mínimo legal, 

un 16.3~& ganaban wia cií'ra similar al salario mínimo ($35.25 di,! 

rios) y el 34.4% obtenían más del mon~o del salario mínimo (Cuadro 

20). En 1974, según los datos pxocedentes de la encuesta directa, 

un tercio de '..Jtª·~EA tení'a.:'\m ingre110 inferior al mínimo legal, tm 

9% recibía una cifra similar al salario mínimo, y el 56% restante 

obtenía más de ese mínimo ( Cuadro 19). 3uponemos que las cifras 

obtunidas en la encuesta reflejan m6s fielmeni;e la realidad, y 

así 8e da por sentado ~ue dos tercios de la FOblaci6n de Coatza

coalcos obtienen i:.ugreuos superiores al salario mínimo legal. Es

ta proporci6n es mayor que la del estado de Veracruz y la del 

país. Por supuesto, aquellos que tienen ingresos mayores se rela

cionan con la industria y los q_uc tienen ingresos menores se rel!, 



Uoatzacoaicos.f~ru. 
t:· R a m- a 

.. ·a. e A e t i V i· d a d e ·S 
... . _· :.•. 

Ocupa.oi6n . 'l'otal Agrioul- Ind. !ríd.E:I: Ind.d! Cons Élec- Comercio 'l'rans- Serv,! aobiel: · lfo espeoi.;.. 
Principal tura.,Ga- ae"1 tr·a.,t! Trans true trici porte oios no fioados. 

. -- _..._ forma oióñ .-
nader1a~ . Petro va dad 
nesoa 1eo - ción-

Total 32 095 3 157 5 477 363 3 820 3 068 266. 4 636 1 457 6 753 1 236 1 862 
Profesionales y Técni-

001'9 2 097 35 458 23 229 111 14 99 48 992 51 37 1 

Funcionarios y directi \ 
i 

vos. 1 143 28 114 35 136 86 10 292 50 256 89 47 1 

Personal Administrati-
vo 4 068 38 875 49 438 170 54 825 236 765 396 222 

Comercio y vendedores 3 235 15 29 5 238 14 2 2 562 16 307 3 44 
Choferes y otros· 5 605 53 460 21 287 131 44 344 754 2 905 449 157 

1 Trabajador~s ~OP80U,! 
r1os. 2 930 2 823 7 2 11 9 - 42 4 15 5 12 

Trabaja.dores no agríe!?, 
11 368 las 113 3 381 215 2 369 2 500 130 409 320 1 375 192 364 

No espeeif'ioados 1 ·649 52 153 13 112 47 12 63 29 138 51 979 

1 Posici6n en el 
¡ Trabe.Jo 
; Total 32 095 3 157 5 477 363 3 820 3 068 266 4 636 1 457 6 753 1 236 1 862 
: Patrón, empresario o &,!! 
1 pleador 2 170 125, - 25 344 178 22 612 121 602 - 141 
· Obrero o empleado 22 051 484 5 374 311 2 674 .2 215 225 2 608 1 149 4 643 1 207 1 161 

Jornalero o peón 2 156 1 251 103 9 132 288 7 73 35 169 29 60 
Trabaja por su cuenta 4 350 680 - 13 562 343 8 1 069 126 1 144 - 405 
Ejidata.ri"os 468 467 - - - - - - - - ~ 1 
Ayuda a su familia 

sin retribución 900 150 - 5 108 44 4 274 26 195 - 94 
Oru~s de lnRresos 
Mensuales 

Total 32 095 3 157 · 5 477 363 3 820 3 068 266 4 636 1 457 6 753 1 236 1 862 
Con In~esos 30 618 2 831 5 415 356 3 684 3 007 255 4 388 1 429 6 530 1 219 1 504 
Ra.sta. $199 a.l mes. 1 653 304 18 3 125 .66 1 205 21 75T 25 128 
Ue $200 a #499 a.1 mes 4 226 927 117 6 330 163 8 623 50 1 700 34 268 
De $500 a 1999 al mes 8 176 1 198 236 37 1 119 1 198 43 1 573 292 1 613 373 494 
Tie $1000 a $1499 al mes 5 526 154 271 101 877 827 67 903 588 1 046 437 255 
De t1500 a S~499 al mes 5 303 105 1 880 121 694 470 76 507 307 774 181 188 

~t:, 

De $2500 a $4999 al mes 4.299 99 2 444 59 343 181 46 383 122 401 118 103 
De $5000 a $9999 al mes 1 066 23 384 18 

1Ji 78 11 138 ?.~ 171 37 42 
1 M~~ 'de t10 000 al mes 369 ?1 "5 11 24 3 156 "68 14 26 

·Fuentes Censo. '1enera.l de Poblt'!.ci"ón. VerAcruz. 1970. 
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cionan con los servicios personales y con las actividades agrope

cuarias. 

El salario mínimo legal ha. aumentado continuamente, de acuer -
do oon la tendencia inflacionista del país. Si consideramos al 

bienio 1962-3 como 100, veremos que para 1974-75, el aumento ser, 

de 308 (Cuadro 21). Pero, ¿qué significa el continuo. aumento del 

monto del salario mínimo legal?, ¿corresponde, en algW'la formEc1, a 

un aumento real del ingreso del trabaja.dor?, o ¿se refiere simpl!. 

mente a una tendencia inflacionista?. Si tomamos, con objeto de 

tener par~metros oomparable·s, el costo de vida del bienio 1962-

1963 como 100, veremos que en 1974-1975 tal proporei6n vari6 a: 

325 (Cuadro 21), lo que significa que el poder adquisitivo del tr,! 

bajador ha ·tendido a , deteriorarse, a pesar de que cada vez ganan 

una cifra mayor de dinero y de que participan de una economía in-. 

dustrial altamente redituable. 

2-
1964-65 
1966-67 
1968-69 
1970-71 
1972-73 
1.974-75 

CUADRO 21 
SALARIOS MiliEl[OS Y COSTO DE LA VIDA 

OOATZAOOALCOS. 1962-63 a 1974-75. 
1 

• 21.00 129 
26.00 160 
30.75 1.89 
35.25 217 45.00 
41.60 257 50.00 

º·ºº 08 65.00 

LA 

109.4 
167 

? 
225 
250 
2 

Nota : (1) Incluye gastos de alimentac.i6n, renta, vestido, diver 
si6n y otros para una familia de 6 miembros. -

Fuentes: Comisi6n Nacio:na¡ de los Salarios Mínimos, Memoria de T~ 
bajos. 1972-73 
Anuario Estadístico. 1962 a 1973. 
Encu.es·ta directa. Coatzacoalcos. 1974. 
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El costo de vida es mayor (lUe el salario mínimo y que el 1>r.2, 

medio de salario real, y s6lo un tercio de los trabajadores es·¡;án 

en posibilidades de mantener a su í'amilia. l!n la encuesta directa 

se encontr6 que poco más de la mitad de las familias, 55%, erán so 

tenidas l)Or wia s6la persona. 

lSl 46. 5~·~ de estas familias eriín sostenidas por el padre, un 

4-7> po:r- la mndr-e, y el 3.4% restante estaban sostenidas por un 

!lijo, un hermano u otro pariente. No se encontr6 una correlaci6n 

uirecta entre el número de miembros por familia y la cantidad y ea -
tatus de los q_ue trabajaban para su sustento, y sí se encontr6 que 

en las familias de ingresos medios había dos y más personas que tr . . 
bajaban. 

Una medida del rendimiento efectivo del trabajo, del nivel de 

vida y del erado de exr,lotaci6n puede ser la proporci6n del ingr!_ 

so total lj_UC oe dedica a la compra de aliinentos. Tambi~n puede ser 

un indicatlor q_ue ayude a construír escalas de riqueza-pobreza. En 

la encuesta directa se encontró c1ue el 35.3~·; de las familias ded! 

caban casi el total de sus ingresos a la alimentaci6n. A estas f,! 

milias poderuos calificarlas como pobres, y dentro de éstas, a aqu_! 

ll3S que obtienen in¿resos de hasta $1000.00, que no les alcanzan 

para subsistir aún cuando lo gasten todo en alimentaci6n, las 11!, 

mamos de pobreza extrema y rerresen tan el 11. 6% de las fari1ilias 

( Cuadl,o 22 y .C:squema 6). Bl 36 .2$;;, o sea 84 de las 232 familias de 

Coatzacoalcos es·~udiad.as, gustaban alrededor de -tres cuartas par

tes de sus ingresos en alimentación, y podrían considerarse a ni

vel de oubsistencia y con cierto equilibrio económico doméstico, 



más si toma!JlOS en cuenta que muchas de estas familias 1·egularmen

te ~10 :pagan alquileres o los pagan muy bajos ( casas propias en ~ 

nas inadecuadas, o por invansi6n ilegal del terreno), gastan ppco 

en vestido {ya que el clima as:! lo permite), asis""en a escuelas 

gratuitas del gobierno, etc. Una cuarta part.e de las familias pu!_ 
i 

akn sufragar sus gastos de alimentaci6n y les queda más de,llll ter -
cio de sus i.u¿;resos ·totales para gastar en otros rubros, como reEJ. 

ta, medicine, transporte, diversi6n, etc. De éstas, un 20.6% gastan 
1 

.entre un tercio y la mitad en alimentaci6n y el 6.8% restante '"tie -
ne libre la mitad de sus ingresos totales que puede destinar a o.¡. 

. \ 

tros gl!stos (Cuadro 22 y Esquema 6). Los dos Últimos podrían lla

m(;lrse ••ricos", y el Último incluso de •iriqueza extrema", ya que 

dedica la mitad o menos de sus ingresos a la alimentaci6n. 

CUADRO 22 
Ingreso familiar y ga:sto_en alimentación. 

Coatzacoaloos. 1974. 

a as to Mensual en a 1 i m e n t a o i ) n ( esos) · 
.. 

) fFimiliar Hasta 501 1001 1251 1501 1751- 2001 , 2501 3001 5001 Se ij! Total 
l (pesos) 500 a a a a a a a a a nora 

1000 12~ 1 s;oo 17Ci0 2000 2c;oo 3000 ,s;oo 6000 
500 :?. i2 
)00 3 22 ~5 
'50 1 14 10 25 
500 3 10 - 6 19 
750 1 7 17 2 27 
)00 2 4 10 ?. 8 26 
500 4 8 1 16 8 37 
)00 1 4 6 14 4 29 
500 1 3 5 3 2 14 
)00 1 , 8 1 

1 

11 i 
)00 1 8 9 
)00 4 1 5 
)00 J 1 1 
)l'R 2 2 

6 42 36 Mi '5 Vi .28 27 A. 1 2 232 

Fuente, Encuesta DiTeota. Coatzacoalcos. 1974. 

-
:] 
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'ESQ1JEMi\ 6 
Niveles de riqueia-pobre1a en 

Coatzacoa.leos. 

PO
BRE
ZA 

Su:B
SIS
TENCIA 

RI
QUE
ZA 

27 famil; 
82 / (11.6~ 

familias 
EXTREMA 

------ (35.3%), 
MEDIA " 

MEDIA 

EXTREMA 

84 
familias 

(36.2%) 

55 

48 familie 
/ (20.6%) 

64 / 
familias 
(27 .4%)"" 

16 familia 
6.8 

Fuente: .Encuesta Directa. Coatzacoalcos. 1974·. 

Analizando la escala de riqueza-pobreza, y teniendo en cuenta 

la situación en el resto del Estado de Veracruz y en el pa!s, PU.! 

de considerarse a Coatzacoalcos como un lugar afortunado, ya que 

s61o un tercio de sus habitantes son pobres, y tal proporci6n qU! 

zá pase sobradamente el 50% en los niveles estat~l y nacional. E~ 

ta mejor situaci6n se explica por la abundancia relativa de traba -
jo que se da en el municipio, y por lo bien pagado de éste, en r!. 

laci6n a o·traa ocupaciones que son más abundantes en el país y en 

el estado, como la agricultura y los servicios personales, y en 

los que se obtienen bajos ingresos. 

El nivel de vida, en general, es aceptable para Coatzacoalcos 
i 



161. 

sobre todo si lo consideramos en relaci6n al resto del pa!s. PerQ 

tomando en cuenta la alta redi tuabilidad .de la industria petroqu! 

mica, la existencia de una clase trabajadora, al·liamente organiza

da y que ha obtenido una serie de pres·taoiones sociales, como es 

la de loa petroleros, con prestaoi.ones que incluyen casa con ser

vicio.a públicos completos, o ayuda para gastos de alquiler, medi

cina, escuela, diversi6n, primas para otros gastos, etc. tendrem_os 

grandes diferencias entre la poblaoi6n. El 18% de las familias r!. 

cibían ingresos que cuando J)lenos sumaban tres veces el salario nd 
. -

nimo, y dos veces lo necesario para alimentar a la familia. Mien

tras que el 11.6% ganaban menos del salario mínimo y otro tanto, 

10.7%, ganaban menos de lo necesario para vivir. O sea, que los po -
brea extremos, 22.3%1 son p0eo más _que los ricos extremos, 18%. 

Las diferencias entre los grupos, sin embargo, son notables 

y físicamente muy llamativas. Se plasman en la traza urbana, con 

espacios claramente delimitados: por un lado los trabajadores pe-
• 

troleros y de las compan!as particulares, y por otro lado, los tr!_ 

bajadores sin prestaciones y sin servicios. Una de las caracter:!!, 

tices bttsicas de Coatzacoalcos es este irri tente contraste. 

Sin embargo, en la ciudad, en la mayoría de sus habitantes C,! 

si no se refleja la gran riqueza generada por la industria pe.tro

química. Los ingresos del cabildo son precarios, mínimos para sa-
' . 

tisfacer las necesidades siempre crecientes de servicios, por 1~ 

que tienen que depender de las dádivas de PEMEX y de las otras CQ!; 

paflías asentadas en la ·regicSn. Los salarios, tanto los altos de 

los tlcniooa y funcionarios, como los bajos de los trabajadores de 
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servicios, no corresponden a la riqueza generada, y son insufici9!! 

tes por el alto costo de la vida y los requerimientos de la vida 

social en la ciudad de Coatzaooalcos. 

3.5.1. Comentarios. 

1.- Coatzacoalcos económicamente depende de la industria pe

troquímioa. Esta industria se inició hace 12 años y el enorme ere 

cimiento demográfico de Coatzacoalcos puede explicarse gracias a 

la aparici6n y desarrollo de la petroqu:!mica. 

2.- Actualmente hay 1q plantas de proceso petroqu!mico en OP!, 

raci6n, de 1)ropiedad estatal a trav~s de PEMEX, y se está constru 

yendo, 10 kilómetros al este de Pajaritos, dentro de Coatzacoalcos 

el complejo Cangrejera que está ¡ilaneado para ser tan o más gran

de 4ue Pajaritos. Cangrejera entrará en operaci6n no antes de 3 

años, pero no despu~a de 5. La existencia de l'ajaritos y la cons

trucci6n y fut-ura operaci6n de Cangrejera hacen probable tiue el 

crecimiento de Coatzacoalcos continua muy acelerado, al menos ha,! 

ta 1985. 

3.- Las plantas estatales han atraído algunas plantas perÍf!, 

ricas, subsidiarias y dependientes, de propiedad privada. Actual

mente hay 5 plantas de este tipo operando. 

4.- Así mismo, se han creado otras plantas con otras empresas 

tambián de propiedad estatal. Actualment~ hay ya 3 de este tipo. 

5.- En la región, 30 kil6metros río arriba de la desemboca

dura, está situada Minatítlán, con la gran refinería de PJ:!MEX y el 

complejo petroqu:!mico Cosoleacaque-Minatitlán, en gran parte de 

propiedad privada y el resto de propiedad estatal. Ooatzacoalcos 
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es .el centro rector de la regi6n, y las casas de los funcionarios 

y las oficinas centrales de las empresas de Cosoleacaque-Minatitlam 

están en Coatzacoalcos. 

6.- Alrededor de la industria se ha desarrollado un importan -
te sector comercial y de servicios, que ocupa algo ~s de un ter

cio de la PEA. Coatzacoalcos se caracteriza, pues, por ser un mu

nicipio industrial y de servicios, aún cuando estos fil.timos se han 

desarrollado debido al auge industrial. 

7.- El salario mínimo real y el legal han a$entado casi 308 

veces en los últimos 12 años, y los costos de vida, en una carrera 

inflacionista interminable, .han aumentado en 325, o sea un 5% más, 

misma proporci6n en la que se ha deteriorado el salario real del 

trabajador. Este proceso inflacinista sigue la pauta nacional, P.! 

ro el deterioro en el salario parece ser ligeramente-inferior al 

registrado en el país. 

8.- Si analizamos a la poblaci6n en una escala de riqueza-p~ 

breza, tendremos que hay grandes contrastes, y existen casi tantos 

pobres extremos como ricos extremos. Al parecer, y a pesar de los 

~randes contrastes, el nivel medio de vida, para gran parte de la 

pob:;taci6n, es superior al de.l resto del país y del estado. 

9.- La riqueza industrial del .municipio no se aprecia en las 

finanzas municipales, siempre precarias y que nu.ilca ·alcanzan para 

costear las crecientes necesidades de servicios públicos munioi~!. 

le.s. El ~unicipio, en este ijspecto, se ve obligado a depender de 

las Mdivas de P.EMEX y de otras empresas ubicadas en el municipio. 

10.- Las grandes diferencias en los salarios se plasman f!s! 



164. 

camente en la ciudad. Así también se pueuen apreciar las diferen

cias fí::dcas en cuan to al uso econ6mico del espacio: zonas indus

triales (Pujari·Gos, Cangrejera), zonas de iransporte {muelles, e!_ 

taciones de ferrocarril, puen~e, etc.), zonas de comercio y de se~ 

vicios ( cen ·¡;ro de la ciudad), y zonas de ha bi taci6n de diferente 

·tipo, popular, precaria, rica, etc. (Mapa 4)• 

El as¡,ecto econ6mico en Uoatzacoalcos es impresionante. Ha 

mostrado un desarrollo enorme en los Últimos 15 años, desarrollo 

que ha auspiciado claramente un crecimiento explosivo demográfico 

y ha dado las pautas para el uso y las caracterís Gicas del edpa

c io urbano. En Ooatzacoalcos el proceso econ6mico urbano ha orien -
tado y encauzado todo el proceso general de urbanización. 

3.6. Los Procesos socio-culturales 3 político-administrativo 

en Coatzacoalcos. 

¡.6.1. Política y Gobierno en Coa;,zacoalcos. 

La ciudad de Coatzacoalcos es la cabecera del municipio del 

mismo nombre. Ahí tienen su sede varias agencias gubernamentales 

y particu.la1·es que fW1cionan a nivel regional, lo que ¡Jermi te que 

la ciudad centralice algunas de las actividades político-adminis

trativas regionales, tales como las fiscales federales, las judi

ciales, las sindicales, las de los partiiclos políticos, las relat.,;_ 

vas a la administraci6n de las grandes em1Jresas industriales pri

vadas, las empresas estatales cooo PEMEX y la Comisi6n l!'ederal de 

Electricidad, etc. ~l ámbito de acción de cada agencia es distin

to, pero todas tienden a abcrcar la regi6n comprendida i-ior los mt_ - -
nici_pios a.e Coatzacoalcos, l':':inati tlán, Las c:noapas y Cosoleacaqu, 
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Minati tlán cuenta también con algunas agencias, pero en .. liotal no 

revisten ni cercanamente la importancia .. de las de Coa·tzacoalcos. 

Algunas de las agencias tienen un ámbito de acci6n enorme, como 

·1,>or ejem1ilo, para ciertos efectos fiscales, la aduana de Coatzacoal -
cos controla ·1as exportaciones e importaciones regionales, mientras 

que las oficinas fiscales federal y estatal tienen un área más 

restringida. La Oficina de Poblaoi6n, dependiente de .la Secreta

.ría de Gobemaci6n, abarca un área tan amplia como la aduanal y en 

mucho rebasa la regi6n. 

As!mismo, la ciudad de Coatzaooalcos es la sede del cuartel 

del 22 Ba·tall6n del Ejército, que controla Wla región .mayor. El pe -
nal de Coa,tzacoalcos es el reclusorio para todo el sur de Veraoruz 

y no s61o para Coatzacoalcos y su regi6n. 

Por otro lado, hay tambiE!n agencias con acci6n bien restring.3:. 

da no s61o al municipio, sino a la ciuda·d misma o a partes de .. és

ta. Tal sería el caso de la Capitania de Puerto, del ·Sector Naval 

Militar, o de Pllertos Libres :Mexicanos, la ,prime.ra con:trola el. pue~ 

to, y la última s6lo algunos muelles (los libres), y ninguna- tiene 
. 

ingerencia ya no en el municipio, ni tan siquiera en toda la c'iu.-

dad. 

Siguiendo las tendencias mostradas hasta ahora, Coatzecoalcos 

tiene un cierto papel. cen·tralizador en la regi6n, .y .si bien sus 

funciones administrativas alcanzan niveles de diversa magnitud, 

las actividades políticas, econ~micas y la a·cci6n sindical {que ti.! 

ne varü~s de sus sedes en Coatzacoaloos), hacen que J.á. urbe. anal! 

zada sea -~l centro rector, el lugar de toma de decisione.s para t.2, 

da la regi6n. 
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El cabildo mWlicipal está controlado, a través del partido 2 

i'icial, el :PHI (Partido Hevolucionario Institucional), por los i!!, 

"tere:Jes de un transportista, por los líderes de los lirabajadores 

petroleros y, sobre todo, por los funcionarios de PEVit!lX:. Hay cier· 

pugna 1ior el poder entre la coalici6n formada por los comerciantef 

organizados, las uniones de trabajadores ligados con el transpor-

te (estibadores, choí'ere~, etc.) y un grupo de profesionistas li-
1 

1 

berales y, por el o·tro lado los que actualmente detentan dicho P.2. 

der. Por supuesto, han estado atacando por el punto más débil, el 

trans)oi·tista { dueíío de transportes), tanto por ser la posici6n 

más atacable, como por un fortuito suceso, la muerte del transpo~ 

tista, (J.Ue ha permitido atacar loa intereses que representa, ahorE 

en menos femeninas, por efectos de la sucesi6n. El juego polí~ico 

se restringe obviamente a tm grupo pequefio, ya que la poblaci6n 

de Coatzacoalcos poco participa en él. 

:tn la encuesta realizada en 1974 se encontr6 que el 89.4% de 

la poblaci6n total no participa pol:Í 1,;icamen·te; la mitad de ésta ee

de menores de edad, y los demás son adultos que no participan. El 

10.6% restante se divide en J.7iQ })ara adeptos al PHI {directament, 

o a través de la CNOP -ConJederaci6n Nacional de Organizaciones P . 
pulares-, de la CTM -Central de Trabajadores lTexicanos-, o de la 

CHOU -Oonfedoraci6n Regional Obrero Campesino), un 3. 7"/4 paro afi

liados a partidos locales de oposici6n (PLI, Partido Liberal Inde 

pendien-~e, y FUCO (Frente Unico Cívico de Coatzacoalcos), un 1.6! 

para afiliados al Sindica to de PilldEX ( aue ag_uí actua más como g!'!:!

po polí·1,ico que como gremio de trabajadores), un 1.2r; para agremi 
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dos a otros sindicatos y el 0.4% restante se divide entre los par -
tidos de oposici6n de derecha (PAN) y los de izquierda (PPS y POM). 

Al parecer las fuerzas activas están divididas entre el partido o -
ficial y los partidos loca1es de oposici6n, pero, recuárdese, el 

part.i.do oficial cuenta con la gran masa de no partioipan·lies, tanto 

para acarrearlos a sus reuniones políticas, como en las casillas 

electorales. 

Del 10.6% de la poblaci6n de Ooatzacoalcos. que reconoci6 te

ner alguna participaoi6n política, algo ~s de la mitad son miem

bros efe·ctivos, y poco menos de un tercio son únicamente sim:pati

z·an·~es. 3610 el. 1 .4% realiza tareas políticas específicas, tales 

como aatstir a juntas ( 1.2% de los encues·tados), o dar dinero y 

trabajo para su partí.do (0.2%). En otras palabras, él 10·.6% de· la 

población tiene inter&s· demostrado en hechos políticos, pero s6lo 

el 1.2% hac~ algo de vida política (lo m!nimo: a~istir a las jun

tas de su grupo), y son activistas unos cuantos: 0.2%. 

Mo es pues de extrafíar que la vida. pol!tica del municipio e,! 

'té regida por el cabildo muni.cipal, que a su vez responde a los· 

intereses de tres grupos de presi6n.: el del transportista, los l! 

deres sindical.es de PEMEX y los funcionarios de esta misma compaiií~, 

todo, por su pue-sto, a través del pa·rtido oi'icial, el l?RI. 

Siguiendo la t6nica nacional, la vida. pública de Coatzacoal

cos se caracteriza por la corrupc:i,6n administrativa, sobre todo 

en lo relativo a la administra.ci6n fiscal, aduanal y a .la aplica

ci.6n de: los reglamento.a de policía y buen. gobierno. Las relaciones 

políticas de trabajo en.tre empre-sas y· sindicatos, y las relaciones 
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econ6micas entre em1n·eBas estatales y com11aüías constructoras so1-

ta1i:bién objeto de corrupci6n adn1inistraGiva. i:l :Ji:Jtema político 

ele Ooatzaconlcoo c:tyuda y sos·~iene, !)ero a la vez es sostenido, pe 

todo os"t.;e mecaüismo de corrv.pci6n. Al parecer, y mientras no reb_!!: 

se los límites de lo permitible o aceptable a nivel nacional, la 

aituaci6n continuará igual, 

,3. 6. 2 • CUL;2Q.HA, Y SOCIEDAD Elj_ COA TZA COALCO S • 

.l!_6.2,1 La cultura Urbana. 

~ ux·bes como Coa ·vzacoalcos encontramos con vi viendo di ve1·sos 

tipos de poblaci6n, que van desde los indígenas tradicionales, m.2, 

nolin¡JUes, (¡Ue conservan sus propios costumbres, su vestido, has

ta los migrados que proceden del centro de r.ré.xico, que poseen una 

tecnología variada J muy compleja, con patrones culturales urba

nos, similares con frecuencia a los del cercar.;.o país del norte, y 

que tienen visiones muy amplias del mlUldo, etc. La vida social de 

la ciudad es el resultado de la no mezcla, de la separaci6n social 

ª~.e ,:.u" 1 o "' ~ ,3,· 'L:.}.J s y- de las extrañas relaciones que .::;e establecen entre-

ellos, p:n·a no hacer vi.da com.uni taria o al menos de vecindaje • 

.;.:,¡1 ? .. txico coatanos con ur.1.a poblaci6n indígena considerable, 

(1ue lle(;o a alcan~'.Íar el 10)',1 de la total, Coatzacoalcos no está si 

t~ada en una regi6n inclícena, pero sí está bastan·te cerca de una 

de lus rec;iones iudÍi~enas más impor·tantes: la zapoteca del Istmo; 

cuen i,n, adeFiás, con algunos o·tros reductos náhuas cercanos, corao 

3e,JÚ.n el Censo de 1970, el 3-41'~ de la poblac:i6n de la ciudad 

estudiada es de habla indígeüa (bilingües y monolingtfos); en 1960, 
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según la misma fuente, tal proporc-i6n fu' del 1.6,~. La poblaci6n 

indÍ&ena en Ooatzacoalcos se ha duplicado en un decenio, tanto en 

la proporoi6n como en la cifra. El 72% de los habitantes indios de 

Coatzacoalcos habla zapoteco, un 9% más habla náhuatl, y la propo!_ 

ei6n reetante se divide en'tre los hablantes de otras lenguas. 

La :poblaci6n india de la ciudad procede de o·tras zonas que 

sí son indígenas, en su mayoría de la parte oaxaqueña del Istmo de 

Tehuantepeo. En una encuesta efectuada en mayo de 1968 se encontr6 

que la poblaci6n zapoteca, procedente del Istmo, trabajapa como 0,2. 
1 

merciante-s en peq,uefl.o, en el mercado central de Ooatzaco~lcos, 02 

mo sirvientes (las mujeres), como peones de "pica y palaf', o como 

cargadores en la co.natru.cci6n o en ciertas obras de trantJporte t~ 

rres-tre y portu.ario. 

Característicamente, los zapotecoe del Istmo suelen conservar 

su vestido tradicional y buena parte de sus patrones cul t-urales y 

de su cul·liura material, incluso cuando migran a las grandes urbes, 

como M,xioo, Coatzaooalcos o Veracru~, por lo que son fácilmente 

identificables. En el estudio de 1974 se encontr6 que e .. l 8.1% de 

las familias tenían cultura indígena, que segu!an ut:Sando su traa·:e 

tradicional, tenían una alimentaoi6n a base de maíz (no consumo: de 

pan), no tenían ni usaban tenedores y s,banas, y usaban jab6n para 

lavar ropa y detergente, sin usar jab6n perfwnado, pasta de dien~ 

tes y otros productos netamen·te urbanos. Su m.enaje recordaba bas'!"" 

tante el tradicional, que incluye hamacas y petates, fog6n al raz 

del suelo y uso de lefia como parte del combustible. »l. la encuesta 

de 1968 la mitad de familias indíeenas reconoci6 seguir participaa, 

1 
1 
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do en la vida político-religiosa (careos) de sus localidades de 

origen. 

En la relaci6n de los grupos y subculturas, den·¡;ro de CoatZ,! 

coalcos, la presencia de los indígenas, sobre todo la de los za~~ 

tecos del Istmo, es importan te, y se ha creado a SLl alrededor una 

serie de estereotipos y actitudes que hablan de clara y marcada 

discriminaci6n social y racial. Por ejemplo, entre muchas de las 

espomis de los al tos fwicionarios y técnicos de la industria del 

municirJio e~:is-c;e la idea de q_ue las mujeres za¡)otecas, que además 

traba jan 1):Jra ellas como sirvientes, "son sucias, con esas faldo

tas! ! tt (3), "atraen a los hombres, y luego quién sabe qué les dan 

para tenerlos pegados a sus faldas", "las tecas son malas, de ve

ras, son malas", ntodas las tecas tienen gran atractivo sexual", 

Implicaciones similares tienen los chistes de los t~cnicos y fun

cionarios en relaci6n a loa indígenas: "son puro FBI 11 (fuerza b11! 

ta istmeiia), "entre m~s teco, más br:uto", "pareces teco", as:í como 

la conseja popular que supone como inherente al caracter indí6ena 

la ineficiencia y la irresponsabilidad • .Es·~a conseja, desgraciad!_ 

mente, es tan1bián aceptada por los propios zarotecos. 

En OLras regiones de México hay cierta correlaci6n entre can -
tidad y proporci6n de ind:t;enas y analfabetos; pero en Coatzacoal -
cos no existe tal, ya que la cifra y la proporci6n de analfabetos 

son sensiblemente inferiores para esta ciudad que para el Estado 

de Veracruz o r.:ue para el país en general (Coatzacoaloos, 16~,~ de 

( 3) .- Se hace obvia referencia al traje tradicional ci.e las mujere: 
indias del !S'GJ!iO, q_ue consta de una falda larga de algod6n 
y un huipil corto, a manera de blusa. Las Zapotccas usan el 
vestido como indicador étnico, y por pequeñas variantes es 
posible identificar la localidad de procedencia. 



analfabetos. Veracruz, 29% de analfabet<>s, Repúblioa Mexi.oana, 32% 

de· analfabe·tos). Ooatzacoaleos, al igual que otras urbes industi,'!Í!, 

lizadas y con organizaciones sindicales poderosas, tiene tasas cíe· .. 

a,bs.orci6n e·scolar muy al tas (85.2%), lo que indica que ·1a tasa dé> 

analfa be.tismo tiende a reducirse ligeramente o al menos. a con ti~ 

nuar, igual •. Por otro lado, en este aspecto. se nota· la :influenoi;j:: 

de la mano de obra altamente calificad.a que ha migrado hacia la 

urbe, as:! como la necesidad existente del usp del alfábeto· oomo 

herramienta de trabajo, tanto en el comercio oomo en· la.· inchlstr.í• 

petroqu!mi.ca. 

Se encontr6 que el 21~2% de la poblac·i6n de Coatzacoalcos te· -
n:!á una cultura campesina, algo .similar a la indígena,, ]?ero Qo»., 

la difer.enoia de que loa campesino a a6lo hablan español., visten:; 

atuendos occidentales y usualmente no continuan ligados cori los· 

sistemas polÍ,tico-religiosos de sus comunida0;es. Si bien los in~: 

dígenas de la urbe estudiada tienden a mantener su identidad cu;L

tural y su afiliaci6n al grupo, los campesino.s tienden a. as:i.milát, 

se a la cultura popular urbana lo md'.s pronto posib1e. 

Los indígenas y los campesinos crían gallinas y/o cerdos éll. 

sus casas; su dieta diaria incluye tortillas; usualmente tienen 
' una· mala· alimentaoi6n que no incluye el consumo dia·rio· o cada ter -

cer. d.Ía al menos· de pan, leche, huevo, carne y péscado.; muchos· de 

-los ind:ígenas no tienen st(banas ni tenedores·, mientras. que·,!loe de' 
·;-

-más: ind:!gf;3nas y los campesinos pueden tener sE!banas y/o tenedo

res pero no los usan; sus oasas siguen eon frecuencia :l.á~ pautas 

-tradicionales rurales y en, su menaje siempre haJ hamáCEl'S, as:C co.. 
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mo peta·tes y en pocos casos camas. Algunos campesinos tienen pl&!! 

chas y o·~ros pocos más ·tienen incluso licuadoras. m estos dos 

grupos, por otro lado, no es frecuente el uso de pasta dental y 

jab6n de ba.í:lo, aún cuando casi todos usan jab6n y detergentes para 

lavar la ropa. 

1:i:s interesante como se encuentran asociados es·t;os grupos con 

el no uso de tenedores y sábanas, y de pasta de dientes y jab6n. 

de olor. Los dos primeros elementos, tenedores y sábanas, pueden 

usarse como indicadores de participaci6n en la cultura urbana ds 

que como niveles de riqueza 11obreza. Los otros dos, pasta de die~ 

tes y jab6n de olor pueden usarse, en un cierto nivel, como indi

cado:i:·es de partici¡Jaci6n urbana, pero en otro nivel, como indica

dores gruesos de riqueza-pobreza. De todas formas, los indígenas 

y los campesinos partici1)an poco, todavía, de la cultura urbana y 

forman l)arte de los grupos econ6micaruente más débiles de Coatza ... 

coa leos. 

El 5% de las familias de Ooatzaooalcos estudiadas continuaban 

ligadas con actividades ru.rales, la mitad de ellas a trav~s de la 

r1osesi6n de un pr·edio q_ue alc1uilaban o daban en aparcería, y la 

otra mi·tad lo sembraban directamente. Todas las famili~!S en estas 

condicioneu ter1Ían cultura ir..1.d:!gena o campesina, por lo que no se 

trataba de propietarios urbanos ausentistas, sino de campesinos 

migrados que contilluaban ligados con sus actividades agrícolas 

tradicionales. 

La cultura urbana de Coatzaooalcos es variada, va desde la I 

pular, resultado de una cultura pueblerina, hasta la alta, ligada 
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con aspectos metropolitanos y con patrones e.xtranje1"i,~antes. 

Dentro de la cultura urbana popular ¡>odr!amos inolu!r al 

38.3~ de los habi tant.es de Ooatzaooalcos, que son obreros, artesa·· 
. ---

nos rJobres, se dedican a ciertos servicios personales .. ,°' tr,:bajan 

como empleados con salarios no muy al tos. 

El atuendo de· este grupo consiste en chamarras, pant,aJ.-on·est 

calcetines y za11atos para ~lloa, y vestido, pantal6n y suéter pára 
ellas. Todos usan ropa interior, a diferencia de los. indios y ó&a 
pesinos ·que la usan en pocos casos. En sus. casas, si tienen ani~l. 

les, son dom,atioos como p~rroa y gatos, y en un s6lo caso se en-

contr6 cría de animales de consumo (aves y cerdos, P•4% del tot•1 

de familias). Su alimeritaci6n es regular, incluye pan y leche to-· 

dos los días, algo de huevo y carne o.pescado a la semana (3 y da 

veces semanales). Todos tienen sábanas y tenedores, y ·,tres cua~s 

partes de ellos usan sábanas más no tenedores., pero el. resto USJ· 

ambos. Todos los de este grupo tenían plancha y· liou.adora y, más,de 

la mitad ten:!an. ad_eDlás refrigeradores ellctrico. Re1utSrdese que 

en una ciudad con el clima de Ooatzacoaléos, el refrigerador Ñ·s 

que un artículo de lujo es una necesidad :familiar. Todos ellos. u.a~ 

pasta de dientes, jab6n de. bario, además de jab6n y detergentes P! 

ra lavar la ropa. 

,.,. 

. · .. .-~-;: 

Un 19.7% de la pobl$ci6n de Coatzacoalcos tiene lllla ou1tu.t,l < 

urbana media, que se diferencia de la anterior nms que por elemes. 

tos culturales por patrones de conducta.,. Este gru.po se consi.dera· 

as:f. mismo "la gente decente". Está compuesto, en su .. mayor:!a, p°''i 

empleados y subprofesionales --maestros:, enfermeras--, &·.SÍ como-, 

., .. 
• 1 ~ 
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por algtmoa comerciantes y artesanos que tienen cierto ingreso. St 

ropa es de mejor calidad y buscan estar en toda ocasi6n "present.§_ 

blesº, es decir, muy bien ves·tidos y aseados: "yo no dejo que mis 

hijas se vistan como sirvientas, pero tampoco quiero que anden p01 

ahí medio desnudas, con pantalones cortos, como las hijas de los 

ingenieros.•" opin6 la esposa de un empleado de PElf.i.EX. "Mi mujer 

y mis hijas no tienen porque trabajar, los muchachos s:!, por eso 

los mando a la escuela", dijo un empleado de una joyería de Coat

zacoalcos. ttPu.és las muchachas que trabajen, que trabajen, para 

que tengan algunos centavitos para sus trapos, para que hagan un 

buen matrimonio": un maestro de secundaria de Coatzacoalcos 

(1975-6). 

La alimentación en este grupo es balanceada, pero mon6tom.a. 

Comprende siempre sopa, carne gu.isada y algo de verduras. Oonau

men leche, pan y huevo todos los d:Cas. 

Lo in·t;eresan·te de es·te gru.po es que todo se catalogo a d. Id.• 

como "clase media", como "gente decente", no ricos, pero si "educ.! 

dos" (encuesta de 1968). 

La cultura urbana-metropolitana de Coatzacoalcos está formada 

lJOr las familias de los al tos t~cnicos y de los profesionales que 

viven en Coatzacoalcos ( 10.21t de la muestra es·tudiada) y por las 

familias de los contratistas, ganaderos y patrones (3.5%). Este 

gru1Jo forma la "sociedad" de Coatzacoalcos. Viven en las colonias 

petroleras cercadas o en las colonias residenciales. Sus casas son 

lujosas, su maneje incluye sábanas y tenedores, y no s61o plancha, 

licuadora y refrigerador, sino tambi~n lavadora, aspiradora y otro• 



aparatos dom,aticos. Las mujer.es de este grupo ponen 8$pecial e•~ 
. :~ ~:·· 

peño en su arreglo personal, siempre están vestidas'' "á lá ,m.oda",: 

con ropas compradas en la Oiudad de M,xioo, o de próoedencia ex~ .. 

tranjera (norteamericana, francesa, espafiola, israelí) que oon~~

guen de contrabando. Hay una competencia no expl!cita entre ella:~ 

con respecto a ia posesi6n de de y me;jores artículos de adorno ··del 

hogar (cristal cortado, porcelana) y joyas caras. Suelen reunirse 

peri6dicamente, en grupos pequeños muy cerrados, pero que tien:en 

intensa relaei6n con otro.a grupos sem~jantes. Hay co:rnpeténQia. d~ 

tro del grupo y de unos gru.pos con otros. ( 1975-6). 
¡· 
1 

Los hombres, por su lado, tambi~n participan de esta com.pe;:t,~ 

cia que los lleva a un verdadero despilfarro y a una ~,cononi!a de,. 

prestigio: tienen que tener siempre carro 11ltimo modelo, hacer 'y.i,! 

jea familiares que notoriamente sean oaros, tener la amante má$\ oa 
' ·-

ra y la familia más de oen te y que vi va con ~s lujo que 1a,s de~s. 

No s6lo tienen que ganar dinero, sino mostrar que lo tienen, co~o 

parte de los mecanismos de su ascenso en el trabajo, de surbusqu.i 

da de nuevos puestos para los ~tScnieos y profesionistas, o :dé :ti!"!.-:' 
vos oli·en tes y contra tos para loe demás. 

De este grupo y del de los obreros salen 1os olientes habi

tuales de la zona roja. 

Por supuesto, este grupo tiene la visi6n del mun'clo más amp}1:a, 

la escolaridad más al ta y una gran seguridad en su empleo q posial\ 

ci6n econ6mioa. 

Los dos Últimos grupos tienen en gran a:pre.oio la virginidad·, 

y celebran con gran pompa ciertos ritos de paso, cómo la fiesta de 

:l 
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quince a:iíos o las bodas (los de cultura media, en casa y con ele

mento::: locales, mientras q_ue los del Último gru1}0 en gran salón, 

con adonios y con elementos traídos desde México, o desde Estados 

Unidos si se trata de un alto jefe). 

El grupo de cultura media ~ita, siempre LlUe puede y en for

ma tardía, al gru.i:>o superior. Puede haber cierta relación social 

entre estos dos Últimos grupos, pero difícilmente ambos se junta

rán con loa del grupo de cultura popular urbana. Todos los de la 

cultura urbana procuran, en general, no relacionarse con los de 

cultura indígena y campesina, y éstos tampoco se relacionan entre 

s:!. Obviamente hay si tuaci6n de vecindaje entre algunos grupos, 

pero ni ~sto ni los Ilroblernas urbanos oomW1es logran crear lazos 

de relación social entre ellos. 

No s6lo hay ¿;ran diferencia econ6mica en Coatzacoalcos, sino 

tamui~n hay gran diferencia cultural. Estas diferencias causan y

man tienen una separaci6n social en·l:ire los grupos, separaci6n q\le 

en alt,11.n1os casos es tambi~n espacial y físicamen-t;e muy notoria 

(caso ya mencionado de las colonias petroleras, cercadas en Mina

ti tlán o clar:.n1onte delimi todas en Coatzacoalcos). En otros caaoe 

no hay separaci6n espacial sino vecindaje, pero ni aún así se lo

gra romper la separaci6n social existente, que tiene sólidas ba

ses econ6m.icas, sociales y cult-urales, como ya se ha visto. 

Así pues, las unidades locales significativas (ncomunidades 

urban1:1s 11 ), en las cuales pueda existir la cooperaci6n local entre 

los residentes, cierta unidad de fines y de intereses, etc. s6lo 

se da en las colonias de loa petroleros técnicos y profesionales, 



y no aparecen, como en otraf3 ciudades, en las colonias pr~oaria~ 

o ciudade.s perdidas {Ej. Campamento 2 de Octu.bre de la Ciudad de< 

M~xico). 

Hay toda una corrien·te te6rica que supone que puede devolv~t 

se a las ciudades la escala humana, en su aspecto espiritua1, ~! 
oamente a través de la existencia de las subunidades 1urbanas oóhe -
sionadas, funcionales, y con grandes interrelaciones sociales y 

culturales internas. Se oombatir:!a así la anomia urbana, y el ·lió'!! 

bre podría participar plenamente de la vida -moderna, sin perder} 

su calidad espiritual y su humanismo. 

La vida en la ciudad a.ignifica vida de aglomeraci6n, y ,ata· 

ha tra:!do consigo la cultura· urbana, distinta a la rural, y co~Q: 

una oreaci6n del hombre para vivir en aglomeraci6n. Pero, ¿la vi
da en aglomeraci6n.necesa:riamente implica anemia?, ¿im.plica una 

cultura de despersonalizados que a6lo actuan a trav,s de e:sta~ · 

adquiridos?. Probablemente para que el hombre pueda actuar por 

"sí mismo", ser "~l mismo", se requiere de la existencia d$ comu

nidades que incluyan relaciones cara-a-cara de tipo p~:rsonál, J.+.! 
nas de emooi6n y de sentimiento, y éstas puede~ darse no s6.io ~ 

loa grupos primarios, sino también en· ;la-: comunidad urbana. De aht 

la importancia de la existencia o no de comunidades urbanas,. y ·~e 

la relaci6n de vecindaje que entrafia relaciones de ayµ.da mu~a, 
de intercambio continuado de cosas materiales y sus'tentos emocio

nales, y que puede ser la base de la seguridad psicol6gica del u:r ·-
banita, sobré todo en los casos de los reci~n migrados o de los 

que viven en situación precaria, hechos que por sí mism.os im.pl~9.~~ 
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inse6'1.l.ridad y conflicto social. 

En Coatzacoalcos, fuera de la Colonia Petrolera y de la Col.,2. 

nia ]'errocarrilera (dividida en 2: Esfuerzo de los Hermanos del· 

Trabajo y li'errocarrilera. Cfr. Mapa 4) , no se encuentran comunid!, 

des urbanas con relaci6n de vecindaje. 

3.6.2.2. La familia. 

La familia tradicional es una unidad orgánica y autárquica, 

bassda en el parentesco, que tiene una economía relacionada y re

conoce a u.no ci.e los miembros como jefe o representante de la fam,! 

lia. Los diversos miembros tienen que ayudarse mutuamente, como 

parte de la relaci6n familiar. La familia campesina tradicional, 

en M~xico, además de ser la unidad de parentesco, reproductiva por 

excelencia, es la unidad de producci6n y de consumo. Es decir, el 

total de los miembros de la familia constituye el total de la em

presa agrícola. De ahí que los miembros tengan no 3610 funciones 

parentescales, sino también econ6micas, y la falta de alguno de 

ellos constituye siempre illl verdadero quebranto econ6mico para la 

empresa agrícola. JLsí pues, la continuidad de la familia campesina 

tradicional eotá basada en la reproducci6n biol6gica y en la uni

dad econ6mica para la producci6n. Loa lazos entre los parientes, 

las relaciones de autoridad, las líneas de jerarquía, etc. corres -
ponden a la necesidad de la producci6n econ6mica, que, por otro 

lado y en consonancia con el hecho familiar, se caracterizan por 

la cohesi6n y la solidaridad y por la ayuda mutua. 

La familia urbana, tradicional y moderna, es tair..bién una uni -
dad orgánica, basada en el parentesco, y que econ6micamente cona-
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ti tuya s6lo la unidad básica de consunio y na~ ·tiene tiue ver con., 

la unidad de produoci6n (4). Por o·tro lado, la :familia urbana no 

puede prescindir de la ayuda exterior. Depende, para su abasteci

mien·to, de. redes urbanas c6mo el comercio, la vialidad, la do·taci6n 

de aglla y drenaje, las rede.a de telé~onos, la dotaci6n de gas o 

combtistible, etc. He quiere de una organizaci6n urbana específica 

para su desa·rrollo, que incluye., entre otros cosas, escuelas, gu.ar -
derías, templos, cl:!nicas, centros de recreo, deporte y recreaci6n, 

etc. Es decir, la familia urbana, como unidad de parentesco que 

funcio:Q.a además como unidad de consumo, requiera de servicios :pú~ 

, blicos mtmicipalea, de todo un equipamiento social para su funci.2, 

namiento y de·sarrollo. 

En México el promedio de miembros :por familia es de 5.2, 

mientras que en Coatzaooalcos, según el censo de 1970, el promedio 

es mucho menor, de 4.9 miembros por familia. Sin embargo, e!n la 

encuesta de 1974, que s6lo abarcaba~ la ciudad de Coatzacoalcos 

y no a todo el municipio, el promedio fu~ de 6.1 miembros por fa

milia. En 1970, gran parte de las familias tenían 2,3 o 4 miembros, 

mientras que en 1974 poco menos de la mitad de las familias con

taban con 4,5 o 6 miembros (Cfr. Cuadro 23). La diferencia debe 

interpretarse más como dtecrepancia en el criterio para considerar 

a la familia, que como un crecimiento real en el número de mie:m,.. 

broa. Se puede aceptar que el número promedio de miembros por fa

milia, en la ciudad de Ooatzacoalcos es de 6, y qu~ la mitad de las 

(4).- Existen algunas familias urbanas que son además unidades de 
producci6n, como en el caso de los pequeños talleres familia 
res ar·tiesanales, de mecánicos y de otros tipos. Constituyen-;" 
en las ciudades, meras excepciones. 
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far:ü1ias son de 4, 5 o 6 mieLJbros, entenclienu.o 1>01° famiJ.ie al ¿ru

po domé::itico y no :J61o al iru110 ele parientes. 

:i:11 1970 llélhÍE en GontzacoalGos :poco ra6s de 22,000 ün:J.ilias, 

ele lns crn::leo el 18¡; "tenían como jefe a una 11.ujcn·. La 1;ro:¡;.101ci6n 

es lii:._;ermnen'Le iu:,.eriol' en 1960 :f 197 4 ( CuaclrC"> 24), 1:01· lo e;_ue P.2. 

dI'Ía conoio.er::u·se (i_UG e11tre un 15)·~ a lm 181; de lfls familius de la 

u1'be e~·i:;ud.iada tenían cowo jefe a ima mujer. Tal .:proporci6n es a! 

ta y hoce JJt:ilpable 1.mo ele los graves proble:m.ao sociales de Coatz~ 

cm.ilcos: la ¿;ran cantidad de much·es sin compr,úero (viudas, abando 

nudas y solü:rus) L..LUe tienen llUe hacer frente al ·t;rabajo fuera de 

ca.:3a para costener e la familia, ad.emós de jue;ur su pa¡Jel y ocupar 

el estatus tradicional de mudre. 

l1ocas cj_udades de Itéxico, se puede asei"Urar, tienen familias 

con estructura orgánica tan variada como en Coatzacoalcos ( Cfr. Es 1 

-1 

'-lu.ema 7). ~a 50), de lD.s familias, sin er.1bar¿o, corres1Jonde al tipo 

nuclear,. y casi en su mayoría (401·~) está: todavía en edad ele rc·,)1°0 . -
ductividad. Un 36.J7·~ más cor·responde a familias nucleares inco1r.!Jl~ 

·tao (14.7)~) o con uno o dos 1iarientes más (21.6%) {Ofr. }~~H1uema 7) • 

. Así 1iues, el 86.31; de las fam.ilü;s corres1>onéie al tir:o nuclenr • ...::s 

tas cj_fnJ::: ::::e cor.roboran con los datou ce11~mles de 1960 y 1970 

( Cu.a c.lro 24), en los (i_UG entre el 83 y el 86)~ c..e los casos, el je

Je vive básicamente en unidades con su c6nyut·e y sus hijos. 

1~a 12.6j·: üe las fumilies estudiudas son extensast de tipo p~ 

·¡_;riline8l (2.6~·), de ti1:io ma .. i.riliueal (2.6~~), incor::11.iletas (5.2~.j) 

o con o·Lro:J .:.:,arientes nu.1s (2.2~) (Cfr. Esq_uema 7). La iar-1::.1ia ex

te11;J8 os m:h: c~u:·ucterÍDtiica clel cait1})0 c_tLW 6e la ciudad, y 'JU sl ta 
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Coatzaooaloos. 1960-1974 

Familias Poblaoi6n Personas Número de De 2 mi~ De 3 mie,!! De 4 miem De 5 mie.!! De 6 mie.!!, De 7 mie,!l De 8 mie.!! De 9 y más -total solas familias bros bros broa bros 

1960 54 425 1 239 10 546 1 481 1 758 1 734 1 792 
1970 109 588 2 647 22 055 3 571 3 950 3 714 3 255 
1974 1 416 2 232 13 22 37 34 

Fu.entes: Censos de Poblaoió~. Veracruz. 1960-1970 
Encuesta Directa. Coatzaooaloos. 1974. 

Población Número de 
total familias 

1960 
Total 54 425 10 546 
Hombres 26 ·769 
'Mujeres 27 656 

1970 
Total 109·588 22 055 
Hombres 54 415 
Mujeres 55 173 

1974 
Total 1 416 232 
Hombrea 690 
Mujeres 726 

OUADRO 24 
Familia y Parentesco en 

Coatzacoalcos. 1960-1974. 

Personas Jefes de C~eo 
solas familia oom"Dañero 

1 239 10 546 9 518 
837 9 196 109 
402 1 350 9 409 

2 647- 22 055 17 248 
1 858 18 113 62 

789 3 942 17 186 

2 233 197 
1 207 1 
1 26 196 

Fuentes, Censos de Poblaci6n. Veraoruz. 1.960-1970 
Encuesta.Directa. Coa.tzacoalcos. 1974. 

bros bros bros miembros 

1. 291 869 632 969 
2 675 1 834 1 267 1 789 

41 23 21 39 

Rijos Otros Parien- Si..,.vientes y 
tes arrimados 

25 398 6 764 960 
13 558 2 804 265 
11 640 3 960 695 

59 295 6 465 1 878 
31 063 2 820 499 
28 232 3 645 1 379 

765 184 35 
395 76 10 
370. 108 25 

.Promedio 
de mi•.!!!. 

bros por 
familia 

5.0 
4.9 
6.1 

..... 
co .... 
• 

i 
i 



frec¡_;:.eücia on Co& ·tzacoalcos no hu ola más 11uc de la iJl ocede1i cia 11! 

ral ti.e oucna .::ia:c te ÜG BU _poblacj.6n (los inmi,'..,'raúos), y lt-1:J Icl::tci< . 
neu ce av1.:ula ., mutu.a en"L;ro par·ien uos, que OG establecen en·~re los :i.11 

mit,Tantes, y m1e inclu.;y·en, entre otros hechoo, el perndiiir que lo~ 

1¡a1'ien·rns recién llega6.os vivan de.n tro del seno í':::rnlilia1", 
. .,_ 
~ias va 

c;_uc encu.on:Lren acomodo. Como contínu.amcnte están lleGando nuevos 

parier..Les, :Jierrq,1e hay fornilibs extensas (1960 y 1970, alrededor 

del 137~ Cfr. Cuadro 24). Otra inter:pretoci6n, también muy facti

ble p8.ra üootzacoalcos, puede encontrarse alrededor de la escas~z 

de alojamion'to 1jt-1ra los recién llegados, o lo caro de los alquile 

res y casas, ~ue oblit;a a cierto mt--nero de parientes a vivir jun

tos y a tener una economía relacionada. 

Jü analizar la es·tructura familiar de <Joatzacoalcos hay dos 

hechos ~1ue llaman la a-tenci6n. 1.a prir:iero se refiere al relativa

mente elevado 1:;orcentaje de familias incompletas ( 19.9~-:. en total, 

14. 7~·- de nuclear incompleta, más 5 .21~ de exte:u.sa incowrle·ta. Cfr • 

. :.~~'·lltema 7), s el segundo., a la taubién al·ta 1iropoi-ci6n úe faLilias 

i::_tw ·;;ienen otroo 1jarientes viviendo con ellas (23.8~~ en total, 

21.6> ele nuclear r.a6s uno o dos parien-í.ies, riás 2.2~-.) de extensas más 

otroo parientes. Cfr. Esquema 7). 

La fanülia, para su buen í\mcionamiento y desarrollo pleno, 

u.ebe conscitaír una uniclad organi~mda e integrada. Se va a enten

der 1101· f'arnilla intecrada a aquella que 1.ier1e a todos los miembros 

claves (nuclear: 11adre, madre e hijos; extensa: p8dre, madre, hi

jo::: casados con sus c6nyuges y sus hijos), y 11or faEilia desinte

grada a aquella en la que falta uno u.e los miembros cl3ves ( en la 
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nuclear el padre o la madre; en la extensa uno de los c6nyuges de: 

t.:.:,'I'Ui;O do e¡;o y/o varios de los cónyuges del gru1.10 de hijos cosadof 

y üO hu sitlo substi tuído por o"'\jra riersona, de tal manera (1ue so 

peruita. la rein i;e~;raci6n familiar. 

A r.:, .(l]' .¡ ,--,~-¡ 0 
~o,;,J. ... ..:>JI. ' en es te trabajo se va a entender por familia organ ~ 

~~al.la a 0.c1uclla en la q_ue todos los miembros cubren sus roles, y pe 

fauilin deDorgani½ada a a(luella en la g_ue q_uedan roles sin cubrir, 

sec 11or la :falta física del miembro clave co1·res1;onclien te, sea por 

la inhabilidad o la i1:responsabilidad de los miembros clave. Los 

role:J fan.ilia1'e3 ;Je refieren o todas lus accioneo recíprocas, o in 

teracciones f'a1:liliarcs q_ue 1,reaiden las relaciones conyu¿;ales y 

Dª teruofilinles, t8les como, en las con;yugales, amor mu·¡_;uo y ada.;E_ 

tación y exclusividad sexual, y entre toclos: ausencia relativa de 

coutlici:ios, sentido de la unidad integrada, libertad persor:nl de 

OXJ!resión, etc. y :Jobre todo, ·tener el suste.n to y el abnsto fami

liar Garanti~.mdo l)Or w10 o varios de los miembros de la familia. 

l'n Uootzaconlcos, como ya se indic6, encontramos un 19.95; de 

los fcinilius, c&,Ji wia qtJ.in'ta 1)arte, incompletas, es uecir, que 

fulta uno úe los rniemiJros claves •. Así pues, además de incompletas 

o sea, u.e:Jii:.1. te.:;ruclas, es 0án desorGanizadas J_:;OI'ctue q_uedan roles sin 

cut·.plir. Una desinte¿;raci6n y desorgani~~aci6n familiar tan exten

didu habia de 0r8ves 1.>roblem.as sociales. li:abla, sobre todo, y to

marido en cuenta al al to poroentnje éi.e muje:re:~. \1ue son jefe de fa

milia, de la gran cantidad de madres sin comi-:a~iero cine hay en Coa-'li 

zacoolcos (se encontraron 3 fomili!:::is, e11 1974, q_ue mostraban has

ta 3 cenerucioneo de mndres sol·~erns. Cfr. i'i __ 2;ura 10 del .;~squema 



7). Desorganizaci6n y desintegraci6n familiar de tal magnitud se 

deben, obviamente, a factores sociales ligádos con la migración, 

la urbani¼aci6n, la industrializaci6n y al carácter Q~ ciudad-OS!!!, 

parneuto de w1 enclave econ6mico que tiene aún Coatzacoalcos. Hay 

que analizar brevemente cada LUlO de los factores y su impacto en 

la organización familiar urbana. 

La migraci6n hacia Coatzacoalcos, en una primera eta.pe, es :de 

individuos y en :forma selectiva. Posteriormente, una vez asegurado • 

el em1,,leo y/o el alojamiento, llega el resto de la familia. A Coa! 

zacoalcos, en busca de ·t;rabajo, migran campesinos e indígenas por 

Wl lado, y mano de obra altamente calificada por otro lado, Tam-

bién migran algunas mujeres q_ue en sus localidades han tenido :pr,2. 

blemas fan1iliares, y que en Coatzacoalcos encuentran rápidamente 

-trabajo como empleadas, en el comercio, en los servicios o en la 

prostituci6n, y pueden sufragar así los gastos de sustento para· 

sus hijos y llevar ellas mismas una vida econ6micamente mejor. 
i 

Sin embargo, el grueso de. la migraci6n se. compone de mano de obra 

sin calificar o poco calificada de procedencia rural, por lo que 

los inndgrantes al llegar a Coatzacoalcos se encuentran con pro

blemas no s61o de alojamiento y trabajq, sino también con la ne

cesidad de cambiar, muy r~pidamente, sus patrones cult'Ul'ales, y 

ajustarse a la vida urbana. Es en este cambio y en este ajuste que 

se dan las bases par~ la desintegraci6n y la desorganizaci6n fara! 

liar. Bl proceso de urba~izaci6n de la poblaci6n campesina imp~i-

.•, 

i 

ca grandes· conflictos sociales para la familia, pero el querer S!, f 

guir conservando parte de sus patrones culturales tradicionale.s, 



186. 

dentro de la urbe, también im1üica i::;raved conflictos aoci:.1le~3, po1 

la disfLu1cionalidacl q_ue se da en estos casos. ror o·tro lado, la 

urbarli:7,aci6n o la re:Jistencia al caubio se hacen aún más difíciles 

cuando :::;e reiali'.:?;an junto a IJrocesos de industriulizaci6n acelera

dorJ, ·:iuo no corres1)onden, además, a un desarrollo tecnol6¿ico ge

nfn"ado internamente, sino q_ue son verdaderos enclave:J, y no s6lo 

·tecnol60icos, sino también cul ¡;urales y econ6nicoa. :;."ol es el ca

so o.e Coat;.:;:acoalcos J su proceso de desarrollo industrial. 

Un 23.b~:~ de las familias están com1JUestus de familius nucle~ 

ros o e;·cten.:.ios t1ue caentan, aü.e1'.1á:3, con otros 1;arientes viviendo 

con ell8s. ill otruG 1:_Jalnbras, hay taJ1bién una imyortante ?Oblaci6n 

u.rb:Jno r111e vi ve fuera ele su.s faailias, que alcanza w1 6~·~; si los 

. .::m,1..3mos al 2. 5> ó.e los c;.ue vi ven solos o en Gl'u:pos domésticos sin 

pa:ceü tesco r:ü¿uno e.nt;re s:! (Cuadroo 10 y 24 y .Soquema 7), encontra -
re~·;1os ,1ue el G.5j·" de la pobl~:ci6n de Coatzacoalcos vive fuera de 

su úrnlilj_3, obviamente tanto ellos como sus familias están o des~ 

tecr2dos o d.csorganizador3 •. Así i-;,ues, el panoraHs de deoor3aniza

ci6n y de desintecraci6n fauiliar es mayor y aún más grave si sum!!. 

mos el 8.5~· a.e los c . .:_ue viven fuera de sus familias a la poblaci611 

11uo compone el 19.9~·J ele las familias desorganizadas y desintegra-

da:3. 

Nv.evrn:1ente llamamos la atención sobre esta si·uwci6n, que si 

bien siem2;re suelo erJtar presente en lDs ciudacles, sobre toúo en 

aquell~rn que reciben mic;ruci6n, en Coa tzacoulcos iJe 1~resen ta en 

fol'iLli:l muy acen ~uaüa y muy extendida además. :Podría pensarse (fu.e 

esta si Guacj_6n es inherente a ciudad.es en rápido crecimiento por 
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m.igraci6n, con procesos d$ industrializaoi6n de origen ext~rn.o, 

muy r,:&idos y producto de enclaves econ6micos y en los que se oon -
servan ·buena parte de las oaracter:!aticas de la ciudad-campamento 

¡ 

de tipo petrolero (migraci6n de hombres solos, diferencias teonol6 -
gicas mu.y marcadas entre la explotaci6n petrolera y la agricultu

ra circunvecina, necesidad de servicios específicos, además de los 

usuales_, servicios que se ligan con mecanismo de derivaci6n so

cial, tales como la prostituci6n, la borrachera y el juego, etc.). 

Habría que estudiar casos similares para llegar a una conolusi6n 

al respecto, pero en una primera aproximaci6n parece que estos f!, 

n6menoa sociales nufa que exclusivos de Coatzacoalcos y su regimf; 

lo son de todo un tipo de ciudades semejantes. < 

3.6.3. COMENTARIOS. 

1.- La ciudad de Coatzaooalcos es el centro de poder de una 

extensa regi6n, que abarca otras ciudades (MinatitJJn, Oosdleaea

que) y que rebasa ampliamente loa l!nlites municipales. Oada· agen

cia de poder tiene ,mbitos distintos, pero en general el panorama 

configurado en la regi6n permite a Ooatzaooalcos ser el centro re,g,. 

tor. 

2 .- El poder se manifiesta a trav,s del cabildo municipal,: del 

control de los sindicatos, de las empresas econ6micas (b,sicamen-
¡.,. 

te Pllmx, la empresa nacional, pero no debe desecharse la influ,en -
cia e importancia de las otras empresas, todas ligadas con la pe

troqufmica y con la química b,sioa y filiales de las grandes empr~ 

sas trananacionales, que no s6lo actúan directamente, sino que su 

con·t;rol básico es a trav~s de PEMEX:) y del comercio y los servi-
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cios altamente especializados. 

J.- Casi el 90fi de la 1)0blaci6n de la ciudad no participa :P.2. 

lÍticamente, pero buena parte de ellos son usados como masa iner

te y mnorfa por el PRI, el partido oficial, tanto en los mítines 

como en las casillas electorales. 

4.- Del 10% de la poblaci6n que sí participa en política, un 

tercio está afiliado al PRI, otro tanto a los partidos locales de 

oposici6n y el resto queda excesivawente fragmentado entre los 

sindicatos (que actúan aquí como grupos políticos) y los partidos 

de oposición a nivel nacional tanto de derecha (PAN), como de iz

quierda (:PPS, I1CM). 

5.- llgo mJs del 1% de la poblaci6n participa en política y 

hace tareas activas, los demás que cieclararon pertenecer a los 

partidos lJolí·~icos son únicamente miembros o simpatizantes, y no 

realizan más actividades al respecto. 

6.- Jigu.iendo la t611ica nacional, la vida pliblj.ca de Coatza

coalcos se carc;cteri~::a por la corrupci6n en todos los niveles y 

ámbitos de acci6n. Hay cierta aceptaci6n social a esa corrupci6n 

y se su1.1one que mien ~ras no rebase los lÍilli tes de lo permi ti ble 

o ace1;table a nivel nacional, la si tuaci6n continuar~ igual: co

rrupta. 

7 .- ~e puedon distin&,i.l.ir cinco grupos culturales, o subcul tJ! 

ras urbanDs, en Coutzacoalcos: indios tradicionales, caIEpesinos tr~ 

dicionules, urbanos populares, urbanos medios y urbanos metropol! 

tanoa. 

8.- El 8.1% de lns familias de Coatzaconlcos tienen, dentro 
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·de .la ciudad, una cultura que se caracteriza por ciertos patrones 

relacionados con la cultura ind!gena tradicional: conservan su len -
gu.a vernácula, usan traje tradicional, tienen una alimentaci6n b!_ 

sada primordialmente en el maíz, y no tienen ni usaban ciertos in 

dicadorea específicos como tenedores, sábanas, jab6n de olor y 

otros. Gran parte de ellos continuan p~rtioipando estructuralmente 

de su localidad de origen, a trav~s del si~tema de cargos. 

9.- El 20.2% de la poblaci6n de Coatia·coalcos .tiene tma cul~ 

tura campesina tradicional, similar a la anterior, pero hablan-'i!ni -
camente español, se visten con atuendos occidentales y usualmente 

no continuan ligados estructuralmente con sus comunidades a trav4s 

de los cargos. 

Los dos grupos anteriores están relacionados ·con ciertas ac

tividades agropecuarias, tanto dentro de la urbe (cría de gallinas 

y de puercos), como fuera de la urbe (parcela ejidal, comuneros, 

etc.). 

10.- Los indígenas y los campesinos participan poco, todavía, 
'· 

de la vida urbana de la ciudad. Los primeros muestran cierta teridea 

cia a la conservaci6n de sus patrones tradicionales, mientras que 

los segw1dos intentan asimilarse lo más rápidamente posible a la 

cultura popular urbana. 

11.- El 38.5% de las familias de Coatzacoalcos tienen una cu1 -
tura urbana popular. Su idioma es el español, su atuendo es cla

ramente urbano popular, su menaje es urbano e incluye ciertos el! 

mantos como tenedores y s~banas, elementos que pocas veces usan, 

a pesar de su posesi6n. No· crían gallinas ni cerdos, pero suelen 
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tener o·~ros animales domésticos, como per1~os y gatos. 

12.- Bl 19.7% de la poblaci6n de la ciudad estudiada tiene 

uirn cultura urbana media, ajusto da a la vlda cita dina de Coatza

coalcos. Se consideran a sí mismos como 111a gente decente", y se 

diferencian de ·¡¡odos los demás por el conservadurismo de ciertas 

formns de vida urbana, junto a una rápida aceptaci6n de ciertas in 

fluencias externas. 

13.- 1n 13. 71~ de la poblaci6n de Coatzacoalcos compone la 

cultura urbana-metropolitana, con patrones cul t-u.rales modernos, li 

gados con la vida de la ciudad de México y con fuertes influencias 

nor·t;eamericmrns (hay que considerar q_ue muchos d.e los t6cnicos han 

hecEo cursos de diferente duraci6n en Estados Unidos o en bu.ropa). 

Hay fuerte competencia dentro del gr-upo por obtener mejores pues

tos en la industria, y tal competencia se manifiesta en una econ.2, 

mía de presti;_;io llevada no s6lo r;or los técnicos, sino también 

por sus familiares. 

14.- _¿xis Le una se:paraci6n social entre los diversos grupos, 

separaei6n que no cor·responde siempre a una se6"1Ilentaci6n espacial 

específico, sino que en la ciudad residen mezclados'• Así pues, sal 

vo excepciones, no hay relaciones de vecindaje en las colonias y 

sectores de la urbe de referencia. La anomia social, en consecueg, 

cia, es·liá presente en Coat~;;aco1J lcos con los problemas sociales inhe 

ren·t;es. 

15.- En la ciudad estufü.ada hay 22,000 familüis, que tienen 

en promedio 6 miembros. 

16.- La estructura familiar en CoatzacoalcoD es muy variada. 
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La mitad de las familias son nucleares, wi tercio ds tarabiE!n son 

nucleares pero falta en ellas un miembro clave, o tienen agregado$ 

otros parientes. Un 13% de las fal!lilias corresponde al tipo ext.~! 

so y más de la mitad de ellas están incompletas o tienen alguno, 

parientes más agregados. 

17.- El 19.9% de las familias estudiadas están incompletas, 

es decir, falta en ellas uno de los miembros clave. Este hecho se 

toma como indicador de desintegracicSn y de desorganizaci6n familiar 

y llama la atenci6n lo elevado del porcentaje. 

18.- El 23.8% de las familias tienen algunos parientes adioi!. 

les viviendo con ellas. Existe pues \Ula importante pl'oporci¡6n de 

personas que viven fuera de su familia, y que si se suma a aquelios 

q11e viven solos o en grupos domésticos sin parentesco entre s:í, se 

tiene que el 8.5% de la poblaoi6n de la ciudad estucli.ada vive fu!_ 

ra del núcleo parentescal. 

19.- Loa datos anteriores nos revelan graves problemas de d,! 

sorganizaci6n y de desintegraci6n social, que tal vez se ligan con 

la migraci6n, la urbanizaci6n a~elerada, la industrializaci6n y 

el carácter de ciudad-campamento petrolero que tiene Coatzacoalcos. 

Habría que hacer comparaciones con ciudades que muestren uno 

o varios de los síntomas anteriores, y analizar de esta manera ioe 

efectos sociales, sob.re todo en la familia, de la migraci6n, la' ur -
banizaci6n, ei acelerado desarrollo industrial, o el carácter tí-

pico de los enclaves econ6micos. 
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4.1. Introducci6n. 
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La ciudad de Puebla se localiza en la altiplanicie mexicana, 

poco m~~ de 100 kil6metros al este de la gran ciudad de M~xico 

(lvla:pas 1 y 6). Es una urbe moderna y tradicional, fundada por los 

españoles conquistadores para ser la ciudad sede de las autorida

des coloniales y el centro de control pól:Ítico y comercial de to

da una regi6n en la que se encontraban ciudades tan importantes 

como Cholula ( tal vez la segunda ciudad en tamaflo e importanc.ia a 

la llegada de los españoles, apenas más pequeña que Tenochtitlán) 

y gru.pos como el de los tlaxcaltecas, aliados muy precariamente 

al conquistador español (M~pa 6). 

Su origen es mítico: un d!a el buen sacerdote fundador suefla 

con el lugar y, con la inspiraci6n y ayuda de los angeles, hao& 

la traza, obviamente siguiendo la retícula tradicional de las CiB; 

dades españolas. La ciudad trazada por los ángeles es repartida 

entre 40 espafioles·, a los que se les dan ciertas prebendas y exea 

ciones para afincarlos en _la nueva ciudad. En la lpoca colonia·l 

la historia de Puebla es la historia de: su desarrQllo y esplendor, 

del c6mo lleg6 a ser la "culta Pllebla", la ciudad que competía éc,2. 

n6mica y socialmente oon la sede del virreynato, con M,xico. Al 

inicio de la vida ill:dependien te, un cronista dice: "Pu.ebla es re

putada como la segunda ciudad de la República, con sus hermosos edi 
. -

ficioa, numerosa poblaci6n y trato fino y delicado de sus habitan 
. -

tes ••• " (Orozco y Berra. 1856: 477). Despues, en algo mt(s de un 

siglo, de 1811 a 1917, .la ciudad es sitiada 13 veces, y en otras 
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4 ocasiones más se dan batallas mili-~ares en ella. 

Desde sus inicios cuenta con indus·tria, primero con obrajes 

y talleres artesanales más o menos importantes, posteriormente 

con una i11dustria ma(1uinizada y en la actualidad con una poderosa 

industria altamente tecnificada y totalmente dependiente de compa -
fiías transnacionales. 

A través de la ciudad, y casi desde su fundaci6n, se contro

la el comercio regional y el que va de paso del puerto de Veracruz 

en el Golfo de tiéxico, a la ciudad de México y a otras partes del 

interior del país. En la Colonia y por más de dos siglos, Puebla 

fué el gran centro de distrj.buoi6n de mercaderías traídas de orie~ 

te (tilipinas) y (lUe del puerto de Acapulco, en el Océano Pacífi

co, eran llevadas a I)uebla, y de ahí salían para la ciudad de Mé

xico, para el sur de la Nueva España, o a Veracruz, para ser em

barcadas hacia Cuba o hacia Castilla. 

Ya en el siglo XVI Puebla era una gran metr6poli aun cuando 

dependiente de otra, la ciudad de iv:éxico, con funciones político-af 

ministrativas y religiosas, de control comercial y con una :produ!:. 

ci6n que rebasaba en mucho su ámbito regional. La Puebla moderna, 

bajo los embates del capitalismo neoimperialista,empieza a ser 

otra cosa, la periferia dependiente del foco capitalista, en la 

cual se asientan las industrias transnacionales al tamen ~e tecnifi 

cadas en busca de cierta infraestructura, de mano de obra mu.y b!_ 

ratEJ y de una si tu.aci6n político-social q_ue les permita actuar l! 

bremente. 

En esta ocasi6n se estudia en general a la ciudad, pero la 
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encuesta, y por ende los datos específicos provenientes de la mis -
.m.a, se refieren al centro de la ciudad, a lo que hasta el siglo 

XIX fué el total de la urbe. Para diferenciarlos nos reteri~emos 

a la ciudad co·mo .Puebla, a Puebla Centro como el sector urbano 8,! 

tudiado directamente, y cuando haya necesidad se especificará si 

se trata del Estado de J?uebla ( Cfr. Mapa 7 ) • 

Puebla ea con·trastante, por un lado es la metr6poli tradicio -
nal, culta, que ama y desarrolla las bellas- artes, la educaci6n, 

sumalllente religiosa, y por el o·hro lado es la metr6poli moderna, 

agresiva, dependiente de transnacionales, con luchas de clase mlq' 

fuertes. En 1968, a poco menos de 15 minutos de Puebla, en una os -., 

cura aldea, casi suburbio de la gran metr6poli angelopolitana, los. 

habitantes, guiados por su medieval párroco, lincharon a unas pe!: 

senas ligadas con la universidad, en las que vieron al demonio reen

carnado, mientras que en el centro de la ciudad había festivales 

de música clásica, de ballet, estndiantes prote·stando, represi~n 

de obreros, elecciones amañadas, inaugu.raci6n de museos ••• ¡As!' es 

Puebla! 

4.2 • .Antecedentes Hist6rioos. 

m 1530, apenas si. consolidad.a 1a conquista del centro de M! 

xico, se analiza la posibilidad de ~dar m1a ciudad españoia que 

llenara ciertos requisitos: un sitio seguro de paso entre las oos -
tas del Golfo de M~xico y la ciudad de ?iI~xico; una ciudad sede ·del 

gobierno español para el control de los poderosos señoríos de Tlax -
cala, Cholula, Tepeaca, Huejotzingo, etc. y que hiciera competen

cia a laia ciudades indias; un lugar para establecer españoles erraa_ 
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tes, soldados conqi.dstadores a los que no había tocado encomienda, 

y a espafiolos recién llegados; y, finalmente, una ciudad mercado 

y de producci6n art~aanal para el control de la economía india. e 

encarge al oidor Licenciado Juan de Salmer6n esta tarea, y la re! 

liza en 1530 o 1531 con ayuda de Fray Toribio de Benaven te (Motol 

nia) y de Fray Julián Garc~s. Es-te Último sueña que el Arcángel 

San lüguel le sefiala el lugar preciso y gracias a la inspiraci6n 

de los ángeles, segÚn reza la leyenda, traza la ciudad a cordel y 

le da nombre: La Puebla de los Angeles. Segdn algunas versiones l• 

ciudad se funda primero al este de la ribera del r:!o San Francisc1 

pero poco después se pasa a la otra ribera. (Cfr. liapa 7). Sin e!! 

bargo, parece g_11e desde 1528 había ya algún pequeiio astntamiento 1 

i 

español en la zona, pues las fuentes hacen menciones vagas y tange 

ciales al respecto.(Bello Martínez, B. 1945. ]enavente, :Pray Tori 

bio. 1968. pp. 232-4. Cervantes, E. 1938. Chevalier, F. 1957. VetE 

curt, J~. 1968. Lieron z., M. 1945. AGN. fil!. v. 40, f. 32, 33 y 34) 

Poco menos de medio centenar de españoles construyen las pr! 

mer~s casus, edificios bajos con paredes de barro y de paja, so

bre la JJerfecta ·i;raza de J:'ray Julián (Cfr. It:apa 7), y la Corona 

.l!;s1.,&íiola, como incentivo par·a que pe!ffiBnezcan en la ciudad, los dS" 

ta de solares y les proporciona mano indígena para su provecho (B_!

navente, ':1.1. 1968. P• 232. AGN. RH. v. 40 f. 33, Diego Antonio Be,;: 

múdez ae Castro, según la copia de fü.ariano Fernández de Echeverr!~ 

y Vei tia). También hace donaci6n a la ciudad de varios tributos 

y alcabalas y los primeros pobladores quedan eximidos por 30 años 

de pagar "pecho y alcabalas" (Ia.em. f. 36 v.). Al parecer 20 de 
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los primeros pobladores estaban casados con "mujeres del país", es 

decir con indias (AGN. RH. v. 10. Libros I y II). De acuerdo can 

una regla.mentaci6n colonial los indios no podían vivir en pueblos 

de españoles, por lo que se establecen en los alrededores (Cfr. M!, 

pa 7) y en 1540 se les asignan oficialmente barrios a los cholult!_ 

cae, tlaxcal tecas, mexicas, huejotzincas y texcucanos (AGN. RH. v. 

40 f. 39 v). 

La ciudad se ·funda finalmente sobre el río Atoyac, antes de 

su uni6n con el río San Francisco, que atravieza la liudad- (Cfr. 

Mapas 6 y 7). El lugar, llamado Cuitlaxcolapan (Torq1temada, J. ;ii: 

1969& 312), o Cuetlaxcohuapan (AGN. RH. v. 40, f. 

Martinez, E. 1945), que quiere decir "lugar donde 

pas", o "lugar donde se arrojan las inmundicias", 

Cholula, o probablemente era una tierra de nadie 

39 1 v. y :Bello 

artoJ· an las tri 
1 -

pe¡tenec:ía a 

ent~e Tepeaca y 
1 

Cholula. Se localiza en las faldas del volcán de la Malincl]e o M,!. 

tlalcuéyetl y cerca de dos pequeños cerrillos ahora óonocidos como 
1 

cerros de Loreto y Guadalupe. 

La traza de la ciudad es sumamente regular, a base de una re -
ticula y con manzanas cuadrangulares. En el centro se deja una 

manzana libre para "zoco" o centro de reuni6n, que esttt bordead.o 

por la catedral o iglesia principal y por la casa del cabildo. Ad_! 

más, y siguiendo la costumbre de la ~poca, se construyen rápidame!l 

te r>ortales o arcadas abiertas alrededor de la plaza central {por 

ejem¡Jlo, los portales oriente y poniente se construyen en 1533. 

Cervantes, op. cit.). 

Desde un principio se· le di6 oart{cter de ciudad, y se puso 
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es:pecial empefio en que así fuese, tanto desde Wl 11unto de vista 

f orrnal ( cádulas donde se le da título y nombre de ciudad, noble, 

muy noble, etc., orc::i.enanzas donde se re6rula la co1J.strucci6n de su 

cacas, oienq,re de piedra, hechas por alarifes, etc.), como f1mci,2_ 

nal ( se dan cada vez más :prebendas a los vecinos, no s6lo para af: 

carloa en la ciudad, sino tambi~n para q_L:t.e ~sta opere como cen·~ro 

político, adttinistrativo y econ6mico de control, y sea la sede de 

la adrrünistraci6n colonial regional) ¡Pocas cittdades coloniales 

fueron ftmdatlas, regidas, ordenadas para ser ciudad, como lo íué 

Puebla de los Angeles durante la Colonia! 

A mediados del siglo XVI la ciudad contaba ya con 350 vecinof 

300 de los cuales eran casados, lo que daría unos 1250 habitantes 

reputados como españoles, más unos 17,000 indígenas (4,000 de Te

peaca, 8,000 de Tlaxoala, 4,000 de Huejotzingo y unos 1,000 más de

Cholula. Orozco y Berra, op. cit.). Los españoles ocupaban la tr~ 

za central mientras loa indígenas vivían en las afueras, en los 

barrios y arrabales (Cfr. Mapa 7). 

Poco antes de 1540, y aié:,,uiendo las ordenanzas reales, se i!!, 

ten ta Wl gobierno mirto, in terra cial, de españoles e i.ndi os. Se 

suponía que 6 regidores indios gobernarían la ciudad junto con las 

autoridades españolas, como parte del Cabildo, pero al parecer nua, 

ca pas6 de un intento formal, y como no operó en la realidad, o fu• 

sevcron;en te boicoteado por los espaholes, para 1540 ya ha b:!a des!!_ 

parecido (.AHI'. Cartilla Vieja. :1!101. 44 v.). 

Con nr.;ortacior.ies reales, virreinales y de los vecinos de la 

ciudad de luebla, para mediados del siglo .l"VI ya se habían cons-
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tru.ído las Casas de Cabildo y Audiencia, la cárcel, l~s carnicerías, 

la Casa del Peso de la Harina, la Catedral, las obras de introdui 

oi6n de agu.a potable hasta el z6oalo mismo, un reloj público, ,etc •. , 

de tal manera que a fines del siglo XVI, .y a 60 aílos de su funda

oi6n, Puebla es ya la segunda ciudad de la Nueva España ("Cervantes, 

op. cit. Zer6n, op. cit. pp. 76-96. Torquem.ada, J. de. op. cit. 

y AGN. llli. vol. 40. f. 33-48). 

En 1578 llega la drden de La Compaflía de Jesús a la ciµdad, y 

se intensifica el acapammiento de bienes en manos de órdenes re

ligiosas, lo que se hace notori-o y público cuando se construyen nue -
vas obras urbanas, como tirar ciertas construcciones que ~storbaban 

el camino hacia el centro de la ciudad, que iba a Veracru.z, y la 

introducci6n de más agua :potable hasta la Plaza Mayor o z6calo •. En 

esta 6poca la ciudad ya ten·Ía más de 120 manzanas bieri. trazadas, 

que se ex-tendían de or::i.ente a poniente t;t lo largo de 16 manzanas, 

y de norte a sur, 9 manzanas. 

A fines del siglo XVI, la ciudad contaba no s6lo con los ha

bitantes españoles~ indígenas originales, sino tambi4ll con algu

nos esclavos negros (Orozco y B~rra,op.ci~, y ciertos indios casi 

esclavizados_. por un sis·tema de deudas y cárcel por deudas, en los 

obrajes (como ejemplo, Cfr. AGN. RI. v. 4, exp. 105, f 53 v. y v. 

6, Ia. parte, exp. 134, f. "33). 

Las actividades principales eran la curtiduría, la cerámica 

vidriada de. color azul plúmbago sobre 'blanco, la herrería y cier

tos textiles. La producci6n se destinaba no s6lo a la ciudad, si

no principalmente a toda la regi6n y ciertos productos se enviaban 
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a la ciudad de };l,xico y hacia el sur, hasta Guatemala. Por otro 

lado, y con la ayuda de un sistema diferencial de alcabalas y de 

la exclusividad del comercio de cier~os productos, los españoles 

comerciantes de J:11ebla tuvieron la posibilidad de controlar el co -
mercio regional indígena, no s6lo de productos artesanales, sino 

también de productos agrícolas y de ciertas materias primas, como 

la grana cochinilla y el tecali. 

Los siglos siguientes son dos centurias de esplendor para Pu!

bla, que ve incrementado su poderío econ6mico, político y cultura)I 

m el siglo XVII, la ciudad apenas si crece, pero los predios~

banos son usados más intensamente ( Cfr. Mapa 7). Para esta época 

hay ya m~s de 10 iglesias, 6 conventos de religiosos, 5 de monjas, 

además de una parroquia o iglesia mayor (la catedral). Las casas, 

por o·tro lado, son todas él.e cal y canto, y están "muy pulidas y ar -
tificiosas" (Torquemada, op. cit.), eran verdaderas casas solari~ 

gas, casi palacios. En el siglo XVIII, la traza Ul'bana aumentabas 

tante hasta incluír dentro de la ciudad a los barrios indígenas 

que antes estaban "extramuros" ( Cfr. Mapa 7 donde se identifican 

con nombres los barrios ind.Ígenas). A fines de este siglo, la ciu -
dad espacialmente compreDdÍa una superficie casi 3 veces mayor a 

la que originalmente ocup6. 

Para el gobierno, Puebla contaba con un cabildo religioso y 

o~ro secular. Bl cabildo religioso, desde mediados del siglo XVI, 

es el del obispado y abar·caba. una gran regi6n, más allá de los ac -
tuales Estados de Tlaxcala y de Iuebla • .l::11 el siglo XVIII el cabil -
do religioso ountaba con 22 capitulares, 1 deán, 4 dignidades (a!_ 
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cediano-, charte, tesorero y maestre-excuela), 4 de oposicicSn (leo -
toral, magistral, penitenciari~ y doctoral), 4· oan6nigos de mer

ced (uno de ellos de la inquisici6n), 4 racioneros y o·tros 4 me.

dioracioneros-. Para este mismo siglo, las ordenes religiosas son 

ya- 9 (dominicos, franciscanos, t·ranciscanos descalzos, agustinos·, 

mercedarios, cannelitas, juaninos y bethlemitas) y tienen 15 con

ventos, y las de monjas son 10 (concepci6n, ger6nimas, trinitarias, 

catarinas, dominicas, dominicas polioianas, carmelitas descalzas, 

recoletas agustinas., cap1:1rohinas y clarisas), con 11 conventos. H.! 

bía, además·, 37 templos, 40 capillas y ermitas pÚl;>lioas y 66 pri

vados, además de una casa para recogidas (prostitutas) y otra ca

sa de dep6sito de mujeres casadas. Obviamente, Puebla era la gran 

sede de un obispado, oon 6rdenes religiosas variadas e importan.

te.a, que tenían en la oiuda.d su 11 casa grande y cabecera de: proviB, 

cia" (Villaseñor y Sánchez, J .A., 1952.pp. 242-245. Anónimo de ·1755 

p. 1"6-19) •· 

El primer gobierno civil de Puebla estaba compuesto de un-.a! 

calde mayor, 4 regidores y de un alcalde ordinario. En los siglos 

XVII y XVIII el gobiemo oivil aumenta en miembros, se complica y 

tiene uufs funciones, comprendía 1 alcalde mayor, varios al~aldJs 
1 

ordinarios, 12 a 18 regidores, que incluían los siguientes oficios 

concejiles: 4 empleados de alferez reai, 1 alguacil mayor, 1 juez 

de novenos, 1 contador de bienes menores y 1 depositario gene~l, 

además de escribanos, secretarios y contadores (An6nimo de 1758. 

op. cit.). Para el control de la poblaci~n y el buen drden de la 

región, la ciudad contaba con 6 compañías militares, 4 de espafi:o-

·-~ 
J 
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les, 1 de mestizos y 1 de mulatos (Orozco y Berra, op. cit. Vill,! 

aelíor y Sánchez, op. cit.). 

Los barrios ind.ígenas tenían su propio gobierno establecido 

hacia 1540 después del fracasado intento de cabildo mixto. Bl mun~ 

cipio indiano de Puebla constaba de un gobernador de los natura

les, 4 alcaldes, 4 regidores y otros oficios de república de indi~ 

(AGN • .MH.I. v. 11, f'.383), como son el mayordomo y el escribano 

(.AGN. RH. v.10t Libros I y II, f. 14v y 15). 

Económicamente en los siglos XVII y XVIII Puebla es 1.m.a ciud,e,,, 

muy importante, tanto por su comercio, como por su producci6n. Ha;)a 

dos mercados fijos, con tianguis o mercado ambulante adicional 

los jueves y domingos. Los productos que se vendían en el mercado, 

a compradores de la región, eran chile, tortillas, tostadas y ta

males, sal, cerámica, metales, esteras, acote, cal, algod6n, cochj

nilla, frutos na~ivos, leña, maíz, frijol, cebada, aves, huara

ches, tabaco, molcajetes, reatas y canastas, hierbas para curaoio -
nes, ropa, frutos de castilla, ropa de China, velas labradas, ja

b6n, tejidos de algod6n, loza fina, herrerías (cuchillos, machetes 

rejas, espuelas y estribos), y armas (Villaseñor y Sánchez, op. 

cit. Torquemada, J. de, op. cit. p. 314. AGN. RI. v. 2, E.626, f. 

144v., v.4, E.317, f.105v., v.11, E.82, f.66. y Rl\'I. v.15, f.69). 

Por otro lado, cuando las recuas pasaban por Puebla, de regreso de 

la ciudad de México a Vera cruz, o bien salían directarr:.en te de Pue 

bla, compraban en esta ciudad todo lo que necesitaban para el abas 

to o matalotaje de las naos: harina, tocino, biscochos, telas, 

reatas, etc. así como recogían las mercaderías regionales y las 
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procedentes de la Nao de la China (q~e realmente venía de Fiiipi

nas), concentradas para tal efecto en Puebla. 

Además de la primordial funci6n administrativa y el pr6sper~ 

comercio de la ciudad, Puebla contaba con una prc>ducci6n urbana muj' 

importante, que incluía batanes, molinos, obradores de curtiduría, 

rastros de carnero, puercos y otros, fábricas de cerámica, de vi

drios, de jabón, homos de cal, etc. y en forma muy relevante, 

obrajes. Los obrajes eran talleres textiles que contaban con te

lares aemimecánicos de pedales, que producían telas de algod61:1 y 

de lana; eran operados por indios, bajo la direoci6n espailola y 

con ~egros y mulatos como mayordomos y vigilantes. En los obrajes 

había tareas especializadas: lavado, cardado, hilado, tejido y te 
) -

fiido, y el trabajo era duro, el alimento escaso y las condiciones 

materiales bastante precarias. La mano de obra -indígena se oonsé

gu!a muy barata por tres caminos: secuestro de indios --algunos ·.de!, 

de muy pequeños--, por el sistema de .endeudamiento de los indios 

y cá·rcel por deudas, y por el uso de indios convictos que as! PUl, 

gaban su pena. De esta manera convenía mis a los obrajeros; tener 

indios que negros esclavos, cuyo costo resultaba, en este ~istema, 

unas 10 veces más alto que el de los indios endeudados y/o secue.! 

trados. La prosperidad de Puebla era cantad.a por todos los cronis -
tas de la época, que no mencionaban, por supuesto, la situaci6n 

de indios en obrajes y en el repartimiento (An6nimo de 1758. op. 

cit. Benavente, op. cit. Torquemada, op. oit. Villasefíor y Sánohéz, 

op. cit.). Sin embargo, los archivos coloniales están pletóricos 

de quejas y de soluciones en favor y en contra de los indios en 
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obrajes, lo que indica que ellos no aceptaban pacíficamente tal 

situaci6n (Como ejemplo, mencionaremos que en menos de 15 años, 

1580--159.2, en el Ramo de Indios del AGI, aparecen más de 20 ex:pe

dien·ces al re¿;peoto, para la ciudad de l>uebla). Los obrajes cont! 

nuan funcionando en las mismas condiciones hasta principios del 

siglo XIX, en c1ue se moderniza la industria textil de Puebla. 

Dadas las íunciones de la oiudad, el espacio p~blico determi -
naba buena parte del aspecto físico de Puebla. La plaza central, 

el mercado, las diversas plazas frente o aledailas a las iglesias 

y colegios, etc. marcaban y dejaban superficies libres para el e!!_ 

1)acio :privado. l'or otro lado, la vida pública también determinaba 1

, 

la vida cj_tadir1a: las grandes ocasiones se daban en las fiestas de 

la ciudad, ligadas con las fiestas religiosas, y en ellas se cele -
braban corridas de toros, mascaradas, paseo de carros aleg6rioos, 

lances de moros y· cristianos y rei:.iresentaciones de los Siete Parei 

de Francia, así como música y danza popular (An6nimo de 1758. o:p. 

cit. p.16). Estas fiestas eran de españoles y criollos, con la paJ 

ticipaci6n apenas si aceptada de mestizos, y con la :presencia co

mo esi>ectadores de los indios de los barrios ci tadinos y de los 

esclavos negros y mulatos y chinos. 

La urbanización empieza desde muy temprano, no s61o con la t1 

za reticular de la ciudad, traza que es conservaba rígidamente ha! 

ta el primer tercio de nuestro siglo (Cfr. Mapa 7), sino tambimi 

con lo dotaci6n de ciertos servicios, como agl¡a potable, primero 

en fuentes y ·"Gomas en las plazas y posteriormente en los cruces de 

callea más im:portantes, con alumbrado público, con puentes y hasta 
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con ci.ertas pasarelas en aquellas calles donde el agua eol:!a enohar . -
carse. Desde la fundaci6n de la ciudad se prevee la dotaci6n de hos -· 
pitales y escuelas, y as!, para el siglo XVIII hay ya en la ciu

dad 5 colegios con estudios mayores y $enores y con c,tedras y 4 

colegios de nifias. Hay también 8 hospitales que en &pocas no~.¡es 

son más o menos suficientes, pero que en epidemias y pestes sori' n,2 

toriamente insuficientes. En la &poca colonial se regist~ pa~a 

Puebla 14 ~randes epidemias y 5 :iJlundaoiones Jn8YOres que causaron 

grandes estragos entre la poblac16n urbana (Muriel,J.1968. Anónimo 

de 1758. op .• cit. Cervantes, E., op. cit., Cordero, E.. 1966 

Villaseñor y Sánchez, J.A., op. cit.}, y para los cuales los hos

pitales fueron claramente insu.ficien. tes. 

En el siglo XVIII, en la mejor tipo.ca de esplendor de la ciu

dad, aún no se hab:!a logrado el control de las basuras y ag11as :ri!,. 

gras. Segdn Cervantes, quien toma los datos de un informe del 011-

bildo, es público y notorio el estado de inmundicia y desaseo de 

las- calles. de la culta y pr6spera Puebla, que son de tierra apiso -
nada, no s6lo porque en ellas se tira. todo género de cosas, si

no también por el continuo paso· de cabalgaduras y furlones (Cer

vantes, op. cit.). Para esta misma época s6lo había un par de ca

llea empedradas alrededor de la catedral. 

La vida social de la ciudad estaba matizada por la r:!gida d! 
visi6n de las castas, que imponían visibles indicadores de lapo

sici6n di:f'erencial a los habitantes de la ciudad (vestido espec;!

fico, lugares bien delimitados, tipos de oonstru.ocicSn diferencial, 

etc.). Hab:Ca españoles peninsulares, criollos y mestizos, indios 
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y mestizos, negros y mulatos y chinos. Algunos, como los espario

les, los indios y los mestizos eran libres, otros, como los negrc 

mulatos y chinos, eran esclavoe, y, finalmente, algunos indios, 

que supuestamente eran libres, estaban peor que esclavizados en 

los obrajes, de los que no podían salir y en los que con frecuen

cia eran amarrados o encadenados al telar. 

La vida cultural se desarro116 ampliamente en la ciuda~, no 

s6lo a través de los colegios y sus doctos maestros, sino también 

a través de sus publicaciones y de su famosa biblioteca obispal 

hoy conocida como Biblioteca Palafoxiana. Sus habitantes adquiri! 

ron fama de trato fino, amable y muy refinado, y hasta se lleg6 a 

cierta sofisticaci6n en la vida material, como lo demuestran sus 

construcciones civiles (la Casa del Alfeñique, en·tre otras) y su 

exquisita comida, de bien ganada fama (chiles en nogada, pipian 

ve~de, chalupas, mole, tamales de rajas, camotes, pepitorias y Pi:! 

tachos, galletas, etc.). 

La culta Euebla, con sus indios oprimidos, sus esclavos negr, 

y chinos y sus refinados espaf1oles, rivalizaba éxitosamente con 

la ciudad de México, capital del Reino de la Nueva Bspaña. 

El siglo XIX es un siglo convulso para Puebla. Su comercio y 

pxoducci6n industrial decaen bastante y, por si fuera poco, la 

ciudad es sitiada 12 veces (1811, 1821, 1831, 1833, 1834, 1845, 

1847, 1856 (2 veces), 1862, 1863 y 1867), con grandes pérdidas~ 

teriales y destrucci6n de partes de la ciudad (Cervantes, E. op. 

cit. Cordero, E. op. cit. Humboldt, A. 1966: 69. Orozco y Berra, 

op. cit.). Sin embargo, termina el siglo siendo todav:!a la segun-
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da gran ciudad del pa!s. 

La Puebla del siglo XIX está ya dividida en manzanas y ou.ar

teles, y para mediados del siglo hay 205 manzanas que comprenden 

2,966 casas, más las oasas de los suburbios y barrios aledafi.os 

.( Cfr. Mapa 7). Tiene 26 plazas y plazuelas, 44 fuentes públicas, 

dos paseos, un teatro, un parián, y hasta un museo de antigfiedades, 

y además de los coloniales edificios, aparecen ot~os de fuerte i!'!.. 
fluencia arquitéotonioe francesa (Orozco y Berra,,op. cit. y Cer

vantes, op. cit.). 

En el Último tercio del siglo se realizan nuevas obras· urba

nas, se abren ciertas calles, se asfaltan las banquetas, se aumen

ta el número de calles empedradas y se inauguran :Los trEibajos pa

ra la introducci6n de luz el~otric;,a. 

Los obrajes poblanos, al ya no contar con la mano de obra 'ia, 
d:!gena, casi esclava, que permi t:!a grandes ganancias, decaye·ron 

en parte y en parte se modernizaron, adquiriendo maquinari• m4~ 
avanzada. Así pues las fábriqas de hilados se modemiz&ll y,sus 

dueños cambian su mentalidad casi medieval por el espíritu empJ1é!!. 

dedor de la ~poca, en un cambio tan dr,stico que hace suponer a 

un ·autor de la ~poca la futura primacia manufacturera para la ciu -
dad (Orozco y Berra, op. cit. p. 478). Por otro lado, la red de 

ferrocarriles y carreteras se incrementa alrededor y hacia Puebla, 

lo que permite que los insumos y productos textiles lleguen y se 

distribuyan f,cilmente, y permitan a la industria progresar. 

Las luchas sindicales y los movimientos revolucionarios tu. 

vieron buenos exponentes en Puebla, y la ciudad y sus habitantes·~· 
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participaron activamente de estos f'en6menos. 

En los años finales del siglo XIX y principios del XX Puebla 

cuenta con servicios colectivos de transporte: tranvias de mulas 

con 4 circuitos, calandrías de alquiler, calles empedradas, sist! 

ma de abasto de agu.a potable bastante funcional, pero aún sin dr!_ 

naja, y con sistema de alumbrado público y electricidad para uso 

industrial y doméstico. Con la desaparici6n legal de las castas, 

no desaparecen las diferencias sociales entre ellas, y así los i!!, 

dígenas, ahora considerados como gente del pueblo, como "peladitoE 

y q_ue pronto olvidan las lenguas indígenas y sus vestidos tradioi.2 

nales para adoptar el español y el atuendo popular, viven en los 
1 

alrededores del centro (la ciudad del siglo XVII), y la gente bien' 

espaffoles, criollos y mestizos y extranjeros, viven en el oentro 

y hacen su vida propia, que se desarrolla al margen de los "pela

ditos" del pueblo y alrededor de sus poetas y cronistas locales, 

agrupados en "bohemias11 y otros grupos clasistas similares (como 

la Bohemia Poblana aun existente o la Cofradía de Excepticos y Des -
confiados), hasta llegar, en 1954, a cristalizar en la Casa de la 

Cultura Poblana (Bello Martínez, B. 1945. Cervantes, op. cit. Cor 

dero, E. 1966. Cházaro, G. 1908). 

1.Ju.rante el siglo XIX y hasta 1930 la ciudad crece poco (Cfr. 

Mapa 7), pero el espacio urbano es usado cada vez más intensamen

te. A mediados del siglo XIX, los rentistas urbanos eran ya un 

pr6spero gru1)0: en las casas solariegas existían accesorias para 

la renta, además de que ya tenían edificios "de productos", o sea 

para la renta. Con las Leyes de He forma se expropian los bienes de: 
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clero, y se usan para habi taci6n, obviamente bajo el control de. 

los rentistas urbanos, los espacios que antes ~ran huerta~ opa

tios de iglesias y conventos. En el primer tercio del siglo XX: e! 

te uso se intensifica oada vez más, y ciertas casas solariegas, 

utilizadas anteriormente para una sola familia, se convierten en 

edificios de vecindad, en los que las habitaciones oonstitu;ren los 

departamento y los servicios sanitarios son colectivos.. Esto oca

siona que en el aegwido tercio de nuestro síglo se de un cambio 

importante en el uso del espacio: los antiguos habitantes del ces, 

tro, rentistas, pr6speros comerciantes e ;industriales, alta buro

cracia, etc. se cambien a las afueras de la ciudad, a colonias r.!. 

cién. fundadas, y las casas solariegas del centro queden. como edi

ficios de vecindad o para oficinas y comercio (Cfr. Mapa 7). S~ 

da así cierto derrumbe del centro de la ciudad, hecho que es part! 

cularmente notorio a partir de los afios 160 de nuestro siglo. Por 

otro lado, la ciudad crece espacialmente en forma acelerada (Qfr. 

Mapa 7) con las nuevas colonias as:! creadas. 

En 1857 con las Leyes de Reforma se regulan lo~ cementerios, 

y ya no se hacen más entierros en los atrios de las igl~sias, por 

lo que se fundan panteones municipales, y para 1880 aparece el pr,! 

mero en Agua Azul, alejado de la ciudad, pero poáteriormezite, en 
las dos primeras décadas de nuestro siglo, aparecen otros panteones, 

ya dentro de Puebla: el Pante6n :Munici-pal y Franc4s al sur y el de 

La Piedad al o este, que son los que actualmente están en uso (Cfr. 

Mapa 8). 

A partir de 1929 se inician otra·· vez los .trabajoi¡I· de urbaniza. 

-:_¡ 

-·~ 
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ci6n de la ciudad, que continuan hasta nuestros días. Se pavimen

tan calles y banquetas se adopta la nomenclatura cardinal y numá-,, 
rica que aliora existe, se hacen ¡al fín! los trabajos de drenaje 

y sanidad del medio ambiente urbano, se introduce agua entu.bada, 

se regula el espacio urbano al reglamentar la localizaci6n indus

trial y de ciertas zonas, como la de prostituci6n, etc. La ciudad 

se hace una urbe del siglo XX, a pesar de contar con 19 barrios(1) 

que tienen ciertas fW1cionea que recuerdan en mucho los barrios 1a, 

dígenas coloniales o las obligaciones religiosas rurales; y de OOJ! 

tar con wi centro de al ta concen traci6n de poblaci6n, de servicios 

de comercio, de oficinas de gobierno, etc., que sigue siendo el 

coraz6n de la ciudad, el lugar donde se da la vida pública: civil, 

religiosa o política (Cfr. Mapa 8). 

De 1930 a 1950 la ciudad crece aceleradamente, no s61o en po -
blaci6n (Cfr. Cuadro 25),sino también espacialmente (Cfr. Mapa 7), 

como resultado del incremento de las actividades de servicio y del 

comercio,de la siempre continuada modernizaci6n de la industria 

textil y de la aparici6n de cierta industria de alimentos (refre~ 

cos y pastas y galletas) y la continuaci6n de otras, como la de m.2, 

tal. Son estas actividades, obviamente, las que regulan la ciudad 

y la cultura urbana, y la Puebla de 1950 es así la ciudad produc

to de un capitalismo ligado con industrias no altamente tecnifica -
das, y que puede ser controlada por un grupo en el poder compues-

(1) Los barrios de la ciudad de ruebla son los sigu.ientes: Analco, 
3an lntonio, San Baltazar o l11eblo, San Francisco, San ~at!as, 
San Ro~ue, San Sebastian, Santa Ana, Santiago, Xanenetla, Xona 
ca, del Alto, del Artista, del Carmen, del Parián, del Parral';' 
de La Luz, de La Soledad y dé Los Remedios. 
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]'.1:i:CH.A 

1532 
1550 

, 1678· 
1746 
1777 
1793 
1802 
1854 
1888 

CU.ADRO No. 25. 

POBLACION DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

1532-1980 

POBLACION FECHA POBLAOION 

3 160 (1) 1910 101 518 
18 250 (2) 1921 95 535 
69 800 (3) 1930 114 793 
50 366 (4) 1940 138 491 
71 366 (3) 1950 211 331 
56 859 (3) 19~0 289 049 
67 800 (5) 1970 401 603 
84 000 (3) 197-5 467 8·67 

105 000 (6) 1980 545 065 

211.. 

(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(8) . 

"(8.) 

l!'u.entes: 1) J3enavente, Fray Toribio de. 1968. pp.232~4. 
A GN • fil!. v. 40 , f. 32 a .3 4 

2) Bonavente, T. op. cit. 
Bermúdez de Castro. AGN. RH. v.40, f.33 
Vetancurt, A. 1968. 

3) Orozco y Berra. M., 1856 

4) Villaseñor y Sánchez, J.A. 1952. PP• 242-45 T. I. 

5) Humboldt, A. 1966. p. 69. 

6) García Cubas, A. 1888 

7) Censos Generales de Poblaci6n. Puebla. 1910,1921, 
1930, 1940, 1950, 1960 y 1970. 

8) Poblaqi6n calculada. 
·, 

l ,·.· 

_; 
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to de mws cuanttis familias. 

Los aiíos 1 60 y '70 de nuestro siglo marcan otro gran cambio 

para }uebla. Como resultado de una pol!tica de atracción de indUl1, 

tria a ciertas áreas aledaiías a la ciudad (los ºcorredores indus

triales"), pronto se instalan, con capital extranjero, con tecnol-9 

gía z maquinaria taniliién extranjera, poderosas industrias filia

les de grandes compañías transnacionales, relacionadas con la pr.Q. 

ducci6n de lámina de acero, con la química bási~a y con la indus

tria automotriz. Esto hace que la ciudad incremente el número de 

sus habitantes y el espacio físico se amplie, hasta casi incluir 

ciertos pueblos y ciudades aledaiias, como Cholula, por ejemplo 

(Cfr. Mapas 6 y 7). 

Esté Último crecimiento, sin embargo, no corresponde al cre

cimiento de la riqueza de la ciudad, puesto que el capital y las 

ganancias nada tienen que ver con Puebla, proceden y se acumulan 

básicamente desde el exterior. S6lo utilizan el espacio, los ser

vicios y la mano de obra :poblanas y si ésta es insuficiente, atraeJ 

inmigrantes ele otras partes, que se instalan en Puebla. Correspon -
de a una etapa del capitalismo imperialista en su contraparte 

dependiente de homogenizaci6n del polo con la periferia (Furtado, 

op. cit.). 

Las contradicciones de clase se agudizan con este tipo de i!!, 

dustrializaci6n y parte de los habitantes de 1->uebla inician movi-

mientos de protesta, que van desde disturbios estudiantiales has -
ta invasiones de tierra y que incluyen huelgas obreras y luchas poJ 

la libertad y la denocracia sindical. La ciudad, con gran frecuen -
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cía, se convierte en ,1 campo de batalla de estos gru.pos, y se ve 

el enfrentamiento de lo nuevo y 1·0 viejo, lo religioso y lo pro

fano, lo conservador y lo liberal, lo opresor y lo libertario, los 

que quierenmantener un 6rden ap.acr6nioo y los que luchan por nue

vas formas de vida, DU:ts justas •••• El centro de Puebla, el coraz6n 

de la ciudad, es el escenario natural de estas luchas, y la ciu

dad pasará así a desarrollar sus caraoteristicas urbanas de acuer -
do a las necesidades manifestadas-por los diversos grupos de pre

si6n, a su poder de lucha.y de negociaci6n, y ya río acorde a las 

necesidades del desarrollo urbano mismQ. La ciu~ad y su proceso 

de urbanizaci6n quedan, pues, a merced de las componendas en la lu -
cha :política para matizar, encauzar o reprimir la lucha de clases. 

4.3. El Proceso Demográfico. 

Puebla es la ciudad capital del Estado del mismo nombre, y ·la 

cabecera municipal del municipio también llamado Puebla, y que a 

partir de 1962 incl~e además a los antiguos municipios de Resurre.9. 

ci6n, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras,. San Miguel C!, 

noa y Totimehuacán {Cfr. :Mapa 6). 

La municipalidad de Puebla ha c9ntado con poco menos de 200 

localidades de 1532 a la fecha. Por supuesto hay un :proceso de &P.§. 

rici6n, ,desaparici6n y permanencia de localidades ya que· en la ,P.2. 

ca en que más ha tenido (1970, Cfr. Cuadro 26), s6lo se encuentran 

109 localidades habitadas a la vez. 

En realidad siempre se trat6 de una ciuda-d de la cual depen-

dían directamente ciertas localidades. Primero fueron pueblos in-
/ 

4!genas como Canoa, Totimehuacán, Xonacatepec, Xochimehuacán, etc. 

que dependían del cabildo angelopolitano (Ofr. Cuadro 26) y que mO!, 

traron oontinuidad hasta nuestros d!as. Después fueron haciendas, 

... t
.. t 



LOCi\IJD~'DES 

1. Puebla 
2 •• uua ,\zul 
3. A.laeeeoa 
4. Ama.luoan 
5. Amor 
6. An~elee, Los 
7. Animas. I-as 
8. AQuilee Serdán 
9. Azteca.. La 

10. Barranca Tionda. 
11. 'Bu11ambilias 
12. Carmela. La** 
13. Carmelita. La** 
14. Carrito, El 
15. Conde. El 
16. Constancia. La* 
17. Covadorura.* 
18. Cuauhtémoc 
19. Eoonom!a. La* 
20. Feo. I. Madero 
?.1. Guadalune** 
22. Guadalune Analoo. Unidad 
23. Guaclalune Victoria 
24. Hifüd.llO 

- 25. IIuexoti tla* 
26. Indenendenoia. La* 
27. Lázaro Cárdenas 
28. Leobardo Coca Cabrera 
29. Libertad. La 
30. Luz Obrera 
,1. María* 
32. Me.ría Luisa 

• ·n. Mavora?JZ"o. Bl * 
'\.4. Molino de ?.nmedio* 
35. Mora.tilla 
,6. Morelos 
37. Patriotismo. El* 
38. Piedad. La 
39. Populo .. El* 
40. Posadas 
41. Pozo. 'Rl 
42. Proneso, Bl 
41.. Reforma. Ln 
.44. Reyes Teolco. Loe 
4.5. San Aparicio 
,46. Sa.n 13a1 tazar '~a.mueohe* 
47. San Di8.ll0 Ci,stillotla 
AB. Sen Isidro 
4Q. San Isidro Ovando. Juárez 
50. San José La r~ese.* 
51. San Juan Amatlán* 
5?. San Manuel (Jardines de) r;,. San Mimiel La Noria ,'1. San MiP.Uel los Pa.:iaritos 
55. San Pablo Xoohimehuaoa..'11 
'i6. San ttafael 
'57. St~. :rt.a:ría 
SiB. Sta. María La Cantera 

CU.ADRO No. 26 
Foblaoión del Municipio a.e Puebla por localidades. 

1888-1980 

1888 1910 1921 1930 1940 1950 

1015 000 101 í18 qc; "''5 114 793 118 491 '11 '\'l.1 
- o o 19 g 

- - 77 37 - en 
- - 312 18g 14'5 140 

- - - - - 8 

- - - - - 4h7 
- - - 87 30 17 
- - - - - 1 289 
- - - - - 76 
- - - - - 4 

- - - - - 6.4 

- - - 91 32 22 
- - - 13 9 12 

- - - - 22 59 
- - - - 10 31 

- '\.4g 107 515 681 
- - 289 520 347 l78 
- - - - - 6412 

ne; 190 107 ,.,6 
- - - - -· 22'5 

6 
- - ?"' 162 129 124 
- - - - 142 1 1509 
- - - - - ,4'i'\ 

20 7 o 
283 17'5 197 ?45 

- - - - - 102 

- - - - - 170 

- - - 6AB 938 3 412 

- - - - - 3'5 

- - 1'59 138 1'52 1 '56 
- - - - - 29 

524 '111 1:p,2 1 ,2! 
209 ?37 229 ''' '' 17 16 81 

- - - - 4'5'5 1 64Q 
79 100 en l:i1 

- - - 20 18 o 
'54 1?4 34. 74 

- - 35 52 14 4 
- - - - - 5 
- - - - - 394 

- - - - - 18 
- - - - - 5 

483 616 517 654 
82c:; 1 307 1 51c: 2 072 

- - 21 29 J..tl 61 
- - - - - 2 - - - - - 'B 

- - 17 7 
1?2 80 77 132 

- - - - - 17 
- - 1?.6 gq 7.c1 113 - - - - - 313 

709 96" 1 c:;80 

- - - '.d. 4' 72 
- - - - 11 383 
- - - - - 118 --

214. 

1960 15 
289 04g M.. 

o 
o 

14() 
o 
o 
o 
o 

172 
o 1 

o 
o 
o 
o 
o 

c;o 

190 
o 

'i4:? 
o 
o 
o -
o 
o 1 
o 

419 1 
o 
O· 1 
o e 

898 
200 

o 
o 2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
e 
o 
o 1 
o 

1 083 1 
o q 

1 '51 
o 
o 
o 
o 
o 11 
o 
o 

? 426 3 
o 
o 
o 
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UDA,l:&S 1l:RRS 1910 1921 1930 
'· 

ta. Merfa Xo,iooatent10 :M1.-.ot1,· 1 28.4 1 A?8 
olil!ld•J/1 - - - -•'fa •. Latt ; ... g7 71§ 
1rinidad - .:.:' 'lo~ 

.. - - -iaicSil. LA •· ,.• 
" 7 - - -

•inté de Noviembre .. - ... ~·~ - -
~rnn. La - .•.;,· - - -iau~ate C 1 l ".,;. ··.··-.,. : 

ho.1rAdA. . La . ,. .. - - - -
11V9l• Tetela. Loa C1J 
imwnaátla. { 11 
a.tan. n C1J 
.osoue Valaanuillo - - - -
d&Daviatía 'l'etela - - - -
dll.damn - - - -
alera. lla. - - 7 
ialaonti'tila - - - -, .... .,.,,:co e 11 
'lotilde 'l'orrea 1) 
lub de Golf - - - -
c:moemi&n. La (11 
s>noe-nni&t. La (11 
atuerzo.í El -· - - -· 
va. La - - - -
lor de Jleve ' - - - -
ranoiaoo Villa (1) 
abriel Pastor - - -· -
e.vi lAi'lea. Loa - - - -
ra. ImADiO Zaraaftga(1l 
ran:tas del Sur - - - .. 
ran:tas Mavorauo · - - - -
ranias Puebla - - - -
uadaluNI, Oaleraa {11 
n1anio !bmero Var,&PIUI ·- - - -
llfflllftiO Z•,..stJMB& {11 
ride'IMDitienoia .. - - - -
~ inea de santia.m - - - -
111111!1' lfl Gonsiles Orf:uoa - -· - -
D8 Má. Pino ... • -· - ·- - -
YLmA San Joai la.vo:ra.'l'.lffl - - - -
lbertad Tlllftola 11 
oma. La - - - -
!)maa de Oaatillotla· - - - -
i,maa 'de Ori.mte - - - -
,1nita. La - - - -
11.eva Aurora o PomlarJ11 
asia fals90uillo - - - -
a.lmaa. Laa - - ... -
a.trimonio. El - - - -
a.m Tlaxoonim. (1) 

.iebla Te2:ül• .. - - -
l!JJBU1".-imi en to. El ( fl 
aaur.reootñn {11 4 Qt¡? 1 7MJ 
lbera de Atono - - - -i>aa.rio •. n C1l 
maa:rio 61 La Huerta {11 
m :Bal tallar Tetela C 1 l 
m Cristobal C 1 J 21 
m Diiuo J.tmrot•nftft( 1J ', 

m. Eate.ban { 1 J -
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i[,00 ALI'D A.DES 

11 q. San Felipe Huevo ti tlán( 1 ) 
120. San Jer nimo Caleras C 11 
12. San JoP. Abasoal 
122. San J os,, El Rino6n 
1?,. San Jose OuadalunA 
124. San Juan Caleras ( 11 
12c;. SAn JuA11 XilotziJUm ( 11 
126. San MiO'llel Canoa (1) 
127. San Mi.Q'llel Huevotitlán(1) 
128. San Ramon 
12Q. San Sebastián 
110. San Vicente Perrer 
1,1. Sta. Crtiz Ixtla { 11 
n2. Sto. ~~minm,* 

1 ·u. Sto. Tomás Chautla { 11 
1 '\li. Teoola 1) 
116. Totimehuacan (1) 
1,7. V4~Ante Guerrero 
138. Villa San Pablo 

1An. XUAJRA.VO (1) 
141., Zaoachimal1>a ( 1) 
142 .. Manzanilla 
1..1.,. El Gallinero 
1.ttJ • El e armen 
f.A.s • La Cruz Noriatenco 
U.~. Del Cristo 

14 q. El Mirador 
1 s;o. Oootlá.n 
1i:;1. Oro~a 
1,2. Rementería 
1c;,. La Rosa 
1 Ci4L. San Feo. Coat>UOO 
1i:;s,. San José Buenavista 
1 lih. San José el Grande 
1~. San Juan 
1c;8. San Miau.el Rosete 
1 liQ. Sta. 13'1.-bara 
160. Los Silos 
161. Zaoatla 
1 ,2. Colorado 
1 ),. Providencia 

16i:;., Calva 
1Fifi. Santa Lucia 

, TOTAL 
NOTAS, * 1i'ábrioa 6 Molino 

** Planta eléctrica 
- No erlste 

N.o se sabe 

CU.ADRO No. 26 216 .. 
Tercera Parte-

1910 1921 1_930 1940 1950 1960 1 

1 110 

-
1 418 

4 286 4 196 
1 821 

-. 
21 40 

110 

1 '51 
88 
62 
gg 

- 8 
5· 78 .41 

- 1 
6b 

2 13 
2 19 
18 

B1 7g 
32 A.6 
154 
31 

6b 17 
60 Q8 
12 o 
20 
9 

2c; 

22 -
..(2} -C2l - - FiF. - -

110 000 11:?. 987 111 712 1124 063 148 701 2'\A 60'3 2Q7 2'>7 ili'),• 
O Existe deshabitada. 

(1) Se anex6 a Puebla en 1962 
(2) Para 1895 y 1910 los datos corresponden al 

tri to de Puebla. 
li'OENT.IDSI - Censos Generales de Poblaci6n. Puebla. 1910, 1921, 1930, 1940, 1950, 1960 7 197~ 

- García Cuba.e, A. Diooionario, México, 1888. 



ranchos y estancias que oparecían y desaparecían de acuerdo con 

lus circunstai:.1ci~s, como :i:;or 0jemplo .:J:;l Carmen, La Cruz Noriaten-

co, Jan l'roncisco 0oapexco o Jan Miguel Rose te ( Cfr. Cuadro 25). 

J!linalmente, hubo fábricas q_ue se fwidaron con población aledaña 

desde mediados del siglo XIX y que desaparecen o llegan hasta nue!!, 

tros días como colonias. Bntre laa que aparecen a mediados del·s! 

glo XIX y llegan hasta nues·tros días están La Económica, La Inde

pendencia, El Jfayorazgo, San Baltazar Campeche y La i 1eja, mientra.s 

que otras como La Uonstancia, La Covadonga, Huexotitla, Molino de 

E.'nmedio, etc. desapsrecen absorbidas por la ciudad en los Últimos 

30 afios (Cuadros 26 y 27). 

De 1921 a 1930 y 1940 la can·~idad de localidades l>arece decr!, 

cer, lo que es s6lo aparente, ya que, por un lado, se separan al

gunos municipios del de Puebla y, 1>or otro lado, la ciudad en su 

crecimiento absorbe algtmas localidades que pasan as:! a formar ,.pa!_ 

te del casco urbano. El cambio que se registra entre 1940 ·11950 

sí :parece corresponder a un aumento de localidades, debido básiC,!! _ 

mente al incremento económico en la industria de l)¡¡ebla que, como 

ya indicamos, se sostiene has·ta los r.üios 1 60. Para 1970 el aumento 

de localidades vuelve a ser aparen·te y se repiten los motivos ant~ 

riores, })Or un lado se aumentan ahora 5 municipios al de luebla, con 

sus_ 35 localidades .(Cfr. Cuadros 26 y 27) y por o·tro lado,se crean 

nuevos colonias íuera del casco urbEino. La expansi6n territorial de 

I'uobla,al anexarse cinco munici1Jios,corresponde a las nuevas neo~ 

sidades de su desarrollo industrial, así como a la tendencia qu~ 

de cualquier manera existe a la dispersi6n de la poblaci6n en mú! 

tiples localidades pequeilas jw1 to a la gran Puebla. 

'J 
' 



CUADRO No. 27 
Looalid~des. 1921-1970. 

Coatzaooaloos, Puebla, Oa.xa.ca e Ixtapalapa. 

Municipios y C A T E G O 'R. I A. S DE LAS LOCALIDADES 
Fechas Total Ciuda- Colo- Vi- Pue- Ran- Congr.!. Ba- RaOi8!!, 'llan- Col. 

des nias 11.<~s blos ohe- gaoio- rrioe da.s ohoe Agri-
rias nes colas 

COATZ.!LCOALCOS 
1921 6 1 o o o 1 1 o o 1 o 
1930 2?. 1 o o o 12 8 o o 1 o 
1940 26 1 o o o 15 9 o o 1 o 
1950 25 1 ,it) o o 13 9 o o o o 
1960 21 1 o o o 4 8 o o o o 
1970 12 1 2 o o q 8 o o 1 3 

PUEBLA 
1921 51 1 o 2 6 o o o 5 25 o 
1930 45 1 o o 4 o o o 3 22 o 
1940 46 1 o o 5 o o o 4 17 o 
1950 65 1 18 o 5 o o o 3 19 o 
1960 65 1 18 o 5 o o o 3 19 o 
1970 109 1 .:18 ? 24 o o 2 1 14 A. 

OAXA.CA 
1921 8 1 o o 3 o o o 4 o o 

• 1930 11 1 o o 2 o o o 5 3 o 
~ 1940 15 1 o o 6 o o o 4 4 o 

1950 15 1 o o o 4 1 o 1 8 o 
1 1960 13 1 o o o 4 1 o o 7 o 
1 1970 15 1 o o o 4 1 o o 8 o 
! IXTAF ALAFA 

19?1 30 o o o 16 o o 4 3 6 1 
1930 34 o o o 11 o o o 1 21 1 
1940 ?? o o o 12 o 1 o :? 7 o 
1950 35 o 16 o 16 o o o o 3 o 
1960 74 o 57 o 17 o o o o o o 
1q10 92 o 81 o 6 o o o o o o 

Fuentes1 Censos Generales de Población. Vero.cruz, Puebla, Oaxaca. y "Distrito Federltl. 
19?.1, 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970. 
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1 o 
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. Del análisis de la desaparici6n, aparici6n, tamaño y catego

ría de las localidades del municipio de Puebla se desprenden va

rios hechos interesantes: 

a) Existe para los Últimos 150 años una tendencia a la dispei. 

si6n de la poblaci6n en infinidad de localidades pequeñas, junto 

a la tendencia a la ooncentraci6n de la población en una localidad 

enorme (gigantismo urbano, junto a una constelaoi6n de mínimas lo -
calidades rurales). Esta tendencia es similar a la que sigue el 

país. 

En el caso de I11ebla y para los Últimos 30 años, la tendencia 

cetr!peta-centrífuga puede explicarse por varias razones: insufi

ciencia del espacio urbano, competencia por el mismo, y como resu.! 

tado los mejor y peor dotados, es decir los extremos, buscan nue

vos espacios urbanos que poblar, los unos alejados del ruido, de 

la opresi6n de la falta de espacios, etc. y los otros porque s6lo 

pueden aspirar a aquellos lugares que nadie quiere. Como ejemp¡o 

tenemos las colonias residenciales de las partes media y alta de 

los cerros de Guadalupe y de Loreto, y las colonias precarias de 

las hondonadas aledañas cercanas a dichos cerros y al nuevo esta

dio deportivo (Cfr. Mapa 9). 

Otro fenómeno que permite explicar, en el caso de Puebla, la 

tendencia centrípeta-centrífuga se refiere al tipo de relaciones 

rural urbanas de Puebla con sus localidades dependientes. Por un 

lado, su mismo tamaño, importancia, funciones urbanas, etc. impi

den el crecimiento y desarrollo de otras localidades cercanas, e 

incluso llegan a inhibir el 4e las ciudades comarcanas (casos de 

Cholula., Atlixco y Tlaxcala), y por otro lado, al crecer Puebla, 

hay más oportunidades de trabajo en la ciudad, la infraestructura 
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de comunicaciones mejora, etc. y es posible gozar de las ventajas 

(y del costo bajo) de vivir en el campo y trabajar en la ciudad 

(con sus mejores sueldos), lo que auspicia la existencia de la gra 

ciudad jWlto a innumerables localidades pequeñísimas. 

b) Los cambios econ6micos de la ciudad de 1-uebla, sobre todo 1 

los acaecidos en ·e1 siglo pasado, marcaron nuevas pautas de pobl,! 

miento urbano. Las fábricas se asentaban en las afueras de la ci~ 

dad, y debido a la casi inexistencia de un adecuado transporte e~ 

lectivo urbano muchos de los obreros preferían vivir junto a la 

fábrica. Para 1888 tenemos 13 localidades del mw1icipio que son 

fábricas o molinos, mismas que cosi se conservan para 1921 (Cfr. 

Cuadro 27). Estas localidades no son rurales, aún cuando estén 

situadas en el campo y tengan relativamente pocos habi tantea, sine 

que son urbanas y forman parte estructural de la ciudad de I>uebla. 

El í'en6meno se repite en los últimos 20 afias, y en lugares ahora 

más alejados se situan grandes y pe~ueñas plantas industriales 

ligadas unas dir·ectamente con Puebla y el troceso de industrializ! 

ci6n nacional, y ligadas otras con las grandes empresas transnaci~ 

nales que utilizan s6lo el espacio, las materias primas, la mano 

<le obra, etc., poblanos, para una producci6n destinada a un mer

cado muy amplio, internacional. Son las plantas de Hylsa, de la 

Volkswagen, etc. (Uí"r. Mapa 9). 

La ciudad de Puebla ha crecido continuamente; casi desde su 

fundación y hasta los arios '40 de nuestro siglo ha sido la segun-

du ciudad del país en taro.año e importancia, apenas menor que la 

Ciudad de México. Sin embargo, para los Últimos 30 años, Puebla, 

que sigue creciendo cada vez a mayor velocidad, a perdido impor

·tancia dentro del país, y ahora es la cuarta ciudad, despues de 
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Iviéxico, Gúadalajara y Monterrey (Cfr. cuadro 25). En los Últimos 50 

años, la ciudad estudiada cuadriplicó su poblaci6n, pas6 de cas_i 

120 mil habitantes al medio mill6n (Cuadros 27.Y 28),no s6lo porque se 

le anexaron 5 municipalidades (Resurrecei6n, Hueyotlipan, Caleras, 

Canoa y Totimehuacán), sino básicamente por el aumento de población 

tanto por movimientos natu.rales como seoiales. 

La tasa de crecimiento de la ciudad de Iueblamestra tenden~ 

cias variables y distintas de las del país • .En general se presen

ta llll aumento constante, con dos etapas de gran crecimiento, las 

décadas de los, '40 y de los 1 60 y en las que la tasa rebas6. con 

mucho a la nacional. La década de los años 1 30 sigue apenas la ten -
dencia nacional, mientras que en los años 1 50 la ciudad crece a 

un ritmo menor q11e el país como totalidad (Cfr. Cuadro 28), lo que 

significa que hubo emigraoi6n. 

En la ciudad de Puebla, al igual que en las demás ciudades 

del país, la tasa de crecimiento es reflejo del movimiento natural 

y del movimiento social. Si se calculan los SNM {Saldos Netos Mi

gratorios) para Puebla puede verse que la ciudad atrae poblaci6n, 

menos en la década de los '50, en que relativamente pierde habi

tantes. En la etapa 1940-1950 las actividades agrícolas y la indu.! 

tria poblana pasan por una ~poca de prosperidad·, durante la cual 

su desarrollo industrial casi no tiene competencia en otras ciu

dades de la altiplanicie oen·tral. En la década siguiente 1950-60, 

sin embargo, su industria decae, y adn no están establecidas las 

bases para una nueva industrializaci6n. 1950-1960 es la etapa de 

la industrializaci6n por suati t1.1ci6n, y la gran ciudad de M~xico 

se ve cercada por las nuevas industrias que atraen obreros y ca-

pi tales, y que hacen obsoletas las industrias poblanas, y la oiu-

i 
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dad estudiada expulsa poblaci6n. A fines de la década, y como una 

forma de complementar el sistema industrial de la ciudad de fyiéxico 

y para solucionar los problemas que ya se notaban en esta gran ci~ 

dad, se inician en luebla políticas de atracci6n de industria (el 

"corredor industrialº, exenci6n de impuestos estatales, sindicatos 

y condiciones políticas favorables, etc.), además de una reestru_g_ 

turaci6n municipal, lo que origina un nuevo crecimiento de lapo

blación, crecimiento que no es tan espectacular como las cifras 

lo indican (Cfr. Cuadro 28), pero que si reviste cierta importan

cia. Hay que recordar que en 1963 se unen a la municipalidad de 

Puebla otros cinco municipios, que si bien casi triplican su te

rritorio, en realidad aportan pocos nuevos habitantes (Cfr. CuadroE 

26 y 28). Para 1970 el SNM en relaci6n a 1960 es de 90,000 habitan -
tes, de los que el 50% corresponde al aporte de las 5 municipales 

anexadas, y el otro 50?i a los inmigrados, atraídos por la indus

tria y por otras condiciones de vida urbana. 

~or otro lado, si se observa el crecimiento de la ciudad y no 

del mwiicipio, puede verse cómo ha ido creciendo ésta, y c6mo en 

50 aD.os cuadruplica su poblaci6n (1921 a 1970. Cfr. Cuadro 25). Sir: 

embargo, como ciudad, siempre ha ·tenido 1llla tasa de crecimiento in 

í'erior a la tasa de crecimiento urbano nacional que ha sido, para 

las Últimas décadas: 1930: 3.0; 1940: 5.9; 1960: 5.5, y 1970: 5.4 

(Unikel y Garza, 1972. p. 9, y Cuadros 5 y 28 para las tasas de 

Puebla), lo que explica fácilmente su pérdida de importancia como 

ciudad y en relaci6n a las otras ciudades del país. Sin embargo, 

analizando los hechos econ6micos iniciados en la década de los '70 

puede concluírse que Puebla, como ciudad, tenderá a recobrar impo~ 

tancia, o al menos a ya no perderla en relación a las otras gran-
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des ciudades mexicanas, y para 19,0 se conservará todavía como ~a 

de las 5 o 6 mayores urbes del país (Cfr. Cuadros 5 . .y 25). 

A pesar de su espacio cada vez mayor y de los pocos problemas 

que tiene para expandirse físioamen-te, Pu.ebla muestra el hacina

miento alto que parece característico de las grandes urbes: 11,500 

habitantes por kil6metro cuadrado (Cfr. Cuadro 5), hacinamiento que 

obviamente tiende a aumentar, aún cuando. se incremente también a,u 

espacio físico. En el lSrea estudiada, Puebla-Centro, se encontr6 

una ocupaoi6n casi total de los edificios, con un promedio de '4,-.6 

miembros por familia y de 5 familias por oonstrucci6n. Tal vez pu.!_ 

da considerarse éste hacinamiento como exagerado, pero recu&rdese 

que se trata de un sector de la ciudad, el centro, que por hechos 

sociales hist6ricamente desarrollados corresponde a un centro en 

deterio:ro, de habi taci6n media y popular, y que se sobrelapa al cen -
tro comercial y administrativo, que es a la vez punto de ~euni6n 

cívico, punto de confluencia comercial de una gran regi6n más allá 

los límites de la ciudad, y sitio de habitaci6n. 

Valdría la pena hacer wi estudio de toda la ciudad, y conocer 

los índices de dispersi6n y de concentraci6n de los habitantes y 

de las familias. Si se analizan las fotos aereas de 1973, se ve 

un uso casi total del espacio urbano en el centro, y en las zonas 

5, 6 y 9 ( Cfr. Mapa 9 ). Este uso no deja casi espacios libres, 

a diferen~ia de las zonas 7 y 8 en que se permi·te la existencia 

de espacios libres, no s6lo públicos sino también privados (jard! 

nes, patios interiores, etc.). 

En 1970, del total de los habitantes del municipio de Puebla, 

el 14.5~ había nacido en otro lstado, y el 0.4% en el extranjero. 

En. relaci6n a 1960 las proporc·iones son man.ores en cuanto a los 
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nacidos en otro e~tado, y no s6lo las proporciones sino también 

las cifras en lo re:iativo a los extranjeros (0fr. Cuadro 29). Po

dría pensar~e ~ue la migraci6n interestatal tiende a reducirse P! 

ra l>uebla, pero en la realidad no es así, lo que pasa es que el 

peso específico de los municipios anexados para 1970 desvía los 

datos y proporciones, como puede derivarse de la cantidad de per

sonas que han llegado a residir a la ciudad en los Últimos 10 años

(Cuadro 30) y que arroja un promedio de 5,000 personas por ano, 

aún cuando sea con un índice de retenci6n bajo, que indica que un 

cuarto, un tercio y la mitad de los migrados permanecen en la ci~ 

dad al año, a los dos o tres años, o al cabo de un quinquenio res -
pectivamente ( Cuadro JO). 

CUADRO Bo. 29 
PoblacicSn por lugar de nacimiento 7 sexo. 

Municipio de Puebla. 
1960-1970 

Nacidos en TOTAL HOMBRES MUJERES 
Diferencia Diferencia Dif 

1960 1970 1960-1970 1960 1970 1960-1970 1960 1970 19e 

'l'otal 297 257 532 744 235 487 140 473 257 953 117 480 156 784 274 791 n 

F.H.o. de Puebla 243 558 45?. 907 209 349 115 838 220 823 104 985 127 720 232 084 10 

Otro 'li!etado 51 129 77 418 26 289 23 099 35 724 12 625 28 030 41 694 1 

Er:tranjeros ? 570 2 419 -151 1 536 1 406 -130 1 034 1 013 

Fuentes Censo General de Población. Estado a.e Iuebl~. 1960 y 1970. 



Personas que 
·no residían en 
el munici.nio 
10 059 

11 733 

11 509 

12 234 

35 184 

3 452 
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CUADRO No• 30 

Tiempo de Residencia y Migraci6n en el 
Municipio de Pu.ebla. 

1970 

Años de residencia . Años en que Promedio de personas 
~; 

en Pu.ebla llegaron que anualm.en te lle-
aaron a Puebla. 

,. 

1 afio 1969 10 059 

1 a 2 años 1968-1967 5 866 

3 a 5 años 1966-1965-
1964 ~ 836 

.. 
1963-1962 

6 a 10 años 1961-1960 2 447 
1959 

11 años y mAs - -
No indicado - --

Fuente: Censo General de Poblaci6n. Estado de Puebla. 1970. 

En la encuesta se encontr6 que para 1974 el 7.9% de los entre -
vistados en Puebla-Centro habían nacido en otro Estado, y que el 

4.7% provenían de otro municipio dentro del Estado. Las cifras ce!!_ 

sales, para 1970 y que abarcan a la totalidad del municipio, pr9-

porcionalmente representan casi el doble de las encontradas en la 

encuesta (Cfr. Ouadro 31). Habría dos explicaciones: a) que en los 

Últimos 4 a.tíos, 1970-1974, ha habido w:1ª tendencia al regreso a 

las localidades de origen, y b) que los migrados tienden a .asen

tarse en otras partes de la ciudad que no son el centro. Los datos 

en general no hacen suponer la tendencia al retomo al lugar de 

origen de sectores de la población citadina, y sí hay evidencias 

su±'icien·tes que hacen pensar que los recién llegados·, que tal vez 

en una primera oleada se asentaron en el centro de la ciudad, ahora 

lo hacen en las colonias precarias, verdaderas "ciudades perdidas", 
i. 

l 
"j .,, 
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de los alrededores ci tadinos. :E·inalmente, la proporci6n de extraa_ 

jeros encontrados en Puebla-Centro en 1974 casi triplica a la arr~ 

jada por las cifras censales ( Cfr. Cuadro 31), lo que refleja la 

tendencia a 4.ue los extranjeros se asienten cerca de los servicios 

gubernamentales, comerciales, de esparcimiento, de diversi6n, con 

transrorte asegtu·ado a casi toda la ciudad, etc. características 

todas que llena el centro de la ciudad de Puebla, al igual como 

sucede con el centro de casi todas las ciudades del país. 

Poblaci6n 
Año total 

1970 (1) 
Censo 532 744 

% 100o/~ 

1974 
Encuesta 2 285 

% 1007; 

Nota 

CUADRO No. 31 
Migración en Puebla. 

1970-1974 

Nacidos Nacidos en 
en otro mwiici 

Puebla pio del Edo. 

407 468 47 858 
76.5% 8.9% 

1 958 107 
85. 77,; 4. 7~; 

Nacidos Extran- Se :i 
en otro jeros ri 
Estado 

77 418 2 419 
14. 5~~ 0.4% 

180 24 
7. 97; 1 .1% o. 

(1) Se us6 el mismo procedimiento del cuadro 9 para calcular las 
cifras. 
Las cifras y poi·centajes no suman exactamente porque de algu. 
nas personas el censo no indica los anos de residencia. 

Fuente: Censo General de Poblaci6n. ~stado de Puebla. 1970. 
Encuesta directa. }'uebla. 1974. 

Como ciudad Puebla muestra ser un centro de cierta atracci6n 

de pobl~ci6n, ya que, de acuerdo con los censos (Cuadros 29 y 31), 

una cuarta parte de sus habitan tes proceden de fuera de la ciudad. 

La proporci6n encontrada en la encuesta, ~ue se refiere a Puebla-Ce: . 
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tro, es menor tal como es de esperarse para ese sector de la oiu~ 

dad. 

El crecimiento de la ciudad de Pu.ebla, como ya se indic6, no 

es uno de los crecimientos urbanos más altos del pa:!a, sin embar

go, si las condiciones econ6mioas tienden a continuar igual (ases, 

tamiento de grandes industrias en la periferia y en el corredor 

industrial) es de esperarse un ere.cimiento mucho mayor. 

Por otro lado, al analizar la estructura de la poblacjj6n, se 

encuentra (,1ue, al igual que para el resto del pa!s, se trata de 

una poblaci6n j6ven, con una base muy· ancha, que hace esperar que 

la tasa de crecimiento natural continue igual que hasta la fecha 

(35.4 por cada ·1 000 habitantes. 1971). 

El promedio de hijos por mujer en edad de reproduotivi·dad 

(de 12 afios y más) es de 2.7, pero la cantidad de hijos, y la ~dad 

de las mujeres para empezar a ser madres es superior a la most~a:

da por las cifras nacionales y en otras ciudades. ni general el .pr.2, 

medio es inferior hasta los 34 años (menos de .4 hijos por mujer), 

lo que indica que las mujeres j6venes de Puebla tienden a tener 

menos hijos, y a empezar a ser madres inás tardíamente {Cfr. Cuadro 

32). Esto habla de un patr6n de conducta demográf_ico claramente 

urbano, y que se refiere no s6lo a vivir en la ciudad y a seguir 

los patrones culturales ~l respecto, sino también a la extensi6n 

de los servicios de seguridad social y de permanencia asegurada 

en el trabajo, tal como se indicó para Coatzacoalcos. En Pueblé-Oen -
trola situaci6n es aún más acentuadamente urbana, como es de es

perarse, ya que se trata del sector tal vez más urbano, cu1tu.ral

mente hablando, de la ciudad (Ofr. Cuadro 32). 

La pirámide de edades del m'Wlicipio de Puebla {Esquema 8), 

¡ 
.! 
i 

f¡ 
.''I 
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muestra a una poblaci6n joven, con un alto _potencial de crecimiea 

to, que si6,ue claramente la tendencia de la poblaci6n urbana na

cional. El potencial de crecimiento de Puebla, sin embargo, es mi 

nor que el nacional en general y que el nacional ru.ral, pero en 

ninguna forma refleja a una poblaci6n adulta: el porcentaje de p~ 

blaci6n menor de 15 años es todavía alto (42.5~. Cfr. Esquema 8). 

Por otro lado, el panorama se muestra más álgido si analizamos la 

raz6n de dependencia, o sea la carga que el grupo de personas que 

no está en edad de trabajar impone a la pobiaci6n econ6micamente 

activa. Para Pu.ebla tenemos que un 53.5% de poblaci6n esta en edad 

de productividad (15 a 64 años), y un 46.9% de poblaci6n está fu~ 

ra de la edad de productividad (menores de 15 aftos, más los mayo

res de 65 años), lo que da una raz6n de dependencia de 115 (Cfr. 

Esquema 8). 

Como se verá más adelante, esta estructura de edades de la p~ 

blaci6n, tan poco favorable econ6micamente hablando, se compensa 

parcialmente l)Or el ingreso de personas muy j6venes al trabajo y 

por el re·tiro tardío de los trabajadores. :Por supuesto, esto s61o 

puede hacerse en los servicios y en ciertas ocupaciones que no r~ 

quieren de un alto grado de productividad per cápita, más no en 

la industria. 

En la muestra estudiada y para ?uebla-Uentro se encontr6 qu,.e 

en 1974 el 59.4~~ de las familias estaban en edad de reproduotivi

dad, y que de éstas, en el 19% de los casos la madre no tenía aún 

30 años, por lo q_ue probablemente continuasen teniendo hijos unos 

10 afios más. Las proporciones anteriores son bajas, y haolan ola-

ramente dol patron urbano de la población tal como ya se ha indica -
do. El promedio de hijos por familia en Puebla-Centro no fué muy 
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Número de Total de !-m- De 1?. a De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a De 45 a 
hijos jeres de 1? 14 años 19 añc-s 24 años 29 años 34 años 39 años 44 &los 49 años 

1v más años 
1970 
Total 183 762 20 482 31 666 26 325 19 804 15 752 15 815 12 003 10 267 

s/ hijos 84 881 20 329 28 590 14 595 5 947 2 916 2 277 1 723 1 532 
1 " 14 084 49 1 884 3 900 ?. 164 1 235 1 018 722 725 
2 " 13 987 47 700 3 477 ?. 774 1 610 1 200 888 766 
3 " 12 879 57 180 2 346 2 806 1 911 1 456 973 791 
4 " 11 593 117 1 104 2 378 1 956 1 581 1 047 882 -
5 " 9 854 - 54 462 1 709 1 691 1 608 1 071 843 
6 " 8 498 - 4B 159 1 015 1 516 1 579 1 084 862 
7 " 6 684 - 60 58 514 1 166 1 319 949 756 
8 •• 5 522 - 33 31 217 777 1 238 826 627 
9 " 4 456 - - 66 104 479 909 731 629 

10 " 3 406 - - 37 41 237 610 639 516 
11 " 2 282 - - 40 13 99 395 39? 394 
12 u ? 249 - - 36 13 43 281 391 363 
13 y más 

hijos 3 387 - - 14 109 116 344 567 581 
Promedio de 
hijos por 
mujer 2.7 - 0.2 1.1 2.5 3.8 5.0 5.5 5.5 

1974 
Total 829 36 157 115 101 74 92 54 62 

s/ hijos 356 36 154 76 34 18 14 4 3 
1 " 65 - 1 ?O 10 6 8 2 5 
2 .. 101 - 2 9 28 17 10 1? 8 
3 " 88 -· - 3 13 11 21 11 1? 
4 .. 76 - - 2 10 5 1? 10 12 
5 " 35 - - 2 3 4 4 4 9 
6 .. 32 - - - 1 6 1 3 4 
7 " 12 - - - - 2 2 1 2 
8 " 11 - - - - 5 ~ 1 -
9 " 8 - - - - 1 ? 1 3 

10 " 2 - - ..:.... "" 1 -- -
11 

,, 
4 - - - - ·~ 1 ·- ? 

12 " 2 - - - - - - 1 -
Se ignora 37 - - 3 2 4 6 2 1 
Promedio de hi 
jos nor muiA-; 1.8 - 0.03 o.6 1.7 ::?.5 1.1 3.7 A.O 

J/UEN¡rES: Cer1._. _;eneral de Pob:?.ción. Puebla. 1970. Encu2at::i ~ ,.. 
\.J. - -

c.,.;..,. F . .1etl i.,CJ'74e 

De 50 y más 
años 

31 648 
6 97? 
2 387 
2 525 
2 359 
2 528 
2 416 
2 :,35 
1 862 
1 773 
1 538 
1 326 

949 
1 122 

1 656 

4.9 

138 
17 
13 
15 
17 
25 

9 
11 

5 
3 
1 
1 
1 
1 

19 

3e4 
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alto, tal vez por la gran cantidad de familias que ya están f'u.era 

de la edad de reproductividad (madre de más de 49 años) ·o que no 

tienen posibilidad social de reproducci6n (C:fr. Cu.adro 33). Al re!_ 

pe.oto,. hay que recordar que la reproducci6n:, adelll!{s de ser biol6g! 

ca, es t~mbién una funci6n social. Una mujer puede tener hijos oon 

s6lo cruzarse con un hombre, biol6gicamente hablando-, pero ia op

ci.ón al cruce biol6gico eutre los ·humanos -está siempre r_eglamen• 

tado socialmente y hay reglas fijas para. el establecimiento de .la·s 

parejus (matrin1onio y uni6n libre, monogam!a a'bsoluta o sucesiva,. 

tabus $exuales de madre, herm~na, hija, suegra, etc.), y para la 

aceptación y/o rechazo d~ los hijos fuera de pareja. Llama ·pues 

la atenci6n que un 17.4% de lus familias no estén en posibilidad social 

de reproducci6n,sea porque falta el padre o la ma'dre, sea porque el g.ru.po 

de per.ien.tee .. no· incluye parejas (OUadro 32). Este hec~o habla de ·aesin ... 

tegrac-icS.n social, además de afectar el crecimiento de la poblaci6n, y 

tai ·vez se pódr:!a considerar oomo oaracterística muy urbana. 
4.J.l. Comentarios • 

. Un resumen, el proceso <l~mográfico de Puebla ;presenta 1a·s si 

gU.ientes características: 

1) 1-!ay una tendencia, alrededor de l11ebla, a la concentraci6n 

de la poblaci.6n en una gran ciudad, junto a la dispersi6n de la 

poblaci6n en. múltiples pequeñas localidadea que aparecen, desapa

recen o permanecen de acuerdo con las necesidades de la gran -ciu

dad. Por otro lado, este gigantismo 'urbano de Puebla inhibe el ere -
cimiento de las ciudades comarcanas, que pronto son. sus satélites. . . . 

2) La ciudad de Puebla ha mostrado tm crecimiento continuo d~!, 

- ··'"'" de su fWldaci6n.Hasta los arios 1 40 de nuestro siglo había sido la (( · 

~egunda ciudad en tamaño e im:portancia del pa:!s, pero a partir de 



Tipo de familia por 
composición. 

Persona sola 
Familia nuclear 
Nuclear incompleta 
Nuclear más 1 ó 2 parientes 
Ertansa matrilineal 
Extensa incompleta 
Grupo doméstico 

TOTAL 

Número 
sin 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

de hijos por- ~amilias 
hijos 

" 
" 
'' .. 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 

TOTAL 

Promedio de hijos por fami
lia 

T i 
Joven oon r:adura oon 
alta poei posibilidad. 
b'ilidad d.!, de reprodu,2. 
reproduo- oión 
ción 

74 
8 
9 . 
1 

92 

8 
24 
32 
15 
9 
3 
1 

1 

92 

2.2 

169 
9 

15 
-
2 

195 

10 
16 
48 
39 
34 
21 
13 
4 
5 
3 
1 
1 

195 

3.4 

Fuente-• 'Encuesta directa. Puebla...Centro. 197 4. 

~ ueuia.. 1"j ( 4; 

>o de famili 
.!dul t~J., fuera 2 parejas 
i.e la etapa de tipo 
de reproduc- distinto 
oi6n (mixta) 

60 
12 
17 . 

1 

90 

13 
21 
19 
12 
13 
4 
2 
2 
1 
2 

90 

2.4 

3 
1 
1 

5 

2 
1 
? 

5 

1.1 

a por 
Sin POsibi 
lida.d de -
reproduc
ción 

84 

84 

5 
20 
23 
15 
1 
9 
2 

-· 
2 
1 

84 

2.6 

edad~ 
r:runo domés 
tioo (viveñ 
juntos s1.n 
unión PRr8B. 
tesca.l 

4 

4 

4 

4 

Per.sona 
sol1:1. 

12 

1~ 

12 

12 

Se Ig
nora 

1 

1 

1 

1 

4 

':ot?l 

12 
303 
113 
45 

1 
5 
4 

483 1 

5? 
83 

123 
83 
64 
37 
18 

6 
B 
6 
1 
1 
1 

483 

2.7 
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tal dt1cada. pierde impo~·tancia y :pasa a ocupar el cuarto lugar, a 

p.esar de que en l.oa iiltimos 50 años casi cuadriplic6 su poblaci6n.. 

3) m lijs últimas cuatro décadas la ciudad ha tenido un cre

c·imiento urbano inferior al crecimiento urbano nacional, pero su

perior, excepto entre 1950-60, al crecimiento general nacional. A 

partir de 1960, sin embargo, la ciudad ha tendido a seguir las t!_ 

aas de las otras ciudades importantes .del pa:!s, y as! su tasa de 

crecimiento ha aumentado. Los cambios en la tasa d~ crecimiento 

de la ciudad de 1-uebla est~n obviamente relacionados con las actí 
. -

vida des econ6micas de la ciudad, y con el moderno proc;:ea:o de indu,! 

t'rializa:ci6n qúe se lleva a cabo en relaoi6n a I'llebla, por lo que 

probablel'.Jlente esta ciudad .continuará' incrementando su tasa de Cl'! 

cimiento. 

4~ La. cü1dad de I->uebla es polo de migraci6n. Sin embargo, e~ 

la década de 1950-1960 hay una pérdida relativa de poblaci6n, ya 

que arro,ja un sm.1 neg1:1tivo para 19.60. 

5) _La· poblaci6n que migra a Puebla procede en su D1ayor!a de 

otro Estado, y parecé haber un continuo ir y venir de mierantes. 

porque al menos para la Última dácada, hay un bajo :!ndioe de re

tenci6n de ·migrantes. La poblaoi6n inmigrante tiende a asentarse 

princ~palmente en las colonias precarias, las "ciudades perdidas" 

qµe_rodean a Puebla. 

6) La .. ciudad estudiada muestra el hacinamiento característi-' 

co. de .. las grandes ciudades, y al .parecer .en el centro de la ciu

dad· el hacinamiento es mayor. 

7) La es·tructura demogr,fica de la pobla.oi6n de la ciudad h!, 

oe pensar en Wl gru.po joven, con grandes posibilidades .de repro

ducci.6n. Sin embargo, la estructura familiar habla de control~s 
J· 

i 
.¡· 
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sociales a ese crecimiento de la p.oblaci6n. En general, y tomando 

en cuenta la estructura nacional general y urbana, puede conside

rar:-::e a Puebla corno ruia ciudad con una es-tructura demográfica ur

bana, tanto por edades como por organizaci6n fai:tiliar. 

8) La raz6n de deIJendencia, además de hablar úe una poblaci6n

j oven, muestra una estructura econ6micamonte ¡1oco favorable, y que 

tiene que ajustarse, en consecuencia, a liravés de patrones cultur!!, 

les alrededor del trabajo infantil y del abandono tard!o del tra

bajo ~or parte de los ancianos. 

4.4 • .81 L 1roceso Físico o ecológico. 

La ciudad de Puebla se enouen tra localizada a los 19º 02' 30n 

de la ·¡;i tud norte y a los 98° 11 • 48" de lon¿;i tud oeste de Greonwicl 

(Tarjeta de la Estaci6n Climat6logica. SAG. M~xioo, 1975), en el 
1 

centro de un valle, conocido co:rr.o Valle de Puebla, y entre los r!oE 

A toyac y San 1'rancisco, mismo:-: que atraviezan la ci.udad. la al tura. 

de Puebla sobre el nivel del mar es de 2,162 metros aproximndamea, 

te. 

El clima de la ciudad es del tipo c(w2'') b(i' )g, según el si,2_ 

·(iema de K5ppen modificado por B. García (Eapa de Clim1.:1s de CEi:Ll"ií.AL 

Ui'IAL, 1970). Bs un clima ternJJlado, poco humedo, con veranos frescos 

e invierno no riguroso. Las lluvias se concen·t;ran en una tem.porada 

en verano y :principios de otoiio, en 75 a 95 d:Ías con lluvia anrecia ... -
ble. Al.:J1.m.as veces, en un solo d:Ía de fuerte llavia, una tormenta 

veraniega por ejem1J10, se encharcan al6-unas calles de la ciudad, 

y a q_ue el drenaje, usualmente suficiente, no alean za a de sal ojar 

en tules ocasiones tan rá1üdamente el agua • .l!:l problema se solu

ciona en las horas siguientes y s6lo causa daúos transitorios a 

la ciudad, sobre todo en las partes más bajas hacia el poniente. 



En promedio caen 900 mm. de lluvia al año. La teniperatura media 

anual es de 16.20°., con lllla máxima de 27 .6 a la sombra y una mí

nima de 4.9 • En invien10 caen al{::,runas heladas, por lo general 

hay de 18 a 23 días con heladas .al año. 

El terreno donde se asienta la ciudad es más o menos plano 

pero tiene algunas hondonadas hacia .el este; y lugares más altos 

al norte, sobre todo .en las partes ocupadas para habitacicSn en los 

cerros de Guadalupe y de Loreto. De todas formas, estos pequeños 

desniveles no ocasionan problemas urbanos, como sería él caso de 

Jalapa, Ver. o de Guanajuato, Gto. 

La ve¿;etaci6n na·tural de la regi6n es la característica de la 

mese.t.a central, semiárida, pero en ciertas partes se da la relat! 

vamente exhuberante vegetaci6n del tr6pico alto. 

!.• 4.1. La Planta ]':Ísica Urbana. 

La ciudad de Puebla sigue todavía hoy la traza colonial que 

s.u.s .fundadores, siguiendo los c,n-ones de la época, idearon para 

ella: wia retícula con calles qµ.e corren del norte al sur y del 

este al oeste, con ligera i11clinaci6n noreste-suroeste (Mapa 9), 

apenas si interrumpida por ciertos accidentes geográficos, como 

el río San Francisco al este y la zona aledaña nms al noreste. 

Sin embargo, hacia el oeste, al sur de la avenida Reforrna, encon

tramos una colonia, La Paz, que si5"Ue una traza distinta, en cír

culos y ~emicírculos concéntricos. En algunas partes de las gote

ras de la ciudad se dan hacirJ.arflientos, de casuchas sin pla.uificar, 

como en las colonias Malitzin o San Pedro al norte, y ·1as colonias 

más al este del cam1)0 de aviaci6n (Mapa 9). 

Hasta cas.i el inicio del segundo tercio de nuestro siglo, la 

ciudad de Puebla es~aba constituída por lo· que hoy es el centro, 
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o sea un cuad.rÚn(SLllO com:prendido entre las ca.i.les Jur 15, Ju.r 16 

y RevolL1ci6n al sur, y Norte 15, i~orte 22 y 32 l¡oniente y 26 Orie! 

~e al nor·te {rnapus 7, 8 y 9). Bs·¡;a es la zona eotudiada directa

mente y en la cual se realiz6 la encues·ta farailiar. A partir de le 

;:i .:io:3 '40, sin embal'go, la ciudad inici6 un proceso continuado de 

la·ecimionto, siguiendo de manera obvia las carreteras de entrada 

a la ciudad y ajustando la plnnif'icación a los nuevos accidentes 

geo.;ráí'icos que ahí encontraban, r,ero intentando seguir siempre 

(salvo la excepci6n de la Col. La Paz), la traza reticular. 

:~l río :Jan ] 1rancisco, c·onvenientemente entubado en l)artes, no 

constituye en la actualidad w1 gran problema urbano; en cambio, el 

río .A·boyac al suroeste es un efectivo freno a la espasi6n terri t.2, 

rial de la ciudad. En la fo·.:;o aérea de 1973 es fácil observar co

mo al oes·te de tal río ya no hay casi construcciones para habita

.ci6n. 

11 ·terreno no presenta, en general, grandes l)roblemas i:ara 

la urbanizaci6n de la ciudad. El 1iroblema tal vez deba buscarse en 

la transform.aci6n del medio por el hombre; acci6n huz.·1ana mediante 

la cual se ha arr8sado con todo vestigio del riaisaje natural y se 

ha d.éjado una ciudüd central casi sin espacios verdes. El Paseo 

~3ravo y el i6calo constituyen en lue bla Gen tro los únicos lugares 

verdes de la ciudad (Ma1>as 8 y 9). La vegetaci6n ha siclo susti tu! 
da aquí lJOr cernen to y concreto, y al expandirse físicamente la ci!:! 

dad se ha continuado con la misma conducta de depredaci6n ecol6gi_ 

ca: no conservar vegetaci6n, no üejar espacios vercles que sirvan 

para combatir la contaminaci6n ambien"'lial cita dina, que sirvan de 

pulm6n urbano. 

Las calles por lo regular están bien trazadas, sib'Uen en un 
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90% la línea recta. Más del 50% de la ciudod está ¡)avimentada, cuen 
. -

ta con re·d de drenaje y con agua entubada. 1in el centro de la ciu -
dad una extensa y bien distribu:!da red de poz·os garantiza el aba~ 

to de agua, aún cuando su p,otabil"idad no sea muy segura. El ·alum

brado público 9 mejor en las calles de Puebla Centro que en la pe

riferia, es más o menos eficiente •. Finalmente, casi todas las ca

lles están convenien·te señaladas en cuanto al tráfj.co de vehículos 

y en los bulevares y calles principales hay además semáforos con 

el mismo f:!n. 

Existe, dentro de la ciudad y a escasas 9 n1.anzanas del z6óalo, 

un campo de aviaci6n que 9 afortunadamente, no tiene mucho tráfico 

aéreo (!lapa 9). Bl haber situado el .campo de aviaoi6n casi én el 

centro de la ciudad es un error urbano que habrá que subsanar en 

cuanto aumente el tráfico a6reo, o 6ste a.e haga más pesado. c'on 

aviones más grandes. En las ciudades mexicanas gran pa1-;te del tr! 

fj.oo a~reo es de y hacia la ciudad de :r,éxico, y en Puebla al no 

haber tal necesidad, dada la cercanía ( 130 lon. ál este de ~J~xico) 

y la existencia de una vía terrestre rápida y eficaz, el aeropue~ 

to de la ciudad estudiada no tiene por ahora un trafJ.co ,importante, 

como es el caso del de Oaxaca, Juár~z; V'eracrúz, eto •. , y así no ha 

pasado a constituir 1.U1 grave problema urbano. Sin embargo, es de 

esperarse que con el tiempo se establezcan más relacionee comerci!. 

les, de turismo y de otro tipo con las. demás ciudades 'grandes del 

país, como Guadalajara, Monterrey, Le6n, etc. y que se requiera que 

tales relaciones sean directas y no a trav~s p.e la ciudad de Mlxi, 

co, como lo son ahora, por lo que es de suponerse ._que habrá un 

tráfico aéreo mayor y más pesado en el aeropuerto ~oblano, y la 

ciudad sufrirá entonces las consecuencias que desde ahora son pre· 
. -
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visibles. 

Por o·tro lado, al norte de la ciudad, cerca de los cerros de 

Loreto y Guadalupe, se constru.y6 una tmidad deportiva que incluye 

un estadio para juegos de fútbol. La unidad está ubicada en un 

entronque de las carreteras a México, a Orizaba y de entrada al 

Centro de Puebla, por lo que la realizaci6n de eventos en la uni

dad no es·torba de nin5'11Ila manera la vida urbana, y si bien esta 

ubicaci6n conlleva ciertas moles·tias para los asistentes a los 

e·ventos, es la adecuada para la ciudad. 

Puebla es una de las ciudades del centro de i:~éxico que tiene 

mejor comunicaci6n. Es el paso obligado para ir de la Ciudad de 

M,xico a la costa del Golfo, y tiene carreteras directas con las 

principales ciudades de la vertiente del Golfo: Orizaba, c6rdoba, 

Perote, Jalapa y Veracruz (Mapa 6). Bs tambi~n uno de los pasos 

obli¿ados para el sureste de N~xico, sea vía Oaxaca, sea vía Goa_i 

zacoalcos. Al norte tiene comunicaci6n directa con las localida

des importantes del estado de Puebla, sobre la sierra, y llega ha,! 

ta Poza Rica y Papantla en la costa norte del Estado de Veracruz. 

Con la ciudad de México le urie una vía rápida de cuatro carriles 

y otra de dos. El grueso' de la carga pesada 4.ue llega y sale de 

Puebla se maneja a trav&s de las vías de ferrocarril existentes 

(Mapa 6). pompleta el panorama una muy extensa red de comin.os y C.!!, 

rreteras vecinales, que permiten ir de la ciudad a casi todo el 

estado de Puebla, a partes de Vera cruz, de Oaxaca, de More loe y de 

Tlaxcala. Este Último estado, por otro lado, depende casi de las 

carreteras y caminos poblanos para su comunicaci6n. Esta privile

giada si tuaci6n ha hecho de I>uebla wi sitio de paso obligado para 

ir de la Ciudad de México, por tierra, a buena parte del territo-
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4.4.2. La habitaci6n. 
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Ciudad es, entre otras cosas, aquella localidad en la qu~ se 

concentra una gran masa de :poblaci6n_. Esta gran masa de pobleéi6n 

reg_uiere de lugares cubiertos para vivir, requiere de babi taoicSn, 

y en Puebla, casi desde su fundaci6n, ha habido pro.ble.mas para d~ 

tar de habit~ci6n eficiente y suficiente a todos los habitante$·• 

Primero el problema más o menos se solucionaba.: los indios podían 

constru.:!r sus casas de cualquier manera y los espafi.oles oonsegu:[an, 

a bu·sando de manera obvia de su poaici6n, mano de obra barata y ma -
terial no perecedero de constru.cci6n para sus bellas casas de cal 

y canto. En nuestro siglo el _problema. de la babi taci6n sigu.e y se 

ha agudizado en los afios recientes debido tanto al crecimiento de 

la. ciudad en los liltiJnos tres lustros, como al deterioro de las 

casas del centro. 

Como es de esperarse pera oiudadés como PUebla, en 1970 la i?l ·-
mensa mayoría de las casas son de material definitivo (87.6%. Cu!_ 

dro 34), que inc1uye paredes y techos de ladrillo,. concreto o !118!! 

:posteria, o paredes de adobe y de otros materiales con techos de 

concreto. Hay, .sin embargo, una pequeña proporci6n de casas de. ·DI!. 

terial perecedero (1.2%) y de material semiperedero (8.2%. Ouad,ro 

34), que son casas con paredes de adobe, madera, cart&i, eto. y .,con 

techos de. madera o pa~a. El 92 .2% de las casas tienen ,pisos qu~ no 

son de tierra y s6lo el 7.8% restante tienen pisos de tierra· (Cu!, 

dro 35). En la encuesta, que se realiz6 en 1974· en Puebla Centro, 

se encontr6 que el 86.3% de las casas eran de material definitivo, 

o sea una proporci6n casi similar a la arrojada por las cifras ces, 

sales para 1970. Al resl)8ctó del,emos decir que en Puebla Centro Uh 
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30~; de las construcciones son de origen colonial, principalmente 

del siglo XVIII, pero hay algunas del XVII. Esto da un bello as

pecto a la ciudad y la hace un sitio de a~racci6n turística. La 

mayoría de las construcciones coloniales están catalogadas como d• 

material definitivo. Algunas de ellas son usadas en funciones pú

blicas: oficinas, iglesias, escuelas, museos, casas de cultura, 

pero en su gran mayoría tienen un uso civil; la parte exterior y 

baja de las casas ubicadas en calles comerciales se usa como co

mercio y el interior y las partes altas sirve para oficinas o para 

habitaci6n. Además de que hay, casi desde el siglo XVIII, casas 

destinadas al alquiler (de "productos", Cfr. apartado 4.2.) y mu 
1 -

chas de las que fueron casas solariegas han sido destinadas a de- 1 

partamentos, modificando el interior para dar servicios individua -
les, o con servicios colectivos si son de rentas muy modestas. De 

aquí que buena parte de las viviendas sean clasificadas como de 

material definitivos., :pero en ninguna forma son viviendas adecuadas 

y eficientes. 

l,'Iun101p10 o 
Ciudad 

:Mwticipio de F·ae b 
Viviendas 
Ocupantes 

1974 
Ciudad de P11ebla 
Viviendas 

CUADRO No. 34 
Habitaci6n y ocupantes, por tipo de 

material de oonstrucci6n. 

95 632 
532 744 

Pu.ebla. 1970 y 1974. 

1 202 
6 532 

4 

7 884 
44 873 

49 

83 784 
466 815 

417 

FUENTE: Censo General de Poblaci6n. Puebla. 1970. 
Encuesta directa. Pllebla, 1974. 

2 762 
14 524 

13 

-



Llama la atenci6n, sin embargo, pará una ciudad como Ptlebla y pa

ra la parte central estudiada, el encontrar alrededor del 11% de 

las casas (Cuadro ·34, y para 1970 y 1974) de material perecedero 

y s,miperecedero. Son casuchas, muchas de ellas situadas por las 

calles Poniente y Norte, cerca de la estaci6n de ferrocarril, o en 

el extremo noroeste del cuadrante estudia-.do, que se han constl*tl:!

do con ~terial ligero y de des·echo sobre 1;errenos vald!os, o que 

correapon.den a propietarios que· no·han querido vender sus terre

nos y no tienen: para constru.:fr en forma definitiva. Por otro lado, 

en muchas. grandes ciudades al iniciarse el deterioro de su. óan

tro apar.ecen este tipo de ca·sucbas~. 

La arquitectura colonial poblana, con el usodei ladrillo r,2. 

jo y el azulejo en las fachadas, con la especial distribuci6n .de 

los· pa·tios y cuartos en las casas· c"iviles, con el uso de las yes!. 

rias: como adorno arquitectónico, y con otras peouliari.dades da, 

constituye una arquitectura espeoffi"ca, que caracteriza a la ciu

dad y le da un sello especial. Pu.eblo Centro es un magn:tfico ejem -
plo de esa arquitectura, colonial y moderna, y debe hacerse lo 

posible para su conservaci6n y auspicio, ya que la mode:rnizaci6n 

de una ciudad, el proceso acelerado de urbanizaci6n y todo lo que 

ello im1)lioa, no deben nunca destruir los logros del hombre urtan! 

ta, lo que constituye la esencia de la ciudad. 

En 1970 el 6:1 •. 3~ de las casas del municipio de Pu.ebla estaban 

ocupadas por inquilinos y s6lo el 38.7 eran habitadas por sus pr,2. 

pi.e·tarios. En la ciudad de Pu.ebla el poroenta~e de inquilinoa es 

allll mayor, 69.9% de los ocupantes, pero en Pu.ebla Oentro1 como es 

de esperarse, tal proporci6n sube más: 84.1% de las faudlias pagan 

renta por su habitaci6n {cuadro 35). En las ciudades grandes buena 
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parte de las casas-habitaci6n son ocupadas por inquilinos, y una 

forma de economía urbana, tal vez pooo redituable pero muy segu

ra, es la renta de casas. a.. este aspecto Puebla, y Puebla Centro 

m~s acentuadamen·te como es obvi_o, muestra características fuerte

mente urbanas. 

En 1970, 5.6 personas habitaban en cada vivienda del munici

pio de Puebla. Es una tasa de hacinamiento alta, pero hay ~ue coa, 

siderar que el municipio incluye algunos pueblos y rancherías, tan. 
to campesinas como indígenas, con patrones culturales que implican 

familias numerosas que habitan en un.a sola casa. La ciudad de Pll.e -
bla tiene una tasa de hacinamiento menor, 5.4 personas por vivien -
da, y Puebla Centro, como es de esperarse y para 1974, tiene un 

hacinamiento aún menor: 4.7 habitantes por vivienda (Cuadro 35). 

Por supuesto, parte de los edificios de Pu.ebla Centro son comercia -
les y para servicios (oficinas, consultorios, adm.inistraci6n públi -
ca, restaurants, hoteles, etc.), por lo que el hacinamiento habi-

tacional es ún menor que el que reflejan las cifras anteriores, ya 

que parte de los edificios no se utilizan para habitaci6n, y aque -
llos QUe sí se utilizan tienen en promedio menos habitantes que 

el resto de la ciudad y el municipio. El hacinamiento que el ooncen -
so popular supone en los viejos edificios coloniales, en general, 

no se presenta para Puebla Centro, y al parecer no es la t6nica a 

esperar en este tipo de centros coloniales de grandes ciudades que 

por su propia dinámica urbana entran en deterioro como centros de 

habitaoi6n y pasan a ser usados en comercio, servicios y como fo-

co de las actividades cívicas y políticas de toda la ciudad. 

El hacinamiento es aún mayor si se analiza la situaci6n toman -
do en cuenta la cantidad de cuartos que tiene oada vivienda. Para 
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Municipio, ciudad T~t~l .Tipo C,.e Tenen- Sewn el número de.cuartos :·01a. ···· · · Del De 2 De 3. De 4· . . De 5 De o 
Propia Wo Pr.2. 

nia 
1970 

Municipio de Puebla 
22 859 4 606 Viviendas 95 632 37 024 58 608 28 461 14 242 1-1 241 7 163 

Oou.pantes 532 744 223 473 309 211: 1"42 113 127 757 8t 821 ·63 747 40 934 27 56,4 
Ciudad de Puebla 
Viviendas 73 842 22 226 51 616. 
Ocupantes 401 603 

1974 
. Ciudad de Puebla 
Viviemla$ . 483 77 4Q6 69 98 122 61 63 27 
Ocupantes 2 285 

J'uentes1 ·Censo General de Poblaoion. Pu.ebla 1970. 
.. 

Encuesta Directa. Puebla 1974. 

CUADRO No. 36 
Pu.ebla. 1974• 

Algunas oaraot-ríaticas de la vivienda. 

·Material del 
De 7 De 8 De 9.Y niso ,. . 

Tierra No son d. mas 
tierra 

2 627 1 778 2 655 ·7 464 88 168 
17 ·051 11 31-3 20 444 42 440 490 304 

3 397 70 445 

15 9 19 

T"enencia de la . Tot~. .... Uso da los cuartos Tino dé habitaoiñ • 
vivienda. Cuarto Cociria y · Use:, Especi,1: Se i.~~- . J.áo~l Tugurio :unif'ami..., Plurifa- Se-igno-

redon- .servicios lizado ra liar ur- mili82' .ra. 
do anarte bano urbano 

Propia 77 .. 2 12 62 . 1 1 3 ·6·5 6 2 
Rentad.a 393 80 151 161 1 - 29 117 239 8 
J?re.1Jtada 11 8 161 1 3 7 -- - -

.. Invaai6n - ··- - - - - - - - -
Ejidos· ~ - - - - - - - - -

· Se .. ilPl'IOra 2 ·.- - 2 - - ·- ·- 2 , .. -· 
!'l'O'l'AL 

' 
483. 90. 166 223 4 1 33 185 252 12 

. 1 

J'uentet En.cuesta n1recta. Pu.ebla. 1974~ 

e 
• 

}í 

',1 
j 
',\ 
,;¡ 

:1 



el municipio de Puebla, en 1970, más de la mitad de las viviendas, 

~3.7% ten!an uno o dos cuartos (Cuadro 35), con 3 a 5 ocupantes po 

cuarto (29.8% de las viviendas, con un cuarto, con 5 habitantes 

por cuarto y por vivienda. 23.9% de las viviendas, con dos cuartos 

con 2.8 habitantes por cuarto y 5.6 por vivienda. Cuadro 35). Asi 

pues, en de de la mitad de loa casos, las familias poblanas en 

1970 vivían en condiciones de hacinamiento y de promiscuidad, ya 

que no había posibilidad de separaci6n de las habitaciones de los 

adultos casados y de los menores, j6venes y otros adultos de la 

familia, y de los Últimos, por sexo y por edades • .En la encuesta 

realizada en 1974 en Puebla Centro se encontr6 un hacinamiento por 

cuarto algo menor: 24.6 de las viviendas tenían 1 y dos cuartos, 

y había de 3 a 4 habitantes por cuarto. 

Puebla, al igual que el resto de las ciudades del país, tiene 

problemas de falta de habitaci6n muy serios, que implican hacina

miento y promiscuidad para más de la mitad de loa habitantes de la 

ciudad. Estos problemas suelen agravarse ai se analizan el uso de 

los cuartos y el tipo de las viviendas. 

Más de la mitad de las habitaciones de Pu.ebla Centro, para 

1974, estaban constituidas de apartamientos en edificios multifa

miliares, y dada la estmctura de este sector urbano, los edificios 

eran de tipo colonial tanto construidos exi,rofeso(casas de produc -
tos), como las antiguas casas solariegas aconiiciona4as para vi

viendas máltiplee. Un tercio de las casas correspondÍan al tipo 

unifamiliar, y un 7% correspondía a jacales y tugurios urbanos (CU.a -
dro 36). Nuevamente la asooiaci6n en~re centro de ciudad colonial 

en proceso de declinaci6n, edificios coloniales usados como vivien -
da y tugurios no se presenta en Puebla. Si bien los edificios co-



loniales acondicionados para viviendas mÚltiples no suelen ser lo 

6ptimo para la habitaci6n urbana, tambi&n es cierto que no son lo 

peor ~ue pueda encontrarse y, por otro lado, prestan los senicios 

esenciales de habi taci6n: pro·teooi6n al medio, espacio para la vi -
da familiar, etc. 

Llama la atenoi6n que casi todos los tugurios sean rentados 

y que un 9% de los propietarios vi van. en una vivienda de su edi:f! 

cio multifamiliar (Cuadro 36), pero son las variaciones qu~ pueden 

darse en toda gran ciudad, como es Pu.ebla. Por supuesto n.o aparecen 

las casas .sobre ejidos y la invasi6n de predios en Puebla Oentro

simplemente por~ue no existen tales posibilidades. 

Un patr6n cultural característico de las u.rbes es el uso es

pecializado de los cu.artos, es decir, haf cu.artos de la vi'rl.enda 

destinados s6lo para dormir, otros para comer, otros para el inter -
cambio sooial y otros, finalmente_, para cocinar o para los setti

cios sani ta:rios. A viviendas más sofisticadas correspottde un uso 

m4s· variado y más especializado de los cuartos (Sála dé t. V., 

costurero, estudio, biblioteca, etc.). Todo esto contrasta eón la 

habitaci6n ru.ral, donde la especializaci~ de los cuartos suele 

ser mima, apenas si un cuarto para dormir y otro para el resto 

de las actividades (cocina, oomedor, :illtercambio social fQliliar, 

eto.). Puebla Centro se muestra al. respecto po~o urbano, pues ·en 
mEtnos de la mitad de· las casas hay un u.so especializado de-los 

cuartos (46·.21'. Cuadro 36), y, en el otro extremo, el 18.1-· de· las 

casas corresponden al tip~ de cuarto redondo~ El oo.ario redondoº!. 

mo tipo de babi taoi6n urbana suele mostrar oondici~es ·muy pre.carias, 

ya que no se tiene, como en el campo, uli espacio libre fuera de la 

habitaoi6n que permita el intercambio familiar. El CU$rto redOÍld.9 i 

1 

,;4;c-l 
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urbano no auspicia la vida familiar, ni el desarrollo :personal de 

los individuos, y es fuente de continua irritación para los miem

bros u.e la familia. Como vivienda urbana representa un problema 

al t1ue hay que buscar soluci6n lo más lJronto posible. 

Los servicios con que cuenta la habitaci6n no s6lo hablan del 

nivel de vida, del grado de urbanizaci6n, sino tambi~n, como ya 

se indic6, del nivel de salud de esa poblaci6n. :En Puebla Centro 

casi todas las viviendas cuentan con servicio de agua entubada y 

dre1rn je y el 3% que carecen de ellos son una mera anomalía que fá -
cil.11H::nte puede corregirse (Cuadro 37). Como es de suponerse en un 

sector urbano como el estudiado, el 101~ de las casas cuentan con 

servicios sanitarios completos (agua entubada y drenaje y W .c. y 

regadera) y con luz y tel~fono, y el 64% de las casas cuentan con 

loo servicios anteriores a excepci6n del tel,fono. Los servicios 

en la vivienda en Puebla Centro son bastante adecuados y sufici8!! 

tes (Cuadro 37) y las carencias al respecto son mínimas y fácil

mente pueden solucionarse. En este aspecto el sector estudiado 

muestra la situaci6n privilegiada que suelen tener los centros de 

las localidades. 

Servicios Tota1. 

Agua 13 
Drenaje 17 
w.c. 127 
w.c. y regadera 309 
Letrina 6 
Acarreada 11 

TO TA L 483 

CUJ~DRO No. 37 
Servicios en la vivienda. 

Puebla. 1974. 

Viviendas con: 
Luz robaaa 1 Luz con -me- 1 Luz y TeJ.é-

didor i'ono 
2 11 -
6 10 -

16 102 3 
5 259 44 
1 3 1 
1 6 -

31 391 48 

Fu.ente: Encuesta Directa. Fuebla. 1974. 

Se l.& 
nora -

1 
6 
1 
1 
4 

13 
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La dotación general de Sb'Ua en Pu.ebla~con el sistema de pozos 

en el sector urbano estudiadoJpennite abastecer el centro con más 

o menos eficacia, y si bien en al&iunas casas se carece del servi

cio por horas, es debido más a la falta de. oapacid.aci de los tina-
r 

coa de almacenamiento o a las bpmbas, que a deficiencias en ia red 

de distribuci6n y en la cuant:!a del agua. 

Ea. Puebla Centro no se deja sentir la presi6n sobre el espacio 

urbano para la habitaci6n, sino que al contrario muchas familias 

salen continuamente en busca de mejores sitios de ht=ibitaci6n, den -
tro de la misma ciudad. La presi6n sobre el espacio se deja sentir 

en toda la ciud~d y se manifiesta claramente en las nuevas colo

nias que s~ han abierto para la habitaci6n, sobre todo a partir 

de· 1940 a la fecha (Mapa 7), y ·de esta manera el espacio urbano pa· -
ra habitaci6Ii -se ha casi duplicado en Puebla, con los problemas 

de dotaci6n de servicios que son de esperarse, Si bien ya está pr~ 

sente este :problema en la ciudad estudiada,en este apartado no 

muestra las oaracter!sticas que tiene en otras, como en Ooatzacoa! 

coa o Ixta:palapa, por ejemplo. 

4.4.3. Vialidad • 

.En las grandes urbes un aspecto de especial importancia es la 

vialidad, entendida ésta como el transporte masivo de enormes~ 

pos de personas de un sector a otro de la ciudad, como el eficiea 

te acceso de los peatones a todos los espacios públicos urbanos y 

como el fácil t~aslado de los ve!Úculos por las calles de la ciu

dad. Puebla cuenta con un servicio de autobuses para el transpor

te público que comunica, más o menos, a toda la ciudad. El centro 

de la ciudad está muy bien comunicado, mientras que algunas col.o

nias aledañas tienen un p,simo servicio al respecto. 
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El sistema de ret!oula <le la ~raza poblana facilita el tráns~ 

to de vehículos y más aún con las orientaciones del "sentido" dada· 

a las calles; pero aquellas calles de mayor tráfico y les de tráfl 

co pesado (vehículos de carga) se han convertido en verdaderos t!_ 

pones urbanos, para los cuales no se ha buscado soluci6n urbana. 

Puede calcularse que hay más de 75,000 vehfculos registrados en el 

municipio de :Puebla, pero buena parte del tráfico tiene su origen 

en los vehículos que van de paso por la carre·~era y que entran a 

la ciudad en búsqueda de servicios o simplemente porque desean c.2, 

nocerla (turismo). Así pues, el tráfico más pesado se da en aque

llas callea que comunican con las salidas a la vía rápida a la ciu 

dad de liéxico, y por supuesto en las calles aledafias al z6calo o 

centro vital de la ciudad. 

Los problemas principales de tránsito se refieren al trasla

do de los trabajadores a las fábricas de la ciudad y del corredor 

industrial, as:! como el traslado de compradores y de vendedores y 

de mercancías a la zona del mercado central de la ciudad. 

En la mues·tra estudiada se encontró que casi el 857~ de la p~ 

blaci6n salía usualmente de su casa, y la gran mayoría lo hacía 

5, 6 o 7 veces por semana (Cuadro 38). Los motivos de la salida, 

obviamente, tienen mucho que ver con la periodicidad de la misma. 

Así loa que salen a trabajo y diversi6n suelen hacerlo 6 o 7 veces 

por semana y los que van a estudiar y a divertirse lo hacen 5, 6 

o 7 veces por semana, mientras que aquellos c1ue salen a compras 

para oonsumo si bien tienden a hacerlo a diario, tienen más diver -
sif'icaci6n en la :periodicidad y hay quienes salen llllO, dos, tres 

o cuu tro díus a la semana ( (,uudro 38). Si se pueden usar los datos 

de ~uebla Centro para toda la ciudad, en este aspecto, se tiene quE 
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Puebla es una urbe en que la gran mayor:!a de sus habitantes salen 

frecuentement;e de su casa, sea para es·tudiar, para ·trabajar o para 

compras para consumo. 

La mayor:!a de las salidas son en. oami6n de pasajeros, mucho 

más que a pitS, lo que. in.dios que son salida a cierta distancia 

(más de; 10 cuadras), y que existe un servicio de transporte masi

vo más. o menos eficiente que puede ser usado. Dado el tamafio de 

la ciudad y la dispersicSn de los servicios, del espar.cimientG y de 

los centros de trabajo, jun.to a la aglomeraci6n .del comercio y de 

otros servicios en el centro, la existencia de una red de lméas 

de cami.ones de pasajeros se convierte en vi tal para la ciudad, 7 

de aquf que las deficiencias mostradas en este aspecto sean seve

ramente sentidas por la poblaoi6n. El 7% de las salidas son en a3! 

tom6vil particular ( CUadro )i), 6 o 7 d!as por semana, lo que pa

rece ser lo normal para las ciudades del pa!s. 

Un tercio de las salidas son a picS; probablemente se trata de 

salidas a corta distancia y realizadas por los niños y las muje~e.s 

de la familia que van a la escuela y al mercado, respectivamente. 

El 66.4% de las salidas son originadas en el. centro y se di

rigen a otra parte del mismo centro { Cuadro JS, tercera parte)'. 

Por otro lado, se sabe que otro tanto de las salidas que tienen su 

origen en los demás sectores de la .ciudad estudiada tambitm se el,! 

rigen al c~ntro, lo que explica el hacinamiento de tráfico. de veh! 

culos y de personas en el sector oentral de Puebla •. Esto es debido 

a que loa servicios comerciales, de administraci6Jl, pública y el c,g_ 

marcio se concentran en este se.ctor y son los que atraen este con -
glomerado de personas (Mapa 8) .• 

Por otro lado, y como característica urbana, buena parte .de 



Gernctarísticr1a Total de 
re li-1 salida l1ernon1ls 

1.- i\ gué ~:,len 
tot~l de nerson?s ? ?85 

1.1. T-~iño1=1 menores 330 
1.2. o salen 4f. 
1.3. Tr~.ba.,jo y diver-

. - f.43 !'llOn 
1.4. Sstudio y diver-

. - 715 s1on 
1. 5. Comprri.s y diver-

sión. 31? 
1 • /:. Trá.mi te y di ver-

sión 5 
1. 7. 0omprBs .V otros (, 

1.8. l~studios, :iiver-
sión y otros ,:;4 

1.9. '.ie ignorA. a. qué 
salen 164 

2. Bn oué sa1en 
Tobl d.e salidas 1 909 

2. 1. Autom6vil 1?4 
?.? • ,, . -.. amion 1 091 
2.3. ~'otocic leta. 9 
2.4. µ,icicleta 34 
?..5. A pié 631 
2.6. Ctros 20 ~- A dónde salen 

'l'otal de s~lidas 1 909 
3. 1. Cu:.1dr".mte 1 al 

Centro(l) 1?3 
3.~. r:uadrnnte 1 n to -d~ l:3 ciunad 169 
3.3. Quadrimte ? al 

centro 656 
3.4. Cmd.ri,n ta ? a 

zonA, 10 36 
3.5. Guarirante? a to 

dfl 1~. cíuda11. 46 
3.6. Cuadran te 3 al 

Centro 263 
1.7. Cu;inrnn te 3 a t.2, 

da lR ciudad ?24 
3.8. Cuaiirc1n te 4 al 

t;entro ?26 
3.9. Cu~nrBnte 4 a t,2 

da la. ciudad 68 
3.10. Otros ca.sos 61 
3 .11. 3e ignora 37 

CU A.Drw No. 38 
Vir•lid'11i. en Tuebüi. 1974. 

No salen PersonP-s Que i"ada semana salen 
Niños ·- 1 ? 3 4 5 6 Jovenes y 

adultos Día DÍflB Díris l>íes Díes Dí:-i.e 

330 4f: 17 19 34 23 278 915 
330 - - - - - - -
- 46 - - - - - -
- - - 1 3 2 5? 357 

- - - - 1 2 ?18 305 

- - 9 3 7 ? 5 140 

- - 1 - - - - 3 
- - - - 1 1 - 3 

- - 5 3 4 - 1 33 

- - 2 12 18 16 2 74 

17 19 34 23 ?78 915 
? - ?. - 11 56 

13 16 20 13 1?? 582 
- - - - - 2 

- - - - - 22 
? 3 12 10 14? :,49 

- - - - 3 4 

17 19 34 ?3 278 915 

- - - - - 93 

- - - - ? 130 

13 7 10 3 242 188 

- - - - 6 23 

- ? 1 - 6 16 

- 2 8 9 5 189 

- 7 8 9 1 19 

- - ? 1 - 12'7 

- - 2 - - 24 
4 - ? - 15 21 
- 1 1 1 1 25 

2 

7 
Días 

533 
--

205 

149 

135 

1 
1 

17 

25 

533 
50 

?16 
6 

10 
188 

3 

533 

30 

?1 

161 

7 

14 

30 

100 

95 

42 
19 
8 

. . 
Nota: Para la ub1cac16n de los cuadrantes y de las zonas, Cfr. lfaP.a 9 • 
Fuente& Encuesta directa. Puebla. 1974. 
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los habitantes de un áector, en este caso el centro de }uebla, re!. 

lizan gran parte de su vida dentro de ·ese mismo sector, ah! van a 

la escuela, compran lo qúe necesitan, buscan el esparcimiento y, 

si es posible., tienen su mundo de relaci6n social ah! mismo. Por 

familias la situaci6n es algo distinta, usualmente el padre sale 

a trabajar !'u.era de su sector ( 1 persona por familia), mientras que 

el resto tiene sus actividades dentro del sector, y esto se aeen

túa más en Puebla entro por ser el espacio de Concentraci6n de 

los servicios y del comercio. Puebla está todavía en la etapa ci

tadina en que hay gran aglomeraci6n en el sector central. 

4·.4.4. Servicios Comerciales y otros. 

l:>u.ebla cuenta con una extensa y bien surtida red de mercado~, 

tanto del tipo tradicional como los modernos tipo "super"; sin ªI! 

bargo, hay un mercado central ubicado en 5 de Mayo entre 4.Y 8 P.2, 

liiente (Mapa 8). Este meroado opera como central de abastos de la 

diudad y da servicio no s6lo a Puebla, sino a toda la regi6n. Bu!. 

na parte de las relaciones comerciales l'Ural-urbanas de Pu.ebla y su 

hinterland se dan a trav,s de este mercado, y es el centro de un 

~istema de mercados del tipo solar que mantiene la relaci6n· de d.2, 

minaci6n indo.-mestiza. Sin embargo., y para la economía de la ciu

dad, el mercado cuenta pooo ya que hay otras actividades mucho ds 

redituables, que son las ligadas con la industria, con el turismo 

y con loa servicios. De todas fo1'!0.as, es a ·trav~s dé este mercado 

central de Puebla que se abastece de productos alimenticios y de 

otro tipo a la ciudad. 

El sistema de abasto se complementa con otros mercados· perif4 -
ricos y ·con wia extensa red de tiendas especializadas (de ªabarr.2, 

tes") y de tendejones mixtos. 
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En el centro de la ciudad se concentra el comercio (Mapa 8) 

de o·~ros productos, tales como aparatos dom.ásticos, muebles, ves

tidos, etc. tanto en tiendas especializadas como en las llamadas 

tiendas de departamento y que se estructuran en cadenas nacionalef 

Aún no han aparecido los centros comerciales periféricos que ya 

son usuales en algwias de las grandes ciudades mexicanas (México, 

Guadalajara, Monterrey) y que llegaron como una imposici6n cultu

ral norteamericana, pero probablemente pronto llegarán también a 

la culta y muy mexicana Pu.ebla. 

Los servicios turísticos (restaurantes, hoteles y tiendas de 

artesanías) también se concen~ran en Puebla Centro, pero en lasa -
lida de la vía rápida (supercarretera) a Máxico, en ambos lados de 

los carriles, hay conjuntos ·turísticos y de servicios (gasolineras 

Así mismo algunos hoteles y moteles importantes empiezan a situar -
se fuera del centro de la ciudad, en las orillas cercanas a la ca -
rretera. 

Al noroeste de la ciudad había una zona de ·tolerancia o Zona 

Roja, que desapareció al inicio de la d6cada de los '70. Las pro~ 

titutas están ahora en varias casas de asignaci6n, llll.as 18, dis

tribuidas en el centro y oeste de la ciudad, y hay una gran prosti:_ 

tuci6n disfrazada en las meseras que atienden cantinas y cervece

rías que funcionan con permisos de loncherias o restaurantes. P~ 

aría calcularse que hay unas 300 prostitutas en la ciudad y unas 

200 meseras que funcionan también como prostitutas. 

Casi no hay control sanitario de las prostitutas y en aque

llos cas·os en que los parroquianoo son campesinos y obreros y el 

costo ael servicio es menor, proliferan enfermedades que van des

de léis venéreas has·ta las inherentes a la falta de aseo (piojos 
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púbicos, sarna, pié de atleta, etc.). 

253. 

Al igual que en otras ciudades grandes, la prosti tuci6n repr! 

aenta problemas urbanos muy serios, tanto para las mujeres invol!!, 

eradas comQ para la. sociedad urbana. Es necesario establecer cea 
tro de reeducaci6n de mujeres, de orienta.ci6n social y sufici~tes 

centros de esparcimiento y de deporte que ayuden a derivar los oos. 

flictos sexuales inherentes a la represiva sociedad urbana, sobre 

uodo del tipo de la poblana. 

4.4.5. Otros servicios. 

En la ciudad de Pu.ebla hay 17 esta.ciones locales de radio y 

llega, gracias a un sistema de antenas re·tra11smisoras y a las mi

croondas, casi todo el sistema de radio y de televisión de la ci!:! 

dad de Mlxico. La ciudad cuenta con varias publicaciones locales,. 

y una de ellas incluso es la casa principal ~e una cadena de pu

blicaciones. Ademl:ts se reciben y se venden en Puebla muchas de laa 

publioaoiones de la ciudad de :México. En este aspecto Puebla es una 

de las ciudades con mejores medios de comunicación masiva del pa!s. 

Puebla cuenta con varios centros c!vioos ceremoniales (el z6 . -
calo, la zona estudiantil del centro, los fuertes de Loreto y Gua -
dalupe, el faseo Bravo, etc.), 10 cines, 2 teatros, casi todos en 

el centró de la ciudad, una casa de cultura y varias casas socia

les (del IMSS, del gobierno del Estado y de.l PRI). Hay además va

rios centros deportivos y paseos para el esparcimiento popular. 

El 55% de la poblaoi6n del Centro de Pllebla, sin embargo, ·d.! 

dica gran parte de su tiempo libre (2 y más horas diar~as) a ver 

televisión, la mitad s61o a eso y la otra mitad ad~más de leer, 

hacer deportes o ir al cine. Un grupo reducido de poblanos (8%) 

hace wiioamente deporte, va a nadar o sale a d!as de campo una o 
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dos veces por semana, mientras, en el otro extremo, mlis de la cua; 

ta parte de loa poblanos no sale de casa para divertirse, puesto 

que se c1ueda viendo televisi6n o no hace nada ( Cuadro 39). Para Sto 

habitan tes del centro de la ciudad, el quedarse en casa y no sali: 

a respirar un aire menos viciado, a tener mejores y más espacios 1 

abiertos y otro tipo de relaciones sociales, significa anom.ia urb¡ 

na. Habría que hacer campañas de orientaci6n social al respecto, 

sobre todo en la parte estudiada directamente: el centro de la cii 

dad, donde el ruido, la poluci6n del ambiente, la falta de espa

cios verdes, el hacinamiento de personas y venículos en las callee 

etc. puede acentuar la anemia y conducir así a problemas más se

veros de sociopatología urbana. 

La situación no varía demasiado si se analiza el uso del tiem -
po libre que se hace por unidad familiar. más de la mitad de las 

famili3S destinan buena :parte del tiempo a ver televisi6n y sólo 

muy pocas se dedican exclusivamente al deporte, actividades en ám 

bi·t;os abiertos y g_ue incluyen esfuerzos físicos ( 5.6%.Cuadro A-O). 

A diferencia de otras ciudades de la República, la televisi6n sí 

ha tendido en l">uebla a auspiciar cierta uni6n de la familia, so

bre todo de la$ madres con los hijos, a través de los programas 

vespertinos, sin embargo, estos programas inclu._yen telenovelas y 

programas de competencias y de di versiones q_ue más q_ue buscar cier 

to desarrollo de los mejores sentimientos humanos, los inhiben en 

un proceso continuado de embrutecimiento, que lleva a exacerbar pa 

siones a i;rav~s de un amarillismo puro (como ejemplo basten estos 

programas: el "Chapulín Colorado", 11~1 Chavo del 8tt, 11 Sube Pelayo, 

3ubett o "Mundo de Juguete"). De ah:! el peligro qu~ representa la 

1ielovisi6n para la fttmilia en Puebla. 
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CUADRO No. 39 
25.5 

USO DEL TIEMPO LIBRE EN PUEBLA:. PERSONAS. 1974. 
-· ···--·- - .. -·· . 

del tiem:po Total HOfü\S ff8MANAR!AS DEDICADAS i\L ESPARCDliIENTO Y DIVERSION 
Hasta De 5 De 8 De 11 De 15 De 22 Más de Se iS, Niños 
4 hs. a 7 a 10 a 14 a. :?1 a 28 28 hs. nora meno-

hs. hs. ha. hs. he. res. 

r~ona.s. ? ~85 274 231 202 290 481 159 159 84 · 239 1,;6 

visi6n 660 23 72 64 121 154 58 11:? - 56 -
y otros .. 249 140 17 40 26 21 3 2 - - ~ 

ff 188 68 78 5 9 9 7 5 7 r ne-portes - -
Cine y Otros" 330 ?.3 40 54 48. 118 23 7 - 17 -
neportes 119 7 1 9 24 25 20 19 - 8 -
y Deportes 33 3 3 4 9 7 2 1 - 4 -

Cine y "De,;-
portes 283 2 11 15 49 145 49 9 -. 3 ... 

84 - - - - - - - 84 - -
res y ee 
ora. 339 8 3 11 4 2 - 3 - 142 166 

;.1o .. 

t1 otros se incluye lectura~ oir mlsica, 1·r al teatro, e.tc.(actividades en locales 
errados). · 
acer .deportes i~cluye ir a nadar,salir a día de campo, caminatas, etc. (actividad·es 
11 ®:il. ~~terior). ·. Fuente: Encues.ta directa. Puebla, 1974. 

CUADRO N'o. 40 
TJSO DEL TIEMPO LIBRE...llll P.llF.M ,A' FAMTI IAS 1974 .. • 1 ., ... , ..... ! ·' · ..... 

del tiempo Total HORAS SF:MANARIAS DEDIC.AJ)AS A ESP.ARC.Df.rEWIIO Y DIVERSION 
R.a.eta De 8 De 15 De 22 Má.s de No se di;_ Se. ignora 
7 he. a 14 a 21 a 28 28 he. vierten 

he. hs. hs. ; 

[LIÁS 483 83 141 120 49 35 9 46 -
:ivisión 81 6 27 10 16 16 - 6 

~ y otros* 74 35· 25 7 2 1 1 3 

~ctá.oulos Deportivos 
y otros 6 3 1 1 - - 1 -
,rte** 27 13 4 4 3 1 - 2 

Cine 180 14 47 81 22. 10 1 5 
'li.:spectáoulos 

•eportivos 8 -~ 5 - 1 - - 1 
Deporte· 60 8 27 14 4 6 1 -

ura y otros 9 1 2 2 1 1 1 1 
é-loen nada o se ig-
nora. 34 - 2 - - - 4 28 
o 4 2 1 1 - - - -
En otros se incluye lectura, oir m6.sica ir al- teatro• etc. 
Racer deportes incluye nadar, salir a dla de campo, hacer caminatas, etc. 

Fuentet Encuesta Directa •. Puebla. 1974. 
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4.4.4. Comentarios. 

1) Puebla sigue a'Wl. la traza urbana reticular con que fuá~

dada, apenas si alterada por lllla traza conc~ntrica en una colonia 

y por el necesario ajuste a loa pocos accidentes top~gráficos del 

valle. 

2) A lo largo de los siglos coloniales Puebla apenas si ere-
1 

1 

ci6 físicamente, aún cuando el espacio fu~ cada vez más intensamen -
te utilizado. A partir de los años 1 40 la ciudad inicia un proceso 

continuado de expansi6n física, de tal forma que en menos de 30 

años quintuplic6 casi el espacio que originalmente ocup6 (Mapas 7 

y 8). 

3) La ciudad está pavimenta y cuenta con servicios pÚblicos-ml 
• 

nicipales en m&s del 50% de las calles. Existe un aeropuerto cerca 

del centro de la ciudad que mientras no tenga un intenso tránsito 

a,reo no constituirá un problema urbano. 

4) La mayor parte de las habitaciones de la ciudad de Puebla 

son de material definitivo. En Puebla Centro lo~ edificios coloni!_ 

les tienen nuevos usos tanto públicos como privados (públicos: of! 

cinas de gobierno, escuelas, museos, etc., privados: comercio, 

oficirias y despachos de profesionistas y, principalmente, para b!_ 

bi taci6n). 

5) Existe una arquitectura colonial específica y caracter:!st! 

ca de Puebla, y de ninguna manera debe permitirse que la moderni

zación de la ciudad destruya o altere tal arquitectura, que consti -
tuye el logro de loa urbanistas poblanos a través de los siglos. 

6) En su gran mayoría, y como corresponde a una ciudad, las 

casas son ocupadas por inquilinos. 

7) Hay hacinamiento y promiscuidad en Puebla, proporcional-
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mente más en todo el municipio y en la ciudad que en Pu.ebla Centro. 

El hacinamiento es mayor si se considera el número de personas por 

cuarto. En Puebla, en más de la mitad de los casos, hq alrededor 

de J a· 5 habitantes por cuarto, en PUebla Oentro el hacinamiento 

es algo menor: una cuarta parte de la poblaci6n se hacina a raz6n 

de 3 o 4 pe.rsonas por cuarto. 

8) Los problemas de la vivienda se dan no s6lo en relaci6n al 

hacinamiento, sino tambi&n con respecto al uso de los cuartos. Se· 

supone que en las ciudades hay un uso especializado d$ los cu:artos, 

pero en Puebla Centro en más de la ID:itad de los casos no es as:!. 

Esto es debido a lo precario de la vivienda que obliga, en un 3or; 
de loa casos a diferenciar s6lo la cocina y el baño y el otro aua¡ 

to es usado para dormir, comer y pa_ra intercambio y esparcimiento 

familiar (cuadro 36). 

9) Los servicios de agua, luz y drenaje en la habitaci6n, al 

menoa para Puebla Centro, son ade~uadoe, y las deficiencias eoon

tradas pueden fácilmente subsanarse. 

10) La vialidad y el transporte masivo están más o menos ase -
gurados en Puebla. Hay, sin embargo, una intenso tránsito de veh! 

culos y de peatones en Puebla Centro, debido principalmente a la 

centralizaci6n. del comercio y de los servicios. 

11) Gran parte de los habitantes de Puebla Centro sale de~ 

casa 5, 6 o 7 veces por semana. Los motivos principales de las sa

lidas son tres: trabajo, estudio y compras para consumo. Más de la 

mitad de las salidas son en cami6n de pasajeros y s~ dirigen al 
' mismo sector: Puebla Centro. 

12) El comercio se concentra en: Pliebla Centro. Ah! lDismo está 

situado el mercado principal de la ciudad de Pu.ebla, que sirve ca, 
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mo central de abastos de la urbe y controla comercialmente a una 

gran regi6n rural, no s6lo en relaciones econ6micaa rural-urbanas, 

sino tambi~ a través del tradicional sistema de mercados del ti

po solar, que permite el control y dominaoi6n de la poblaci6n indi• 

del hinterland poblano. Este mercado, sin embargo, no tiene una gri 
.', 

importancia en la economía cita dina, sino que otras actividades 

juegan un papel más decisivo para la ciudad. 

13) Como en muchas ciudades mexicanas, se cierra los ojos en -
te el problema social de la prostitución urbana, no se la delimi

ta y controla, sino que queda en manos de lenones y malvivientes. 

Hay necesidad de hacer frente al problema, tanto por las mujeres 

involucradas como por lo que representa de sociopatolog!a urbana. 

14) ~ Puebla, como en otras muchas ciudades mexicanas, bue

na parte del ocio personal y familia~ está destinado a ver televi -
si6n. Los programas de televisi6n, sobre todo los vespertinoa,no 

ayudan a desarrollar los mejores sentimientos humanos, sino que al 

con·trarj.o exacerban las pasiones a trav~s de mensajes amarillistas. 

Puebla, la que fu, flllldada para ser metrópoli, muestra carac -
terísticas muy urbanas en el uso del espacio (traza muy regular, 

calles rectas, la mayoría bien pavimentadas, etc.), junto a serias 

deficiencias en la habitación que además de mostrar hacinamiento 

y promiscuidad hablan de la baja calidad de la vida citadina. Como 

ciudad, sin embargo, tiene wia red vial que muestra cierta eficien 

cia, y el transporte masivo es más o menos aceptable. Obviamente 

los servicios y la urbanizaci6n de Puebla (adn cuando todavía defi 

cientes y escasos), están siendo pagados por la dominaci6n econ6m!, 

ca de su hinterland y por la riqueza generada a través de la produc -
ci6n industrial. Así pues, el desarrollo de Puebla como ciudad se 
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sustenta en el no desarrollo de su área de dependenoi~, en la no 

dotaci6n de servicios, en la falta de pavimento y de habitaci6n de 

las ciudades de su periferia. ¡Ptlebla es la Metr6poli!. 

A.5. El Proceso Econ6m.ico. 

Puebla es una ciudad industrial, lo ha sido desde el siglo P!. 

sado. En la füi·cada de los 1 50 la :industria angelopolitana era :J,.a 

tradicional fabricaci6n de hilados y tejidos de algod6n, de ali

men tos y bebidas y de impresos, junto a unas cuantas f,bricas mo

dernas de materiales y accesorios eléctricos y de cemento hidráu

lico de todas clases (ONSM. 1966. T.v., pp. 378-384). El avance, 

tecnificaci6n y modernizaci6n de la industria en el Centro de MtS

xico, en Monterrey y en Guadalajara caus6, por comparaci6n, una 

depresi6n en Puebla y su regi6n. En la fü~cada de los 1 60, s1n·-em-

bargo, la industria poblana se moder.niz6 tambitm. y a los anteriores 

rubros se agregaron otros, de tal forma que para 1970 la industria 

gener6 un valor 2.5 veces mayor que la dáoada anterior (1960: 

943.4 millones de pesos; 1970: 2,441.7 millones de pesos. c:NSM. 

op. cit. y 1972. T. III, PP• 497-506). 

Se podr!a calcular que, para 1970, la riqueza producida en 

Puebla era de poco más de cuatro mil millones de pesos, de los que 

un 58.6% proced!an de la industria, un 34.8% 4el comercio, 6.2% de 

loa servicios y s6lo el 0.6% de la agricultura. Sin embargo, la 

di~tribuci6n de la PEA en tal fecha era algo diferente: 36.7% en 

la industria; 31o2% en los servicios; 14.9% en el comercio y 6.8" 

en la agricultura. ( Cuadros 41 y 42). 

La industria de la ciudad de Puebla pertenece en su gran ma

yoría a la iniciativa privada y hay ,desde el inversionista tradi

cional (molinos de harina, galletas y textiles), hasta las filia-
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les de las grandes empresas transnacionales. Hay cerca de 800 em

presas industriales en Puebla (municipio y corredor industrial 

aledaño), ~a del· 40% .de ellas son de la rama textil y menos del 

10% se relacionan con la industria automotriz (1 fábrica de autos, 

4 de refacciones y 35 talleres grandes y medianos de reparación 

general), con el hierro y acero (13 fundidoras diversas y 6 lamin~ 

doras, de varillas y ·perfiles, etc.) y con la química y sus deri

vados (23 en relaci6n a fibras sintáticas y 16 a pegamentos, dro

gas y otros). El 57.4% de la producción industrial se deriva del 

10% mencionado al final, y sólo el 35~ del valor de la producci6n 

industrial se deriva de los textiles, Se calcula que para 1975 el 

producto bruto industrial de Puebla se habrá casi duplicado, gra

cias al aporte de tres grandes industrias regionales (Volkswagen, 

Hylsa y Polyfil). 

El comercio es tambi,n una actividad im1)ortante en Puebla. :P~ 

ra 1970 hubo poco m~s de 1,500 millones de pesos por concepto de 

ventas y otros ingresos comerciales (CNSM. 1972,p.498). La venta 

de insumos industriales, de equipo de transporte y refacciones, 

de insumos agrícolas y otros fueron los grupos principales de co

mercio. 

Para el abasto urbano existen 5 mercados, 18 tiendas de auto -
servicio, 320 tiendas de abarrotes, 140 carnicerías y más de 500 

miscelimeas. Asimismo existen alrededor de 120 comercios de ropa, 

zapatos, mercerías, etc. y 5 tiendas de departamentos, 2 corres

pondientes a cadenas comerciales nad.i.onales, 1 in'ternacional y 2 

locales. 
~ 

Parte del comercio de Puebla además de dar servicio a lapo-

blaci6n d\ la ciudad y del municipio, sirve a toda la región. A 
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Puebla. 1970. 
R A M A: D E A: O T I V I D .AD E g 

Ooupao16n F'i'otal .Agrioul- Indust'. Indust. Indust • . Cons- Electr,! _001neroio _Tre.ne- :Servi- Gobierno No &sl)ecif'i-
prinoi¡,al • tu.ra,ga- del Pe- Extrae- . Trans- . true- oidad ;Porte oios cadoa 

·nadería troleo tiva· f'orma-· 
1 oión 

·y ~sea · ci6n 
Total 151 842 10 390 350 502 45 461 H 179 1 234 22 601 . 6 846 40 872 6 463 8 944 
Profesionales y 

téonioos 14 372 126 34 34 1 784 472 118 354 119 10 538 570 223 
Funcionarios y 

direotivos 5 689 180 14 19 1 734 175 40 1 311 247 1 234 . 475 260 
Personal ad.mi-

nistrativo 17 820 85 87 35 4 953 270 394 2 864 911 4 686 2 191 1 344 
Comercio y vendedores 18 756 55 13 9 1 999 74 20 14 961 60 . 1 333 20 212 
Choferes y o~os 28 110 207 82 34 1 977 234 103 1 229· 3 996 16 665 2 644 939 
Trabajadores 

agropeoullrios 10 087 9 418 2 8 ·90 36 2 178 21 193 109 30 
Trabajadores no 

agrícolas ~~~ 252 · 111 354 32 398 6 875 514 1 572 1 372 5 810 331 836 
No esneoifioados 67 7 Q Ci26 A.' A':\ 132 120 A1' 123 15 100 

Posioi6n en el Traba~o 
)Total 151 842 10 390 350 502 45 461 8 179 1 234 22 601 6 846 40 872 6 463 8 944 -. 
Patrón empresario o 

empleador 14 769 413 ... 33 3 905 588 116 3 608 855 4 384 - 867 
Obrero o empleado 96 167 1 205 343 289 35 283 3 483 1 032 10 477 4 819 27 208. 6 257 5 771 
Jornalero o pe&n 10 215 4 129 7 90 1 263 2 361 23 341 329 1 308 206 158 
Trabaja por su cuenta 24 427 2 413 - 78 3 981 1 601 54 6 962 698 6 806 - 1 834 
Ejidatario 1 598 1 593 - .- - - - - - - - 5 
Ayuda a su familia 

sin retribución .. .4 666 .. 637 . ·- 12 1 02Q . 1A;; q 1 21, 14'! 1 166 - ,M 
GruJ!2S de Ins:esos 
:Mensuales 
'l'otal · 151 ·s42 10 390 350 502 45 461 8 17~i 1 ?34 22 601 6 846 40 872 6 463 8 944 
Con ingresos 145 110 9 083 347 480 44 339 8 004 1 222 21 597 6 709 39 584 6 373 7 372 
Hasta 1199 al mes 12 902 2 322 6 23 1 833 330 19 1 324 137 5 905 120 883 
De 1200 a 1499 al mea 27 149 3 451 18 99 5 954 1 422 . 56 4 408 478 9 398 236 1 629 
De 1500 a 1999 al mes 50 344 2 152. 41 · 205 · 17 280 4 553 244 8 599 2 193 10 301 2 259 . 2 517 
De $1000 a 81499 al••• 26 041 319 ,, .64 59 9 671 , .. 803 257 3 008 1 921 6 627 2 225 1 081 
De 11500 a 12499 al me• 15 515 364 105 42 5 688 418 319 2 083 1 274' 3 863 -718 641 
De 12500 a 14999 al me• 8 640 217 82 27 2 423 305 242 1 544 547 2 257 593 403 
Ua 15()00 a 19999 al me• 3 217 110 29 13 1 044 130 65 482 99 934 179 132 
Más de 110.000 al mes 1 'º? 1AB 2 12 AA~ .4.~ 20 1A0 Ci.t1 2QQ 4'\ 86 

Fuentes Censo General de Población. Puebla. 1970. 
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pesar de ser la segunda actividad en importancia econ6mica, es la 

tercera en cuanto a personal ocupado (Cuadro 41). 

Loa rubros de servicio y gobierno son tambi~n importantes, t~ 

to por el personal ocupado, como por los ingresos brutos genera

dos: 260 millones de pesos. En Puebla hay 11 bancos, algunos de 

ellos con varias sucursales, 3 casas de cambio, 6 hipotecarias y 

financieras, 9 agencias aduanales y una de vapores y hasta una as~ 

ciaci6n local de banqueros. Por otro lado, Puebla es la sede del 

gobierno estatal y del municipal, y todas las Secretarias de Est!_ 

do mexicanas tienen oficinas en la ciudad de Puebla, así como al

gunas de los organismos descentralizados, como IMSS, ISSTE, FFCC 

Nacionales, CFE, PEMBX, etc. No es pues de extrañar que en estos 

dos rubros se agrupe el 31.2% de la PEA (Cuadro 41). 

Puebla es pues una ciudad industrial, de comercio y de ser

vicios, y las nuevas inversiones industriales y en el comercio h!, 

cen suponer un imyortante desarrollo econ6mico en el futuro, lo 

que, obviamente, traerá aparejado un incremento demográfico. 

En 1970 el 43.8% de la poblaci6n en edad de productividad 

( 12 a 65 años) era econ6micamente activa. Esta proporci6n es simi_ 

lar a la del ~stado de i:uebla y a la de las principales ciudades 

del estado (Atlixco, Tex:melucan, Teziutlán, etc.) ligadas con la 

industria, y algo superior a aquellas otras ligadas con la agri

cultura (Cholula u Oriental, por ejemplo). Del total de la pobla

ci6n econ6micamente activa, el 1.5% estaba desocupada en 1970, 

proporci6n algo más alta que la estatal, pero m~s baja que la na

cional,pero que no representa, en ninguna forma, un grave proble

ma laboral. 

En 1970 el 28.5% de la poblaci6n total formaba J.a PEA (Cuadro 
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41) y en 1974 tal proporci6n fue de 32.91' según el eetudio direc

to de Pu.ebla-centro (Cuadro 42). Al igual que en Coatzacoalcoa, 

es·tas proporciones significan que tiene que haber un trabajador por 

cada tres personas, lo que habla, :por uli lado, dé la joven estru.-2, 

tura de edades de la poblaci6n citadina y, por otro lado, de los 

bajo.a ingresos que obligan a que frecuentemente dos y más personas 

tengan que trabajar para sostener una familia de 5 y más miembros. 

De 1970 a 1974 aparentemente hay un incremento en la proporci6n de 

la PEA en relaci6n a la poblaci6n total. Al.parecer tal incremen

tó existe-, pero no en la magnitud que las cj1ras p~recen indicar 

(4.4%), sino que para 1974 la PEA fue mejor .detectada a trav~s de 

la encuesta que lo que suele hacerse a trav~s del censo. 

El 70'/o de la PEA de la ciudad de Puebla corresponde ·a los ªª!. 
lariados (obreros, jornaleros y empleados), 'UJl. 9.7'1, a empleadores 

o burgu.esea y el resto, 20.2%, a aquellos que trabajan por su cu~ 

ta y que en su mayoría son comerciantes, profesionistas y subpro

fesionistas o campesinos (Cuadros 41 y 42). 

En 1974 y en Puebla-centro se encontraron cerca de 45 ocupa

ciones distintas ( Ou.adro 42), lo que indicaría una di versificaci6n 

de actividades menor que en otras ciudades; pero no es así, sino 

que en este caso la limitaoi6n especial de la muestra (s6lo en 

Puebla-centro) no representó toda la gama de posibilidades, ya que 

ciertas ocupaciones que se sabe que existen en la ciudad (fot6gl'!. 

fo, impresor, plomero, joyero, etc.) no aparecieron en la muestra. 

Llam6 la atenci6n la gran variedad de comercientes encontrados, y 

que iban desde un vendedor y criador de ratones blancos hasta el 

representante de una fuerte casa comercial de productos-industria -
les (baleros), con ingresos que iban de menos de $200.00 al mes, 
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a más de $10,000.00. 

En promedio y para 1970, cada trabajador de la ciudad de Pu.~ 

bla generó alrededor de $27,450.00 anuales. En el Cuadro 43 se 

puede ver que en el comercio tal cifra es mucho más del doble, 

mientras que en la industria es poco menos del doble, y en la agr! 

cultura y en los servicios apenas si representa de un 10 a un 20% 

del promedio anual. 

CUADRO Uo. 43 
Poblaci6n econ6micamente activa, producto 
bruto y productividad en Puebla. 1970. 

Salarios 
e 

esos PrOIH 

Industria 55 726 2 441 762 000 28.25 28. 
Comercio 22 601 1 446 919 000 28.25 18. 
Servicios 47 718 257 508 000 28.125 10. 
Agricultur 10 390 21 962 000 22.75 14. 

T O TAL 151 842* 4 168 151 000 27 450.00 75.20 25.50 18,1 

* No suma exactamente porque hey una cantidad de trabajadores no espec 
ficados que se incluyen en el total, pero no así en los rubros. 

}u.entes: Censo General de Poblaci6n. Puebla.' 1970. 
Comisi6n Nacional de los Salarios ~,iÍnimos. :Memoria de los tra
bajos de 1970 y 1971. 1972. 
Encuesta directa. Puebla. 1974. 

La diferencia entre la ri4ueza generada, el salario mínimo y 

el real ea notoria, sobre todo para la industria y el comercio. 

Así pues, los niveles de plusvalía al trabajador son altos y, en 

consecuencia, las luchas y las tensiones de clase son frecuentes. 

En este aspecto hay que indicar que los obreros poblanos se han o~ 

ganizado en cerca de 50 sindicatos, agrupados en dos federaciones 
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regional$s y en 3 federaciones naoionale·s. Muchos de los sindica

tos, a trav6s· de las federaciones, consiguen· controlar a los obr.! 

ros para que acepten la situaci6n a cambio de ciertas prestacio

nes (escalafones, antig(!edad, etc.) y de seguridad en el trabajo, 
¡ 

mientras que otros sindicatos se están saliendo de las federacio-

nes nacionales reconocidas oficialmente, y han iniciado luchas P!. 

ra lograr una más justa distribuci6n de la riqueza generada por 

ellos, y el centro de la ciudad de Puebla se ba convertido en su 

cupo de expresi6n y de lucha. 

De acuerdo con el Oens·o de 1970, poco ds de la cuarta parte· 

de los trabajadores obtenían menos del salario mínimo, la mitad a,! 

rededor de late, y el resto más del doble del salario mínimo { CU!, 

dro 41, tercera parte). EEL 1974 los datos son algo distintos, y 

tal vez más precisos: el 21.41' ten!a ingresos inferiores al mmi

mo, un 22.5" alrededor del m!nimo y el resto más del m!nimo (Cua

dro 42). Obviamente &ata algo mejor distribuoi6n se obtuvo a tra

vls de la lucha sindical de los sindicatos independientes y semi

independientes1 y de cierta concientizacicSn de los obreros gracias 

a su liga con los estudiantes uuiversitarios, sobre todo después 

de los movimientos popuiares de 1968 que -.modifioar011 la si tuaci6n 

al respeQto. 

En los rubros de servicios y agrie,ul tura la productividad per

c4pi ta es inferior a los salarios mimos y reales (Cuadro 43). E!, 

to es debido a ~ue muchas personas trabajan en estos ru.bros por 

su cuenta y obtienen ingresos !nfimos. Por otro lado, esta dife

rencia e:p. la productividad habla de subocupaci6n o desooupaci6n 

apenas si disfrazada. 

De 1970 a 1974 los salarios m!n.imos y reales aumentaron algo 

1~ 
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menos que los costos, por lo que los aumentos salariales si fueron: 

realmente aumentos y no, como en Ooatzacoalcos, procesos inflaci~ 

narios que deterioran aún wts el poder adquisitivo del salario del 

trabajador. 

Una buena medida de lo que significa el monto del salario del 

trabajador, como ya se in.dic6 se obtiene al comparar éste con el 

costo de la vida. Una familia de cinco miembros podría vivir, en 

Puebla, con un gasto mínimo de $1,500.00 mensuales. Esta cifra 

incluye cuando menos tres rubros importantes: alimentaoi6n, renta 

de casa y gasto en transporte. Más de un tercio de las familias de 

Puebla obtienen y gastan menos de esta cifra (Cuadro 44), por lo 

que puede califioarseles de pobres y a la mitad de ellas, incluso, 

de pobres extremas (Esquema 9). Un tercio de las familias ganan 

alrededor de la cifra estimada o/ algo más, y gastan casi todo en 

alimentaoi6n, por lo que mantienen un precario equilibrio en su 

presupuesto familiar. Finalmente, una quinta parte de las familias 

obtienen lo suficiente como para destinar a la alimentación menos 

de dos tercios de sus ingreses, y a muchas de ellas adn les queda 

la mitad y más del ingreso para otros gastos. En esta precaria es -
cala de riqueza-pobreza (Esquema9), estas familias pueden ser coa, 

sideradas como ricas. 

Si se analiza la escala de riqueza-pobreza de la ciudad de 

Puebla, se veri que muestra a una poblaci6n predominantemente po

breo oon un precario equilibrio (subsistencia), y que no parece 

relacionarse oon la alta productividad de la mano de obra en la 

industria y en el comercio. Tal situaci6n parece ser simjlar a la 

nacional. Hay que desarrollar una política que no s6lo permita el 

incremento econ6mico, sino que incluya un mejor reparto de la ri-
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CUADRO Wo. 44 
Ingreso familiar 7 gasto enalimenta.oi6n. 

Puebla. 1974. 
so f&11iliar Gasto mensual en alimentaoi6n ('0980.8) 
.al (pesos) 'l'otal Menos 501;& 1001 1251 1751 2001 2501 . 3001 3501 4001 Se igno-

de 1000 a a a a a a a a ra 
t;OO 12'i0 1'i00 2000 ~a;oo 3000 3500 .tOOO ~ 

o- 500 ' . 12 12 . ' 

·1- 1 000 24 11 11 2 
·1- 1 250 36 1 27 4 3 1 
1- 1 500 48 1 32 10 2 3 
·1- 1 750 21 11 6 3 1 
1- 2 000 75 1 25 30 15 3 1 
11- 2 500 62 21 17 14. 4 6 
1-3000 59 1 12 19 16 7 3.. 1 
1- 3 500 34 4 5 15 6 3 1 
•1- 4 000 30 4 11 5 5 5 
·1- 5 000 28 ' 3 7 5 9 2 1 
·1- 6 000 24 1 1 3 6 8 4 1 
1- 8 000 8 1 1 3 2 1 
1-10 000 4 1 1 1 1 
1 :;mú 3 1 1 1 
-nora 15 1 4 5 1 4 

a 1 48, 28 1Ci0 107 q\ 32 'q 18 2 2 2 10 

tea linauesta directa. Puebla. 1974. 

.m•HASTA. 
~ DE SUS 
'SOS A. LA 
lfT!OIOB 

dDOS 
)S y D
~ sus 
IIJOS ·A. 
'l{EN'l'.A,.. 

"!ORA 

IBQUEM'J. 'No. 9 
Niveles de riquesa-pobre1a en 

Puebla. 

196 
EtTREMA POBREZA. . PAKILIAS ___ MBID_IA _____ (40.6~) 

SUB
SIS
TDJCI.A. 

176 

FAMILIAS 
(36.~ 

97 FAMILIAS 
~ (20.1~) 

-------- 99 FAMIIJAS 
(20.5~) 

.6 64 FAMIIJAS 
D>li 9 ----------- ( 1~.3~) 

RIQUEZA J'JMILIAS __ EX'l'REMA ____ (19.~) --------- . 

32 FAMII.US 
(6.6~) 

15 FAMILIAS 

;es !laouesta Mreota. Puebla. 1974. 

-
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queza. Este mejor reparto de la riqueza debe implicar no sólo sa- • 

larios acordes al costo de la vida, sino también prestaciones so

ciales y seguridad en el empleo, de tal manera que sea operante un~ 

política demográfica que permita controlar la migraci6n rural-ur

bana y el crecimiento natural en las urbes, mediante el control 

natal. 

4.5.1. Comentarios. 

1) La industria, el comercio y los servicios son los princi

pales ru.bros econ6micos de la ciudad de Puebla, tanto por el pro

ducto bruto, como por la poblaci6n ocupada. 

2) Hay cerca de 800 empresas industriales en Puebla, más del 

40% en de la rama textil y s6lo el 10% corresponde a la industria 

básica y pesada (automotriz, hierro y acero y qu:!mica y sus deri

vados). El 58.6% del PB (producto bruto) procede de la industria, 

que ocupa alrededor del 36.7% de la PEA. 

3) El comercio proporciona el 34.8% del PB y ocupa el 14.9% 

de la PEA. Los rubros principales son la venta de insumos indus

triales, de equipo de t~sporte y refacciones y de insumos agrí

colas. Hay una red comercial extensa que asegura el abasto urbano. 

4) El 31.2% de la PEA poblana se dedica a los servicios, que 

aportan el 6.2% del PB de la ciudad estudiada. Dentro del campo 

de los servicios, los empleados del gobierno ocupan un papel im

portante, ya que la ciudad es sede del gobierno estatal, del mun,! 

cipal y en la misma hay oficinas de casi todas las secretarías de 
,.. 

Estado y de algunas de laa empresas descentralizadas. 

5) La productividad en la industria y en el comercio es alta, 

no aaí en los servicios y en la agricultura. Sin embargo, el sal!_ 

rio mínimo legal y el salario real no corresponden a tal product! 
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vfdad, por lo que es necesario que dos y más personas trabajen P!. 

ra mantener una familia. 

6) Hay fuertes .conflictos de clase en la ciudad de Puebla. 

·1) Hay grandes diferencias económicas en la poblaci6n de la 

ciudad, pero el 40% puede calificarse como pobre y cerca del 20% 

como "rica". La escala de riqueza-pobreza de la ciudad de Pu.eQJ.a 

parece ser similar a la nacional. 

Resulta difícil, en principio, detectar la dependencia econ§. 

mica analizando s6lo aspectos parciales, pero en Puebla algo se 

puede captar, sobre todo alrededor de .la industria y el comercio. 

Como ya se indic6 (Apartado 4.2} el tipo de industria poblana ha 

correspondide> siempre· a las etapas del capitalismo dependiente ll.@. 

cional. Ultiniamente se ha modernizado por influencia de las com~ -
fiias trananacionales que a partir de un mercado estructurado de!. 

de el exterior encontraron conveniente instalar plantas en la per! 

feria, en este caso en Puebla, no s6lo para el mercado local (como 

es el caso de la :mdustrializaci6n por substitucicm), sino .b,si

camente destinado al mercado internacional dependiente. Tal es el 

caso de la industria automotriz aseI;Ltada en Pu.ebl.$·, o l.$ referen

te a la produccicSn de fibras sint,ticas,, entre otras •. El comercio 

más iinpórt~te de Puebla gira alrededor de la industria, aún cuaB_ 

do hay tambitm el adecuado J)ara una ciudad como Pu.ebl• e inclu~o 

hasta da servici·o a toda la región. Pu.ebla e~ una metr6poli de 1i!, 

mafio medio de un país dependiente y su industria y su comercio el!, 

ramente lo. reflejan. 
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~.6. Los ·procesos socio-oultu.rales y político-administrativos 

en Pu.ebla. 

4.6.1. Política y Gobierno en Pu.ebla. 

Pu.ebla, desde su fundaci6n, ha sido sede de gobierno, primero 

del gobierno espafiol local para el control de una gran regi6n, de! 

pu,s también del gobierno religioso y posteriormente del estatal. 

En la ciudad los funcionarios públicos y los religiosos se han me!_ 

olado con los comerciantes, los dueños de ranchos y haciendas y 

modernamente tambi~n con los industriales y con los banqueros. En 

Puebla están las oficinas y los centros de decisi6n del gobiemo 

estatal y del municipal, así como oficinas del gobierno federal. 

En la ciudad estudiada, además del gobiemo civil y del cen

tro de toma de decisiones político-administrativas, se focaliza el 

gobierno religioso de una extensa regi6n y, a nivel nacional, es 

también un importante centro de toma de deciai6n religioso. El g,2 

biemo estatal y local están controlados por el PRI, el partido 

político oficial, que en los años reciente a.a mostrado tendencias 

de centro-izquierda, mientras que el gobierno religioso poblano, 

estructurado alrededor del obispo cat6lico titular de Puebla, ha 

dado claras muestras de un conservadurismo que a ratos se antoja 

hasta medieval. Existen en Puebla 58 iglesias católicas y 18 inst! 

tuciones religiosas dependientes del obispado, que van desde aqu~ 

llas que se dedican a la caridad organizada, hasta las que tratan 

de la orientaci6n política e ideol6gica de la poblaci6n. 

La ciudad de Puebla es tam.bimi la sede de la 25 Zona Militar, 

donde están el 26 Batall6n de Infantería y el Escuadr6n 101 de A

viaoi6n militar. 

En la d,cada de los 1 50 y primera mitad de los 160, además de 

los organismos de poder anteriores, había un grupo financiero im-· 

:portante, el "Grupo Puebla", que lleg6 a tener gran poder político 



27 ... / ..... 

(en t,rminos de negociaci6n econ6mica·) e influencia en loa centros 

de decisi6n no s6lo de la ciudad estudiada y de su Estado, sino 

también en el ámbito nacional, en la ciudad de M4xioo. El "Grupo· 

Puebla" se asocia con capital local (industrializacidn por substi -
tuci6n), con un sistema bancario nacional, con una red de pU.blio!. 

ciones (peri6dicos, revistas, etc.), con un consorcio de radio y 

televisi6n, etc. Este grµ.po financiero taJnbi& se asocia con ca

pital azucarero y, parad6'3icamente., no se asocia con el oapi tal 

te:x:tilero tradicional- de la.ciudad, ni con el clero. 

El.gobierno poblano se ve sumamente presionado por los dive3: 

sos grupos de presión que operan en la oiudada los cat6licos y otros 

grupos de extrema derecha; los estudiantes y los campesinos ( a 

trav,s de la CCI democrática), tal'lto cada uno por su. lado como en 

coaliciones obrero-campesino-estu.diantiles, como por los gru.pos 

e .. con6micos, tanto organizados· como en consorcios. 

La ciudad de Puebla y específicamente el Zocalo, son el ese!. 

nario de las luchas de clase 7 de las luchas demOQrtlticas de los 

grupos anteriores, tanto entre s!, como. de alguno de ellos en .CO!l, 

tra del gobiemo. Sia embargo, buena parte de la poblaci6n angel,2 

poli tana permanece a·jena a esta lll:c~, si. son obreros, pacífica

mente dentro de sus sindicatos. oficiales; si son comerciantes en 

pequef1o,. con toda cJlma dentro de sus UJ:iiones; si soa estudiantes, 

faltando a clases antes que tomar una posicicm ¡Son el s:!ntoma ds 

claro de los largos afios de despolitizaoi6n nacional! 

En la eneuesta de 1974 se encontr6 que el 90.9" de la pobla

oidn analizadano tenia-ninguna participaci6n pol:Ctiea;de .Sstos,un 

35.1% eran menores y el resto eran adultos (trabajadores, mujeres 

'i estudiantes) 9.ue no participaban pol!ticamente. E1 9.17' de la 
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población que deolar6 tener alguna actividad pol!tica .se distribu!. 

as!1 6.41' en el PRI, e.81' en el PAN, Oo8% en sindicatos de obreros 

y de burócratas pertenecientes a las federaciones oficialest y el 

1.11' restante se divid!a entre los estudiantiles "Comités de Lucha 

hasta la participaci6n en sindicatos y uniones campesinas (COI por 

ejemplo) de oposici6n. 

El tipo de participaci6n política es precario por demás, el 

4.5% de los del PRI son s6lo miembros y un 1.1% simplemente simp!. 

tizantes, y s6lo .el 0~8" asisten a reuniones pri!stioas y tienen 

alguna otra actividad política. En contraste, del 1.1" que milita 

en la oposici6n el 0.9% tenta actividades políticas que iban des

de la asistencia a juntas y reuniones ha·sta la participaci6n per

sonal en campañas diversas ( stvolanteo", "pintas", juntar dinero, 

etc.). Al cruzar la informaci6n sobre religiosidad (tiempo, dine

ro y esfuerzo que loa feligreses dedican al culto), con la parti

cipaci6n política, no se encuentra asociac16n algm:La, sino que al 

contrario, aquellos que tienen una participaci6n activa en reli

gicm (dan dinero extra, van a misa con mayor frecuencia que una 

vez a la semana y pertenecen a cofrad:Cas o asociaciones cristia

nas) nada tienen que ver con los que tienen una participaci6n ac

tiva en política, sea 4sta del PRI o de la oposicidu·. 

Por otro lado, hay que in4icar que el 89.9% de la poblaci6n 

estudiada se declar6 cat6lica, y de ,stos s6lo el 2.6% tenia una 

religiosidad media y alta, es decir, que su práctica religiosa iba 

más allá de lo ordinario. El 2.5% de los encuestados eran protes

tantes, un 1% no ten:!an religi6n alguna, y el resto se divid!a 

entre un 3.2~ que no contestó y una serie de sectas religiosas pro -
testantes (adventistas, metodistas, aleluyas, menonitas, de la 
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Iglesia· verdadera de Cristo, etc.}. La fama de ciudad cat6lica que 

la conseja popular atribuye a Puebla no. se justifica con los da

tos de la encuesta. Al parecer hay mAs participaci6n activa en po -
l!tioa que re·11giosidad media o al·ta. 

La vida política de la ciudad se desenvuelve a través de la 

lucha de clases en los sindicatos independientes, en las invasio

nes ilegales de tierras por los campesinos, y, sobre todo, por la 

lucha de los diversos grupos de presi6n tanto entre sí como con y 
, 

en contra del gobierno, segdn el gru.po. Entre los gru.pos de pres16n 

dos han destacado: los estudiantes y sus coaliciones, y el "Gru.po 

Puebla". El clero, aliado al capital tradicional de la ciudad, ha 

perdí-do su sig:nificaci6n política, pero todavía hay es un impor

·tante grupo de presi6n. 

4.6 .• 2. Cultura y Sociedad en Pu.ebla. 

4.6.2.1. Los Grupos Sociales en Puebla. 

En la ciudad de Puebla hay diversos grupos sociales que se han 

estructurado alrededor de varios complejos sociales y econ6micos'• 

Se tratar, de la divisi6n de la poblaci6n a partir de dos crite

rios b,sioos: cultura, y poder político. Algunos de los grupos 

resultan tes coinciden entre s!, pero otros son opU;estos y se nie·

gan mutuamente. 

Culturalmente la poblaci6n se divide en ind!genas, omapesinos 

(ambos grupos como resultado de la migrao16n rural-urbana), "_gente 

del pueblo'', "gente educada", "gente decente" que forma la "buena 

o alta sociedad" poblana y un amorfo grupo de gente de fuera de la 

ciudad y que ha llegado a ella a ocupar ciertos cargos de importan -
cia en la gobiemo, en la universidad, en las industrias o en el 

comercio. Los indÍgenas y los campesinos, a diferencia de los zapo -



tecos del Istmo en Coatzacoalcos, pronto se in ·tegran ( o al menos 

lo intentan) a la cultura popular poblana. Ocupan las áreas aled!_ 

ñas de ia ciudad y las colonias tipo ciudad perdida de las hondo

nadas del noroeste de la urbe estudiada o las ~ue se encuentran 

hacia el oeste. 

La ºgen te del pueblo" está formad.a por las masas populares de 

la ciudad, que se caracterizan por tener una cultura urbana, y se 

diferencian de la 11gente educada" por ser más abiertos. Los "edu

cados" son más conservadores, cat6licos, muchos son profesionis

tas, subprofesionistas o comerciantes, intentan mandar más tiempo 

los hijos a la escuela y no quieren meterse en problemas políticos, 

estudiantiles o de sindicatos. Hay una tradicional burguesía po

blana, que forma el grupo de la "gente decente .. , cuyos hechos so

ciales, ideas, vestidos, casas, etc. son motivo de noticia en los 

peri6dicos locales. Antes vivían en el centro de la ciudad, pero 

ahora viven en las colonias residenciales y algunas familias tie

nen, además, casas en México, en Acapulco y en otras partes. Mu

chos de loa recim llegados que van a ocupar posiciones claves en 

el gobierno, en la industria o en el comercio intentan introducir -
se en el grupo de "la alta sociedad" poblana, pero no les es posi -
ble, debido a lo cerrado y tradicional del grupo. 

Patrones culturales distintos, formas exclusivos de conducta, 

lugares diferentes de residencia y de interacci6n social y, can 

frecuencia, hasta un tipo físico distinto, separa a los diversos 

grupos culturales y hace notE>ria tal separaci6n. 

En relación al poder político, se pueden identificar los si

guientes grupos: los políticos "decentes", que ;;3on los políticos 

oficiales, pertenecientes al PIU; las cámaras industriales y de 
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comercio (la iniciativa privad.a organizada para la defensa de sus 

.interese.a), ,los "estudiantes y los revoltosos" que de acuerdo con 

la opini6n de los dos grupos anteriores, 11 s6lo se dedican a causar 

problemas". En este Último grupo se incluye a los pol!ticos de op.2, 

sici6n de izquierda ( dirigentes sindicales y campesinos que no e!_ 

tán dentro de las fede:r:'aciones y cent:t".ales oficiales) y a todos 

aquello~. que de alguna manera cuestionan al sistema. Los oonserv!. 

dores forman.un grupo político que se d:;i.atingu.e no tanto por su a.2, 

tividad, sino por su pasividad, por no dejar hacer nada ni ·inten

tar ellos hacer algo. Este grupo se relaciona e identifica con la 

"gente e.ducada". Finalmente, la mayor:ía de la poblaci6n forma la 

"masa", que tan pronto asiste a una concentraci6n priístá, como. va 

a misa, o ayuda econ6micamente a los estudiantes, todo depende de 

en q1:1.é momento y de qui,n la haya presionado o chantajeado :moral

mente para hacer algo o apoyar a alguien. 

A los conjuntos de grupos anteriores hay que agregar otros: 

los que se han estructurado alrededor de su poder adquisitivo en 1 

una escala de riqueza-pobreza. La complejidad social que da la 

interacci6n de los grupos anteriores oculta la existencia, las 

fricciones y buena parte de las características de las clases·so

ciales ~e la ciudad estudiada. El proletariado puede encontrarse 

formando parte de diversos grupos; con intereses bien distintos, 

que desvían su conciencia de clase. Sin embargo, buena parte de las 

relaciones sociales, de los conflictos econ6mioos y políticos que 

se dan en la ciudad s6lo pueden entenderse en relaci6n a la lucha 

de clase, y se podría explicar así, por ejemplo, el cuestionami~ 

to estudiantil sin la contradicci6n de provenir ~stos en su mayo-

r:!a del grupo de "la gente educada", que en apariencia nada tiene 
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que ver con los obreros y campesinos, con los que los estudiantes 

se sienten identificados y cuyas banderas portan. 

4.6.2.2. La familia. 

En la ciudad de Puebla hay más de cien mil familias y podría 

calcularse que alrededor de dos tercios de ellas están formadas 

por nativos de la urbe, mientras que en el resto de los casos hay 

uno o varios miembros de fuera de la ciudad. 3in embargo, casi t.2, 

das las familias poblanas son del tipo urbano (Cfr. apartado 3.6.2 

con respecto a las diferencias entre la familia rural y la urbana) 

En 1970 el promedio de miembros por familia en Puebla fue de 

5 personas. Al parecer hay una tendencia a la reducci6n en la fa

milia, ya que en 1960 el promedio fue mayor, de 5.42, y en 1974 

fue menor, de 4.83 (Cuadro 45). Además, en 1970 se presenta la tea, 

dencia a familias de 2,3 y 4 miembros mayoritariamente, mientras 

que en la d~cada anterior la tendencia fue al predominio de fami

lias de 3,4 y 5 miembros, tendencia que se repite sorpresivamente 

para 1974 (Cuadro 45). 

La familia poblana es algo más pequefia que la familia prome

dio del paia. Como familia urbana es una unidad de consumo, autá~ 

qu.ica y que, a la vez, depende del equipamiento y de la organiza

ci6n social urbana para su supervivienoia (escuelas, mercados, etc 

Parece haber una tendencia a disminuir en tama.fio, lo que tal vez 

se relacione tant·o con las condiciones de vida (seguridad en el tz: 
bajo, prestaciones que incluyen pensiones, servicio m~dico, etc.), 

como con el control de la natalidad. 

Al analizar el número de miembros por familia, resalta un d~ 

to interesante: en 1960 las personas solas {que hipotéticamente 

podrían considerarse como familias de 1 solo miembro) representa-



Poblac:l.611 Penonas 
FmlWI total solas 

1960 29T 257 3 979 
1970 532 744 13 209-
1974 2 285 12 

---------- . ··--·- --

Nwaaro de 
familias 

54 116 
103 897 

471 

CUADRO 1'o. 45 
ftmero de miembros por familia 

Puebla. 1960-1974. 
De 2 miea .De 3 ai• De 4 lli.9.9 .De 5 mi8,! 

bros - bros - broa broa 

7 125 7 859 8 196 8 518 
17 695. 17 383 16 110 14 131 

39 85 116 88 

ll'aentes1 Censos de Población. Pllebla. 1960 7 1970. 
Encuesta directa. Pllebla. 1974• 

Pobl~i6n· 
__ , 

-- de - .. 

total f'amiU.ae . 

1960 
'l'otal ?97 257 54 116 
Hombres 140 473 
Vujerea 156-784 

1970 
To"al 532 744 103 897 
Hombree 257 953 
Mujeres 714 791 

1Q74 
Total 2 285 483 
Boabrea 1 115 
Mujerea 1 170 

.. . . 

CU.ADRO No. 46 
J'amilia·7 parentesco en Puebla. 

1960-1974 
Pera~áa Jfllea de e- o 

º;~~ solas f'Slllilia 

3 979 54 116 43 O<Y7 
2 043 45 ·748 716 
1 936 8 )68 42 291 

13 209 103. 897 80 216 
7 174 84 240 421 
6 035 19 657 79 795 

12 471 372 
7 403 3 

' 68 369 

l'uentest Oensoa de Poblaci6n. Pu.ebla.· 1~60 y 1970. 
'9:n.oueata directa. Puebla. 1974. 

De~ mi•.! 
broa 

6 767 
12 320 

67 

Rijos 

152 048 
76 418 
75 630 

301 692 
155 478 
146 214 

1 281 
648 
633 

l>e 7 mieJI De 8 miem De 9 7 
broa - - máa llie,! broa 

broa 

5 366 3 994 6 291 
8 916 6 761 10 581 

33 16 27 

Otros Parien Sirri.entea 7 -·tea a:rrimad.os 

33 981 10 126 
12 885 2 663 
21 096 7 463 

24 469 9 261 
9 105 1 535 

15 364 7 726 

118 31 
39 15 
79 16 

Promedio 
de miem-
broa por 
familia 

5.42 
5.00 
4.83 

N 
-3 
~ 
• 
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ban el 7.3% de las familias; en 1970 fueron el 12.7% y en 1974 el 

2.5~ (Cuadros 45 y 46). Las cifras y proporciones para 1960 y 1970 

parecen altas, más de lo que es de esperarse de una ciudad como 

Puebla en la que podrían encontrarse estudiantes viviendo solos. Ec 

1974 la proporci6n es menor. En este aspecto, no parece que haya 

bajado tal proporci6n, si.no que en la encuesta se consider6 al 

grupo domástico como la familia y despu6s se analiz6 la composi

ci6n parentescal de ella. Se puede suponer que los censos no re

flejan la realidad en este aspecto y que la familia de un s6lo 

miembro, en consecuencia, no tiende ni a decrecer ni a aumentar en i 

proporci6n. 

En 1974 se encontr6 que el 14o3% de las familias tenían co

mo jefe a una mujer. Las cifras y proporciones fueron mayores para 

1960 y 1970 (Cuadro 46), por lo que se podría considerar que entre 

el 14 y el 18% de las familias poblanas tienen como jefe a una m~ 

jer. Esta proporci6n es alta y, al igu.al que en Coatzacoalcos, h!, 

ce palpable un grave problema social, el de la madre sin compañe

ro que tiene que enfrentarse al sostenimiento familiar, a la edu

caei6n de los hijos y a todas las responsabilidades familiares sin 

gran a3Uda del grupo social, ya que no existe tampoco en Pu.ebla 

una infraestructura urbana al respecto. 

Casi dos tercios de las familias poblanas son del tipo nucleal 

(Esquema 10) y gran parte de ellas están todavía en la edad de l"!. 

productividad (Cuadro 32). El 23.4% corresponde al tipo de familia 

nuclear incompleta, es decir, en las que falta uno de los miembros 

claves: el padre o la madre • .En Puebla, en casi el 21%, faltaba el 

padre. Por otro lado, la proporci6n de familias nucleares más uno 

o dos parientes es menor, 9.3% (Esquema 10 y Cu.adro 32). En total, 



NUCLEAR 
(62.7'-> 

NUCLEAff MAS UNO O 
DOS PMhENTES (9.31.) 

• 
h' 

··= 

ESQUEMA Nº10 
ESTRUCTURA FAMILIAR EN PUEBLA, t974 

NUCLEAR INCOMPLETA (23.4\) 

EXTE1'4SA MAlRILINEAL (O.~ 

ClAVE: 

KOMlfH!. 
MÚ.Jd. 
EG(J (A PAlftR DE QUIEN 
SE ·CIJDltA EL PARENTESCO) • 

? SE ac;N()M, 

PUENTE: ENCUESTA DIRECTA PUEBLA 1974 
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el 95.4% de las familias poblanas son del tipo nuclear, y en gran 

parte de ellas no falta un miembro clave, ni hay parientes de más 

En este aspecto, la familia poblana muestra gran estabilidad, y~ 

lo en la cuarta parte de los casos habría problemas sociales (23. 

de familias tipo nuclear incompletas. Esquema 10). 

La familia extensa es casi inexistente en la ciudad de Puebl~ 

1.2% (Esquema 10), y gran parte de ellas son incompletas. Se su

pone que la familia extensa se liga más con lo rural que con lo 

urbano, por lo que en una ciudad como Puebla es de esperarse es

ta baja proporci6n de familias extensas • 

.En la organización familiar de Puebla llama la atenci6n la 

alta proporci6n de familias incompletas, 24.4% (23.4% de nuclear 

incompleta, más 1.0% de extensas incompletas. Cuadro 32 y Esque

ma 10). A éstas habría que sumar un 3% más que corresponde a las 

personas que viven solas y a los casos de grupos domésticos que no 

configuran familias, o sea, grupos de personas que viven juntas 

sin tener parentesco alguno (se trata de estudiantes que han al

quilado un departamento juntos. Cuadro 32). En total, algo más 

del 27% de las familias poblanas tienen problemas de desorganiza

ci6n y de desintegraci6n familiar (Cfr. apartado 3.6.2.2. con re~ 

pecto a los conceptos de desorganizaci6n y de desintegraci6n fa

miliar). Esta situ.aci6n parece ser un resultado de la vida en la 

urbe, y habría que tomar este tipo de familias como característi

cas de la ciudad. 

Los casos de madres sin com:pafiero (madres solteras y esposas 

abandonadas) abarcan a casi el 21% de las familias poblanas estu

diadas. ~ata proporci6n, por comparaci6n con los datos censales, 

parece ser válida para toda la poblaci6n de la ciudad (Cuadros 32 



281. 

Y 46 Y Esquema 10). Las madres- sin c,ompañero constituyen tal vez 

el problema social más grave de la ciudad, y habría que pensar en 

una in:t'raeetructura urbana que ayude a esta mujer...madre a solucia__ 

nar sus problemas domésticos y de educaci6n de los hijos, a la 

vez que trabaja para el sustento familiar. La infraestructura ur

bana debe comprender guarderías infantiles, 'escuelas primarias, 

lavanderías comunales, cocinas populares con venta de alimentos 

prepara(los a· muy bajos precios, etc., de tal manera que sea posi

ble la vid.a plena de estas mujeres y sus familias dentro de la 

ciudad. 

4.6.3. Comentarios. 

1) La ciudad de Pu.ebla fu.e fundada como sede de gobierno y ta, 

davía lo es. Es y ha sido siempre un importante centro de toJQa de 

decisiones en varios campos: pol!tico, religioso, financiero y_ ·m! 

litar. 

2) En la ciudad de Puebla hay varias fuerzas político~dmini.! 

trativas operando. Las principales son los poderes federales, los 

esta.tales y los municipales, junto -a gru¡>os financieros como el 

"Grupo Puebla y, en foma cada vez menos importante, el clero. 

J) Hay adeiús varios grupos de presi6n, tales como los estu

diantes, los campesinos, los obreros y las coaliciones entre to

dos estos, que_ cuestionan al gobierno y continuamente le pi.den 

cambios revolucionarios. Hay tambis gru.pos de presi6n de de~echa 

que piden que la situaci6n oontinue igual, o que apenas si se re~licen 

los indispensables; tales gru.pos pueden encontrarse alrededor 

de la iniciativa privada organizada para la defensa de sus inte?'!, 

ses (Oibiaras de comercio, de industriales, etc.) o de las asociacia_ 

nes oat6licas. 
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4) S6lo el 9% de la poblaci6n analizada tenia alguna parti

cipaci6n política. De éstos, el 6.4% estaba afiliado al PRI y un 

1.1% pertenecía a los gru.pos de oposici6n. Llama la atenci6n el 

no haber encontrado, como en Coatzacoalcos, partiaos polÍticos lS 

cales, sino que los grupos de oposición estaban relacionados con 

la oposici6n nacional. 

5) En Puebla hay diversos grupos sociales. Se distinguen aqu 

llos que se estructuran alrededor de la lucha política y aquellos 

otros que tienen que ver con las diferencias cul tu.J:·ales. A ~stos 

hay que sumar los resultantes de la Q.ivisi6n entre ricos-pobres. 

Las clases sociales se ven enmascaradas en esta forma, y muchas d, 

sus luchas se ven encauzadas o matizadas por la existencia de los 

grupos anteriores y por lo poco aparente de la estructura de cla

ses, lo que da contradicciones poco explicables. 

6) Hay una separaci6n social, cultural, espacial y hasta de 

tipo físico de los grupos sociales en Pu.ebla. 

7) La vida política de· la ciudad se desarrolla alrededor de 

la lucha de clases, pero ésta es difícil de distinguir entre la 

maraña de las relaciones y coní'lictos de los diversos grupos so

ciales de la ciudad. 

8) En la ciudad estudiada hay más de 100,000 familias, que 

tienen un promedio de 5 miembros por familia. 

9) La estructura familiar en Puebla es poco variada. Dos ter -
cios son nucleares y j'Wlto a las nucleares incompletas y a las qu 

tienen wio o dos parientes más, dan alrededor del 95~~ del total 

de familias de la ciudad estudiada. 

10) Llama la atenci6n la alta proporci6n de fanúlias incom-

pletas, de familias de un s6lo miembros y de grupos domésticos e, 
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puestos de. J.)érsonaa que no guardan parentesco entre si. Así pues, 

en t.otal más del 27% de las familias poblanas tienen Ptoblemas de 

des·organizaói6n y de desintegraci6n familiar, ya que falta uno de 

los miembros claves. 

11) En más del 21% el miembro clave que falta es el padre, lo 

c¡ue trae a:parejado problemas sociales. tanto para la mujer como P!!. 

ra la familia y para la sooiedao.. No se cuenta en Pu.ebla con una 

infraestructura urbana que ayude a sol~cionar este tipo de probl!, 

mas. 

La ciudad de Pu.ebla muestra una organizaci6n social muy urb!!. 

na, en la que la lucha política, a través de los 6rganos de poder 

y de los gr,u.p9s de presi6n, se me.zcla Qon los encontrados in tere-
·)•:~: . 
,' 

ses de ·1os diversos gru.poe de otro tipo que la estructura angelo-

poli tana pe:rmi te. La. lucha de clases, que existe en la ciudad y se 

manifiesta en frecuentes estallidQs, se ve enmascarada y enoaU;Za-. 

da por los aspectos anteriores. Sin embargo, la explicaci6n: de m:!!: 

chos de los he·chos políticos, econ6mioos y sociales poblanos, so

bre todo en sus conflictos y co~~radicoiones, s6lo puede entende~ 

se en el marco de la lucha de clases. Pu.ebla, en· este aspecto, es 

una metr6poli que refleja la estructura y la probledtica·nacional. 



.2.! - OAXACA, U.NA CIUDAD MERCAIO. 

5.1. Introducci6n. 

La ciudad de Oaxaca se looaliza a 550 Km. al sureste de la 

ciudad de i',féxico. Es la ciudad capital del Estado del mismo nombr 

Esta situada en un valle, junto al río Atoyac, al pie üe los ce

rros de Monte Albán y de San Felipe del Agua (Cfr. Mapas 1 y 10). 

Oaxaca fué fundada por los españoles, no una sino varias ve -
ces. Después es·t;uvo dividida entre los funcionarios reales quiene 

le llamaban Antequera, y los del conquistador español Hernán Cor

táa, Marqu6s del Valle. La ciudad española se funda sobre un pequ! 

ño asentamiento indígena, Huexyi!!!C'.a~ y, al igual que otras ciuda

des españolas de la época, tenía funciones múltiples. Para el rey 

controlar, pacificar y cobrar los tribu~os de una importante re

gi6n za1Joteca y mixteca; controlar el paso de mercaderías y viaj~ 

ros de Nueva España a Guatemala y viceversa y organizar y contro

lar la actividad minera de las sierras cercanasf y para el Márqué, 

del Valle servía de cabecera administrativa para la Alcaldía Mayol 

de las Cuatro Villas del I~~rquesado del Valle (Cfr. r~i:apa 10). 

Junto a los ~obladores espanoles, sobre todo en la parte del 

Marqués del Valle, se asientan grupos indígenas, de tal forma que 

pronto es una ciudad espaftola estrangulada por un cinturón de ase; 

tamientos indígenas, cada uno de ellos con sus repúblicas bien o,:: 

ganizadas y estructuradas y con privilegios distintos, según fue

sen gente del marquesado o del corregimiento. 

Siguiendo la t6nica de la época, Oaxaca del Rey se reserva lb 

exclusividad comercial de ciertos :productos, y con ayuda de ésto : 



\ ' A: PUEBLA) 

\ 
\ 
\ 

I 

/ 
NAC4LTEPEC ! 

- 1 
1 

/ 
; 

/ .. -
. A: CD. ~XICO 

\ 
OLA CAR,ONERA 

-1 
1 --_ _.J 

--
.- l . ---·--------------

" '" 

A~ ACAPULCO ,- • -·, ZAACHILA 

"'-., I ! / 
,,; .. -- L _/ e::· . ..- -
~ ./ ¡----

ZIMATLAN DE ALVAREZ 
' 

'"" L _____ , 
- " 

' \ 
\ 

GRUTAS DE \Q: .... 
S.SEBASTIAN \ • .::.· . 

SN. MIGUEL SOLA 
DE VEGA 

I 

/ 
' 

; 

,, 

r 

I 

/ 
' ' I 

I ,' , 
f 
1 ;,()CAPULALPAN ~.-· 
:o :ÍXTLAN 

A:Mt:AIOA 

--·-· 

TEOllTLAN GIL 
A VAL.l.E , 

i TLACOCK . 

1 

~. COYOTEPEC 
. ---", , .. 

'--·--... -, 
( 
' 
\ 
\ 
1 -, ' \ 

\.__ ---___:.:_~ l 
\ . 

10 . M·APA .... 

OAXACA y su 
.Gl'Ol'I 

A~ PUERTO ¡-'-· -
ESCONDIDO, 

M. NOLASCO 197& 
! ROJANO H. Dl8UJ0,,1. · · · · ··· · 

k.PUERTO 
ESCONDIDO 

A:~OCHUTLA 
' 
I 



285. 

de su privilegiada situaci6n de dominaci6n colonia~, pronto acap!_ 

ra el comercio regional y se hace la ciudad central a partir de la 

cual se realiza el comercio en lllla gran regi6n (del este de GuerT!_ 

ro al oeste de Guatemala), y con un sistema bien organizado de mef. 

cados, que permite, entre otras cosas, establecer y conservar ha!, 

ta nuestros días una dom.inaci6n econ6mica de la poblaci6n indíge-

na. 

En el siglo XIX, al igual que lo acont·ecido en otras ciudades 

importantes del país, Oaxaca es sitiada varias veces, sufriendo 

las consecuencias materiales de ello. En el segundo tercio de este 

siglo, un joven político local destaca, pasa a la ciudad de M&xi

co y ocupa, después de varias peripecias, la presidencia del pa!s: 

Benito Juárez. A su muerte, en 1872, la ciudad recibe el nombre de 

Oaxaca de Ju~rez, nombre que conserva hasta la actualidad. 

La característica de Oaxaca, desde su fundaci6n, es su pobla -
ci6n española rodeada de indígenas, a los que controla y domina a 

trav~a del sistema· de mercados. Oaxaca de nuestros d!as, además de 

su tra.dicional sistema de mercados, ha agregado otras ocupaciones 

importantes, como cierta industria de alimentos, de artesanías y 

sobre ·t;odo una pr6spera actividad turística alrededor de los atra.s:, 

tivos indígenas, tanto prehisp,nicos como modernos. 

Oaxaca, desde su fundaci6n, ha vivido y properado en y a tr!, 

v,a de su poblaci~n indígena, a la que domina y explota. 

5.2. Antecedentes Hist6ricos. 

En 1521 Francisco de Orozco, enviado por el conquistador Cor -
tés, toma la localidad indígena de Huexyácac, aldea de poca im-
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portanc.i.a :i:und.ud.a hacia 1486 y1or zapotecas entre las ciudades de 

~üi..lClliLJ y i.:i tla y sl l;ie del cerro donde fde ase11taba una vieja 

ciu.dad za1)01ieca, 11Ionte .Albán, utilizada en tal época co,;;o cemont~ 

rio y san"tuario por los mixtecos (Martínez Gracida, F 188e. Piña 

Cüán, lt. 1962). 

:b'rancisco de Orozco funda sobre Jiuexyácac uno ciuclad de es

pr.:fioles, que al a.io sit.ru.iente, 1522, es desalojuda por el conqui! 

tadcr )ortén. Juan U~de.i:lo y Ifornándo de Badajoz vuelven a fundar 

o tr:.:: cindnct, :JegurtJ de la Fron ~er1:.1, ese misrno a ... i.o de 1522, que nu! 

v::u:1en ~e, en 1 ?24, es desulojsda por Cortés ( García C-ranados 11. y 

1. LcG:r:egor, 1933. García CubDs, ; .• 1892. r.iUTGu:Ca, J.tl., 1861), 

uien veía a Huexyácac como parte de lo 1.¿_ue habría de constituir 

o,t seüorío, el J•,Iarq,iesado del Vnlle. Liversos sucesos ( el fracaso 

del viaje a lnn :~ibuerus a.e 1524 a 1526, el establecimiento de la 

Ji.uuiencia con la consiguiente pérdida de poder de Cortés, de 1527 

a 1531, e te.) _per11li ten que ciertos espaúol'3s enemigos de Cor·~~s 

o b ~,:.;Jl:_; .. a1 u.e Jarlou V, en 1526, una cédula que permite la fundaci6r 

é:.e lu ciudad, coH el nombre de Antequera, lo que üace íiualm.en te 

Nuuo ue .creado en 1528. Al afío oiguiente, 1529, Ju.an J·elácz de 

Ue1·rio 1,raza a corüel la ciudad J reparte solores ( Gar·cía 0ubas, 

op. cit. Garc:!a Grun:.1dou, op. cit.) o tal vez, se6-ún otros nuto

re::.l, fué .i~lo1wo García Bravo el que traz6 la ciudad (Porrua, 1964) 

J •oco tiem:,-.o d.eGpués, uin embarGo, Uortés logró que ne recon.2, 

ciera ;:i la looaliduú india, üax:uca, como parte de su mnr,luesado, 

e iriutal6 uhi la cabecera de Las 0uatro Villas. J1sí. la ciudad qu~ 

d6 üiviuid::t entre •1u1te,tll1.;ra, para los espaáoles, y Oaxaca üel iua.!: 
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qu~s, para los indios. Graves inconvenientes acarreaba ieste mal 
1 

arreglo, y casi hasta la segunda dicada del siglo sigu.~ente duran 
1 

las hostilidades entre autoridades y habitan tes de amb~s sectores. 
1 

En 1528 llegan a la ciudad los primeros dominicos~ y para t529 

ellos y parte del clero secular que habia arribado anteriormente, 

reciben solares para la construcci6n de iglesias y conventos • .En 

1535 Antequera es elegida para sede episcopal del Obispado del mi!, 

mo nombre, y es desde esta ciudad que se inicia y administ~ la t!, 

rea catequizadora entre los indígenas zapoteoos y mixteeos(l). 

En Antequera y en Oaxaoa, al igual que en otras partea, el 

clero secular y las 6rdenes religiosas con frecuencia recibían tq 

bién ciertos derechos señoriales (AGN. RM. v. 1, E.125, 126, 169, 

340, etc. García Granados, op. cit. Orozco y Berra, op. oit.), que 

los hacían duefios de haciendas, de predios urbanos 1 con derecho 

al repartimiento de mano de obra indígena. 

Se separan y ¡Jlanean sela:res para los edificios públicos of!, 

ciales y para la catedral, que se pone bajo la advocaci6n de Sta. 

María de la Asunci6n,en 1610 (García Granados, op. cit. Murguía, 

op. cit.) 

Antequera pronto se convierte no s6lo en la ciudad de ad.minie -
traci6n civil y religiosa, sino tambitm en la sede de los sefiores 

encomenderos, como Pedro de Maya, Pedro de Dllrán o el conquistador 

Hernando de Aguilar (AGN. l\!R. v. 1, E. 340 y E. 439, v. 3, E.418), 

el lugar donde viven los hacendados y rancheros espafioles (AGN • . 
MR. v. 2, E. 750 y v. 15, f. 120) y hasta dueños de navíos mercan -
tes '(AGN. MR. v. 4, f. 33v) • 
1) En toda Oaxaca había, para tal época, más de 20 grupos indígenas 

distintos, pero desde la ciudad s6lo se evangalizaba a los zapote
cos y mixtecos cercanos. 
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La t11aza original, cuadrangular c.:on Wl espacio libre al cen

tro ,1ue debiera servir como l'laza j .. :::iyor, continua casi igual has

ta nuestros días, apenas alterada por ciertos accidentes geográf! 

cos, como el río A toyac o el río Jala tlaco, o sit:,iuiendo los camino 

hacia h,éxico, ~aachila y Mi tla ( Ofr. r,iapa 11). La ciudad está tr!_ 

zuda de norto a sur y de este a oeste, lo que tal vez pueda expl! 

car el :por4.ué cie g_ue la catedral no tenia su entrada al frcn te de 

la plaza mayor, sino que esté colocada paralela a ella, de tal for 

m~ ;.¿_1_;.e la entrada q_uede al poniente. 

En el siglo XVI la traza original apenas si abarcaba unas cu.a

tas manzanas (Cfr. Mapa 11), pero en las orillas, hacia el norte 

y este se fueron estableciendo otros edificios principales, como 

algunas iglesias y conventos (Santo Domingo, de dominicos, o Sie

te Príncipes, de monjas clarisas, entre otros), de tal forma que 

para el si5lo XVII la traza urbana no es ya un cuadrángulo (Cfr. 

I.'íapa 11). De::1de muy pro11to se inician las tareas de ur·banizaci6n 

en la ciudad, se introduce agua potable (AGl~. lWL. v.8, f.50v. v. 

16, f.125v), se construyen y reparan caños (.AGri. IJ¡I. v. 1, B.125), 

se controlan los bordos de los dos ríos para evitar inundaciones 

(.tiC-N m·:i v.5, f'.266), etc. así como se construyen edificios de 

cal y canto tanto para espafioles civiles (.AGH. RE. v.1, E.132), co

mo islesius y cuu".1e:ntos para religiosos (.AGN. M.t. v.1, E. 126 y 

127. v.7, í'.349) o edificios públicos 1iales como las casas de ca

bildo y la cárcel (.AGN. Ri:.1 v. 3, E. 627), para el gobierno de la 

ciudad. 

1.:l valle de Oaxaca está localizado en una zona sísmica, por lo-
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que _hay frecue:11tes temblores, y la arquitectura ha tenido que des!. 

rrollarse y ajustarse a estos fen6menosa es una arqui:tectura ba;Ja 

y ancha, que se oaracteriza por groes.os contrafuertes, paredes ·&!, 

chas, b6vedas chaparras, áreas extensas en sus desplantes, poca 

superficie en claros, etc., y que ha permitido que muchos edificios 

coloniales lleguen hasta ahora, a pesar de los sismos. 

El gobierno de Antequera estaba compuesto por un corregidor, 

un alcalde mayor, un alf,rez real, un depositario real y ocho re

gidores. Hab!a además un alcalde provisional y dos regidores bianU!, 

les (:Murgu.!a, op. cit. P-4. Orozoo y Berra, op. cit .• ). Administr!. 

ba econ6micamente la regi6n un tesorero de cruzada, ya que las a,! 

cabalas y pulques fueron arrendadas hasta 1777 (Murgu.:Ca, op. cit.). -~ 

La ciudad tenía, además, su propio estanco y faotor!a de tabaco J 

haciendas de ma!z, trigo y .para ganado menor. Oaxaoa del Marqu,a 

era gobernada y administrada por los oficiales del conquistador 

ennoblecido o de sus descendientes; de acuerdo con los privilegios· 

señoriales de la época. 

En la Colonia una de las funciones administrativas b4sicas de 

Antequera del Rey fu& fiscalizar y controlar los caminos quepas!. 

ban por Oaxaca; ahí se revisaban y fiscali.zaban los permisos rea

les para ir a Guatemala o a Perú por tierra (AGN. RM. v.3, E.112. 

v.6, f.309), se organizaban y administraban las obras de construc -
oi6n y conservaci6n de caminos (AGN. RM. v.1 E.439. v.2, E. 758. 

v.5, f.83), el paso de mercaderías (AGN • .RM. v.8, f .83). o hasta el 

permiso para tener y usar recuas de mulas de carga (v. 17, f. 

188 v.). 
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La ciudad vivía del comercio (C,dula Real que garantizaba Y 

auspiciaba el libre comercio en la ciudad, de 1551. AGN. HM. v.), 

E. 691), tanto de los productos que se sembraban en el valle (tr!, 

go, maíz, ,rboles de castilla, frutos nativos, moreras, etc. AGN. 

RM. v. 1, E.169. v.2, E.650. v.3, E.475), como de lo que se pro

ducía en la ciudad, en las tenerías, en los molinos de trigo y en 

las moliendas de cacao, etc. (AGN. MR. v.2, E.264. v.6, f.413). 

Tambitm se comerciaba con ciertos productos que procedían de part& 

lejanas de la Nueva España y de Guatemala, y que llegaban a Oaxa

ca a través del sistema de mercados, o de mercaderias venidas de 

la China, y que arribaban a la costa del Pac!fico del actual Est!. 

do de Oaxaoa. Para el abasto directo de la ciudad, tanto de pro

ductos alimenticios, como lefta, ocote y otras cosas, la ciudad h!, 

bía obtenido una o,dula real que obligaba a loa pueblos localiza

dos a 12 leguas a la redonda a garantizar dicho abasto (AGN. BM. 

v.5, f.84, de 1560). 

Debido a la especial situaci6n de la ciudad, fundada cuatro 

veces y dividida entre Antequera del Rey y Oaxaca del Marquás, h!, 

bía fuertes fricciones en ella. Las fricciones eran no s6lo entre 

loe espafioles y los indios (AGN. RM. v.1, E.340. v.3, E.98 y E.692 

v.5, f.81v., f.218 y f.341. v.30, E.30), entre las autoridades rea -
les y las del Marqu4s, de todos con los religiosos, etc. sino en

tre los habitantes mismos de la ciudad de Antequera, sea con res

pecto al trabajo de menores, sea entre los mexicanos tra!dos por 

los españoles y los indígenas naboríos de Oaxaca, nativos de lar.! 

gi6n (Murgu!a, op. cit. Orozco y Berra, op. cit. AGN. BM. v.3, E. 
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118, E. 627. E.781). 

El desarrollo urbano de Antequera-Oaxaca en la Colonia se vid 

modelado por loa encontrados intereses y por la funci6n que desem 

pefiaba la ciudad. Desde su :fundaci6n tal heoho fu, notorio. Se eli -
gi6 Huaxyácac(2) para sede española porque estrat,gioamente no era 

conveniente hacerlo en Zaachila, sede mixteca, o en Mitla, la ciu -
dad zapoteca; era también lugar de paso obligado al sureste, y se 

localizaba en un fértil valle, con agua en abundancia. Pronto la 

ciudad es asiento no s6lo de las autoridades espafioles, sino, oemo 

ya se indic6, también de los oficiales del Marqu4s, de los encomen -
deros, de los hacendados y mineros espafioles,. de religiosos y ar

tesanos, y hasta de alg,mos indios principales que llegaron a te

ner casa en Oaxaca. Las funciones de la ciudad se establecen en 

esta época, es la ciudad de control político, es la ciudad mercado 

y es la ciudad a través de la oual se administra y controla a la 

poblaci6n indígena de una amplia regi6n, que abarca poco menos de 

la que actualmente es el Estado de Oaxaca. 

En el Último siglo colonial, el XVIII, la ciudad es ya la S!, 

de a través de la cual se recauda el tributo, se controla la mano 

de obra indígena y se obtienen otros bienes de los dominados a 

trav~s del sistema de mercados. Para esta ~poca los edi:f'icios pr:1!!, 

cipales son religiosos y administrativos, y la ciudad gira alred!, 

dor de ellos y del espacio libre donde al caer la tarde se celebra 

el mercado. Con mayor importancia el m.ercado semanal o tiangu.is se 

(2) Huaxyttoac es una palabra náhuatl que significa "guajes sobre 
la nariz", o "el lugar de los guajes sobre la naríz". 
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inicia e¡ viernes por la tarde, dura todo el sábado y tennina a la 

mañana del domingo. A este mercado semanal concurren no s6lo los 

habitantes de Oaxaca y los indios de los pueblos col!larcanos, sino 

talllbién los procedentes de las sierras que al norte y al sur bor

dean el Valle de Oaxaca. En esta época la ciudad se relaciona y 

prospera cada vez más, en lo civil, alrededor del comercie, y de 

la ev0ngelizaci6n en los religioso, junto a llll acaparamiento cada 

vez ma,y or de ciertos bienes en manos del clero. Se .desarrolla la 

minería y la propiedad privada en forna de haciendas. 

En el siglo XI.X el com~rcio aumenta bastante y la arrierías~ 

convierte en una actividad pr6spera. Oaxaca es un centro indomest2 

zo de distribuci6n y concentraci6n de productos, con un monopolio 

comercial cada vez mds rígido y con productos controlados que son 

más numerosos cada día. Con la Independencia nacional, y la supue! 

ta liberaci6n de los indígenas, las rel0ciones comerciales de in

tercambio se convierten poco a poco en el mecanismo principal pa

ra mantener el sistema de dominaci6n indo-mestizo. Nuevamente los 

indios s6lo cambian de amo, antes eran los oficiales coloniales 

del rey, y ahora lo van a ser los habitantes mexicanos de Oaxaca, 

ciudad que pasa de ser la sede de la dominaci6n colonial española 

a ser la ciudad-mercado para el control indigena. La vida toda de 

Oaxaca gir~, y usí será hasta los orlos '70 de nuestro siglo, alr~ 

dedor del mercado, actividad y espacio urbanos que marcan a Oaxace 

e omo ciudad. 

Oaxaca particip6 activamente del movimiento independista, so -
bre :t;odo alrededor del encabezado por el caudillo Morelos. Entre 
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1830 y 1840 llegan algunas ideas liberales a Oaxaca, y esta .ciudad 

produce hombres probos, como Juáre.z, D!az y otros. 

Para este siglo, el XIX, Oaxaca ha crecido bastante, hasta 

incluir en su traza los edificios coloniales que antes estaban e!_ 

·tramuros ( Ofr. rr1apa 11 ) • Urban:!sticamen te la ciudad tiene varias 

ventajas: las calles, trazadas a cordel desde el siglo XVI, tienen 

declives a los lados, que van a parar a caños, de tal manera que 

las calles pueden permanecer sin agu.a estancada. Las casas son en 

su gran mayor:!a de un piso, para soportar los temblores, y los ei! 

ficios p~blicos que son más altos, siguen la arquitectura propia 

para las regioness:!smicas. A mediados del siglo XIX había 8 conve~ 

tos, pertenecientes a cinco 6rdenes religiosas: dominicos, franci!. 

canos, agustinos, mercedarios y carmelitas desoalzos, y 9 conven

tos de monjas, pertenecientes a 6 6rdenes religiosas (betlemitas, 

clarisas, carmelitas descalzas, capuohinae, capuchinas .indias y 

monjas recoletas agustinas conocidas como m6nicas). Cuenta la Ci]! 

dad con 27 templos, con 8 plazas además de la rlaza Mayor o Z6calo, 

y con más de una docena .de edificios públicos importantes (Orozco 

y Berra, op. cit. Garc:!a Granados y otro,, op. cit.). 

Los servicios de educeci6n se dan a través de dos colegios, 

uno de loa cuales es, a partir del primer tercio del siglo, el 

renombrado Instituto de Ciencias y Artes, que. proporciona las ca

rreras de mé.dico y abogado. En el Último tercio del siglo, adeds 

de un Colegio de Niflas, hay una escuela Modelo. Los servicios de 

salubridad están dados a trav~s de dos Hospitales, el General y el 

de la Oaridad. Hay tambi'11 un hospicio,, una cárcel y una casa de 
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recogidas para prostitutas, indias conviotas y huérfanas mqores 

(García Cubas, op. cit. Orozoo y Berra, op. cit. y García Granados 

y otro, op. cit.). 

Para fines del siglo, Oaxaca posee una biblioteca pública {qu 

incluye parte del acervo de la biblioteca de Santo Lom.ingo), un 

l.íuseo ue antigüedades y varios paseos :públicos. Un bellísimo y P!. 1 

c1uello teatro com1üeta este aspecto de servicios. 

En el úi-~imo te1,oio del siglo XIX y :principios del XX se dan 

cambioa en la ciudad. Las Leyes de Reforma, que incluían la desame 

tizaci6n de bienes de manos muertas y la Ley de Terrenos baldíos, 

auspiciaron el acrecentamiento de las haciendas, a expensas de laE 

tierras indias y del clero. Así,algunas comunidades indias perdie -
ron sus tierras y ciertas 6rdenes religiosas perdieron sus propie -
dades rurales y sus solares urbanos oaxaqueñoa. Otras comunidades 

encontraron la forma de conservar Slls tierras, dentro de la ley, 

fraccionándolas en parcelas de propiedad privuda. En el campo se 

di6 un panorama de minifundisuo absoluto junto al latifundismo exi 

gerado de las grandes haciendas, y en la ciudad de Oaxaca, ciertoe 

liberales acapararon solares urbanos procedentes del clero. 

La ciudad de Oaxaca pas6 así a ser el asiento de los mercad!_ 

res, ci.e los propietarios urbanos, de los latifundistas, a.e ciertoli 

r~li¿io-sos y de los í'tmcionarios del gobierno nacional, pero, a Pf 

sar cielos oam.bios, la vida urbana seguía girando alrededor del 

mercado y del sistema de mercados. 

A lo largo del tiempo, como ya se vi6, se h.abía ido estructu -
rando un gran sistema de mercados, que se extendía de Guerrero a 
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Guatemala, y del cual Oaxaoa era la ciudad-mercado central, que coa 

trolaba toda esta estru.ct-ura comercial. Dicho sistema comprendía 

varias ciudades-mercados, de las que dependendían diversos pobla

dos indígenas, y un día a la semana se organizaba el tianguis o 

feria miororegional en cada una de las ciudades, de tal forma que 

se terminaba el ciclo en una ciudad, más importante que las otras, 

y esta ciudad, a su vez, dependía de Oaxaca, y así c!clioamente se 

repetían los mercados cada día de la semana •. El sistema sigue ope -
rando hasta nuestros días. 

A través del sistema se ha mantenido el dominio econ6mico, P.2. 

l:Í~ioo y social de la poblaci6n indigena, en beneficio de los blag_ 

coa y mestizos que controlan todo el sistema desde la ciudad de 

Oaxaca. El sistema, en su totalidad, no corresponde a un capita

lismo mercantilista. En algunos localidades, al mercado concurren 

los grandes comerciantes y los compradores en pequeño que son a su 

vez vendedores de sus propios productos agrícolas y artesanales. 

En otros mercados, en cambio, y tal como sucede en la ciudad de 

Oaxaca, la gran mayoría de los compradores no son ya vendedores a 
~ 

su vez. Esto es debido a la especializaci6n en la producci6n de 

ciertos artículos urbanos, o a la posici6n. de otras actividades, 

como los servicios y la industria turística, que atraen al merca

do compradores que no son productores en pequeño que vean en el 

tianguis semanal al mercado natural de sus productos. 

Hasta 1950 el crecimiento de la ciudad había sido bastante len 

to, y con frecuencia de Wla etapa a otra había habido bajas sens,! 

bles de la pobleci6n. Iuede decirse qu.e hBsta casi 1940, con alti -

-
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bajos más o menos importantes, la población de la ciudad no había 

rebasad.o los 35,000 habitantes (Cfr. Cuadro 47). Lo estable y re}!_ 

tivamente bajo de la 1,oblaci6n oaxaq_ueiía, hasta el Último tercio 

del siglo XIX, puede deberse a los mismos factores demográficos g~

nerales que afectaron al resto de mesoamérica indígena (pestes, 
1 

nuevas enfermedades, cambio de vida, etc.), así como a las regul!, : 

ciones coloniales que impedían el asentamiento indiscrimado de 1!!, 

dÍgenas en las ciudades españolas, y que en una regi6n donde no 

abwidaba la poblaci6n espafiola y mestiza y sí la indígena, consti -
tuyeron un fuerte freno demográfico. De 1900 a 1940 la población 

permanece casi estable debido a factores sociales, como la revol~ 

ci6n, el reparto agrario, etc., y a factores ambientales, como loE 

fuertes terremotos de la década de loa 1 30, que hicieron huir a 

parte de la poblaci6n de la ciudad. A partir de 1950, y siguien

do las pautas generales para el país, Oaxaca creció a un ritmo aes -
lerado no s61o en poblaci6n sino también espacialmente (Cfr. Mapa 

11). ~l crecimiento de la ciudad de Oaxaca no se debi6, como era 

de esperarse, al incremento industrial en la ciudad, o al granª!! 

meuto de las actividades comerciales y de los servicios, sino bá

sicamente debido a una fuerte repulsi6n rural, causada por la de

pauperizaoi6n de la tierra resultado del minifundio exagerado, y 

por el fuerte incremento de la población rural. 

A partir de 1970, sin embargo, las actividades de la ciudad 

se han diversificado bastante. El comercio sigue siendo el factor 

principal, pero el turismo, los servicios y la administración pú

blica han adquirido cierta importancia. Existe una incipiente in-
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dustria local, relacionada con las necesidades bah1icaa de la ciudad 

y de su regi6n aledaña, que se ha desarrollado alrededor del ramo 

de la construcci6n, del embotellamiento de bebidas gaseosas y de 

la manufactura de artesanías para la venta al turismo (talabarte

ría, textiles tradicionales, objetos t~pioos de lámina pintada, C! 

rámica y alhajas), as:! como del beneficio priinario de ,ciertos pr.2, 

duetos agrícolas (café, higuerilla y girasol princi1>almente). 

De acuerdo con el censo de poblaci6n de 1970, el 28,5% de la 

poblaci6n econ6micamente activa (PEA) .se dedicaba al comercio, el 

30.4% de la PEA estaba en los servicios, un 17.1% en la industria, 
i 

y el 9% restante permanec:!a en la agricul~a (Cfr. Ou.adro 60). 

Aparentemente el ru.bro IWis alto es el de. servicioá, pero en el e.! 

trui incluidos las sirvientas domésticas y los "pupilos indios", que 

son muchachos indígenas llevados por sus padres a la ciudad, con 

la esperanza de que sean educados en el seno 4,e ~a familia mest! 

za, a la que sirven a cambi-0 de que le.s enseñen español y el alfa -
beto. Las sirvientas y los ttpupilitos iµdios" muest~, entre otras 

oaracter:!sticas más, el sentido de ciudad-mercado indocolonial que 

aún conserva Oaxaca. En realidad, podría considerarse que la act! 

vid.ad más importante de Oaxaca es el comercio, y que el mercado 

es un buen exponente al respecto. 

El sábado es el día de mercado en Oaxaca. Los habitantes de 

las ciudades pequefias, de los pueblos y de las comunidades del V!, 

lle, de la :::lierra de Juárez, del sur, y aún del Istmo de Tehuant!, 

pee o de la Sierra Mixteca, solían llegar a Oaxaca ese día. Ah.Í 

vendían sus productos artesanales, .y compraban lo que no produo!an-. 
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Había así gran cantidad de vendedores en pequeña escala, ambulan

tes o osentaüos esporádicamente en un lugar, que ofrecían sus pr~ 

duetos. Ellos pagaban un pequeño impuesto al cabildo, por "piso", 

o por "ambulante", pero en 1971, y después de una larga disputa, 

los comerciantes establecidos permanentemente pidieron y obtuvie

ron que no se permitiese a los vendedores ambulantes y esporádicoE

vender sus :productos en el mercado, porque eso áfectaba a sus in

tereses. 

~sto hecho revela, además de una larga pugna interétnica, el 

paso de la ciudad de Oaxaca a un sistema de capitalismo mercanti

lista, dentro de una sociedad de clases, más que una basada en la 

relaci6n y dominaci6n interétnica. 

Antes el mercado vivía y prosperaba a través de las relacione 

de dominaci6n interétnicas, que implicaban el monopolio comercial 

mestizo en detrimento de los productores indígenas, y la dinámica 

econ6mica india se desarrollaba a 'través del juego amanado de la 

oferta y la demanda en el mercado de la ciudad de Oaxaca, oferta 

y demanda que respondían, por un lado, a factores externos como e] 

mercado nacional o aún el internacional para ciertos productos 

( caf6, cacao), y, por otro lado, a factores intemos, re1,resentadc 

por los intereses de los comercia.íltes blancos y mestizos de la 

ciudad. Los intereses indígenas, en este esquema, no jugaban nin

gun papel y estaban subordinados. 

La aparici6n del turismo, de los servicios, de la mit;raci6n 

rural-urbana y la modernizaci6n del ca1ii talismo dependiente na

cional, permitieron que la ciudad Oaxaca rebasara la etapa del º!. 
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pitalismo premercantilista, con su sistema de mercados y su rela

ci6n inter~tnica de dominaci6n. Ahora su .dinámica econ6mica no de -
pende de la acumulaci6n de los bienes indios en el seno de la so

ciedad mestiza, sino de los beneficios obtenidos del turismo, de 

los servicios y de la venta de ciertos bienes producidos en la~ 

be, y usan a los indios como mano de obra muy barata, o como "co

sas vendibles" al turismo: folklore, pasado prehispánico y colo

nial, etc. 

Los cambios anteriores se plasman también en el casco urbano: 

surgen nuevas colonias, alejadas del centro y del mercado, se eón,! 

truyen nuevas instalaciones para los tu,ristas (hoteles, restauraa, 

tes, albercas, centros de ·baile·, etc.) y las grandes fiestas de 

la ciudad tienen ya más que ver con el turismo y con la política 

oficial (guelaguetza), que con las actividades sociales tradicio

nales, ligadas con la re11g16n, con el mercado y con las ferias 

( fiestas patronales, mayordomías, calendas, etc.). 

Si bien el proceso de cambio se está realizando en la actua1idad, 

kir~ca aun puede considerarse un buen ejemplo de ciudad-merca-

do, que sigue un desarrollo,unproceso de urbanizaci6n acorde con 

los cambios en la estructura econ6mica dependiente del pa!s. 

Oaxaca moderna es la ciudad de los contrastes, se ve al indio 

de la sierra y al turista japonés; ·siguen existiendo los viejos t~ 

lleres en los que se muele chocolate en metate junto a las modernas 

embotelladoras de refrescos; la nueva avenida que circunda la ciudad 

se une al viejo camino de herradura que lleva a los antiguos pueblos 

indígenas ••• Oaxaca es india y mestiza, pero es también la ciudad de 

los turistas, la capital estatal y la sede de muchas de las agencias 

el.el gobierno federal. 

.. , 
1 

1 ¡ 
l 
, 

¡ 
j 

·I 
1 

·' ¡ 
.Í 



1 
l 
l 
1 

i 

300. 

5.J. ~l Proceso Demográfico. 

Bl municipio de Oaxaca comprende la ciudad del mismo nombre J-

14 localidades más ( Cuadro 47). En lo que va del siglo el municipi

siempre ha estado constituido en forma :parecida: una ciudad Y una 

docena de localidades más. jin embargo, no siempre han sido las mi 

mas localidades, sino que unas han desaparecido y otras han apar~ 

cido. iüuchas de las localidades que aparentemente han desaparecido 

en realidad s6lo han sido absorbidas por la ciudad, como sería el 

caso de La ~rinidad, de la Sangre de Cristo o de la Soledad. Otra 

de las localidades del municipio, San Felipe del Agua, han incre

mentado su pob_laci6n en forma extraordinaria en la última década, 

debido principalmente a que la poblaci6n de la ciudad se ha exp8!'!, 

dido hasta all~ (Cfr. Mapa 10) y no a un desarrollo propio de San 

ielipe del Agua. 

Al parecer no se presenta en el municipio de Oaxaca la tende~ 

cia a cierta dispersi6n de la poblaci6n en mÚltiples localidades 

peq_ueiias alrededor de una ciudad. La explicaci6n a esto debe bus

carse en una característica oaxaqueftaz la dispersi6n de la pobla

ci6n en cien·tos de mwiicipios, en 570 para todo el ~stado. La ci

fra de municipios es tan elevada que se ha tenido que estructura~ 

los, aún cuando sea en forrr~ no oficial, en distritos(3). Oaxaca 

es·tá situada dentro del Distrito Centro, que consta de 21 munici

pios, y uno de ellos es el de Oaxaca. De todas formas, la ciudad 

es la localidad de mayor importancia y tamaño no s6lo dentro des· 

municipio, sino también del Distrito Centro y del Bstado del cual 

(3) La divisi6n en Distritos o partidos data de fines de la época 
lonial y perdu.ra oficialmente en Oaxaca hasta la segunda d~ce 
de nuestro siglo. Sin embargo• y por motivos prácticos, contj 
en uso hasta nuestros días, aun cuando ya no ~enga un reconoc 
mien-to oficial y cada municipio sea libre y soberano. 



Localidades 1580 

1.- Oaxaca de Juárez ~'º 000 
2.- ArraBOla -
3.- Oandieni 
4.- Cinco Seiiores. 
5.- Dolores -
6.- Donají -
7.- Guadalupe Victoria -
8.- Montoy'a -
9.- Pu.eblo Nuevo -

10.- S. Felipe del Agua -
11.- s. Juan Ohapul tepeo 
12.- s. Luis Beltrán -
13.- s. Martín Merlcapan 
14.- Sta. Rosa Panzacola -
15.- Vigu.era -
16~- '.l'rinid.ad de las Huertas -
17.- La Noria -
18.- Sangre de Cristo 
19.- La. Soledad -
20.- AButlera -
TOTAL 13 000 

CUADRO No. 4 7 
Población del Municipio de Oa.xa.oa, por localidades. 

1580-1980 

1748 1900 1910 1921 1930 1940 1950 

30 000 38 07( 38 01' 27 792 33 423 29 306 46 632 - - - - - - -
281 11c .. 215 134 199 202 
11: 4~ 92 - 117 177 

- - - - 7 77 - - - - - 274 288 
- - - - 8 - 104 
- 19( -13~ - - - - - 283 308 
- ,91• 941 469 4"7 

20! 26~. 214 136 226 403 
- - - - - 171 181 

40: 47~ 448 423 374 702 
- - - - 111 124 107 
- - - - - - 292 

22l 21~ 176 - 276 -
10_ ,·o¡ 37 34 17 -

6'1 1: 51 21 o 46 
- - - - 8 3 27 
- - - - 13 - -

30 000 12¡~~ 73 < !~é 29 025 34 318 31 839 . 49 953 

1960 1970 1975 1980 

72 370 99 535 115 460 133 933 -- 202 
468 478 
290 898 
130 1 388 
452 598 - 295 
150 179 
466 930 
659 1 223 

1 391 4 945 5 934 7 120 
292 386 

1 145 3 513 
399 1 205 
427 613· - -- -- -- -- -

78 639 116 388 139 665 167 598 

'J\tentea• Villaseñor y Sánchez, J. A. 1.952. 
Censos General.es de Poblaci6n. Oaxaca. 1900, 1.910, 1921, 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970. 

Nota: lJ ~sta cifra se refiere al total del Distrito de Oaxaca y no sóio a .la municipalid~a. 

~ -•" 
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es la ciudad capital. 

El municipio y la ciudad no han presentado una tendencia oon!

tan te y colltinuaua hacia el crecimiento. Entre 1930 y 1940 la ci!¼ 

dad decrece no s6lo en proporci6n (tasa de decrecimiento: -0.75 

anual. Oí'r. Cuadro 48 ) , sino también en cifras absolutas. l::ste d~ 

crecimiento, obvinmente, se debe a la emigraci6n {:::H~Mz -8,313. CfI 

Cuadro 48), q_ue t,.Lvo varias causas, entre las que _se cuentan los 

fuertes temblores de esta década que casi destruyeron a la ciudad, 

o el reparto aerario que acompañ6 a la reforma cardenista, que a! 

ter6 profundamente la economía rural y que afect6 indirectamente 

a la ciudad de Oaxaca, o ·también pueden deberse a las nuevas opo!, 

·turlidades q_ue se brindaron en o·;;ras ciudades, como kéxico princi

palmente, y que atrajeron a los oaxaqueiios. 

En la d~cada siguiente, 1940-1950, la situaci6n urbana mejora 

y la poblaci6n crece de tal forma que ya no pierte habitantes, sin 

que la ciudad se incrementa con poco menos de 10,000 inmigrantes 

(Sl1JM: 9,517. Cí'r. Ouadro 48). La tendencia al crecimiento continúa 

y la ciudad queda convertida en un foco de atracci6n de migrantes, 

poco importante si la comparamos con otras del país. {Cfr. Cuadro 

5), pero muy importante si tomamos en cuenta unicamente al Estado 

de Oaxaca. La i;endencia coutinunda al crecimiento y a la atracci6n 

de mi3rantes se relaciona con cierto auge econ6mico de la ciudad, 

a u.ge que se ha incrementado en los Últimos 10 añ.os. Oaxac.a era el 

centro de un sistema tradicional de mercados, pero paulatinamente 

la ciudad se ha estado convirtiendo en un centro de gobierno impo~ 

tan~e (en los Últimos seis años más de 30 agencias del gobierno 

federal se han asentado en la ciudad), han aumentado los servicios 

c:'..ue pror,orciona tan to a la zona aledaña como a todo el Estado ( ed3:!. 

caci6n, salud, etc.), y ciertas actividades econ6micas se han incre 
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mentado, como el turismo, aprovechando atractivos tales como las 

ruinas prehispánicas, el folklore indígena local y el pasado colo -
nial. Por otro lado, y dado el volumen e importancia de las tránsac -
ciones comerciales, las nuevas formas de comercio (CONASUJ.-0, cr,d! 

to agr:!'cola oi'icial y bancario privado, facilidades en el trans~ 

porte de mercancías, etc.) y la evoluci6n del capitalismo en la 

naci6n, el sistema de mercados de Oaxaoa se ha modernizado, y de 

un sistema cerrado,. premercantilista, ha pasado a un sistema más 

abierto, de capitalismo mercantil, lo que significa que Oaxaoa, la 

ciudad mercado, ha tendido también a modemizarse, a hacerse cada· 

vez más abierta, y eso ha ayudado a g_ue cada día aumente más su P.2. 

blaci6n y su tasa de crecimiento se mantenga moderadamente alta. 

El crecimiento de la ciudad de Oaxaca no s6lo se observa a. 

través de las cifras de poblaci6n, sino también físicamente (Cfr. 

Kapa 11). ili los Últimps 10 años han aparecido nu~vas colonia~, e.! 

paoios antes considerados poco aptos para la habitaci6n se están 

poblando (casos de las laderas de los cerros de ][.onte Albán y del 

Fortín, etc.), adem,s de que se incrementa el uso del espacio ur

bano con construcciones de varios pisos, para edificios de depart!. 

mento. La concentraci6n de la poblaci6n aumenta, y si continúa e.! 

ta tendencia, para 1980 casi se duplicará la que se tenía para 1960 

( Cfr. Cuadro~ 5 y 48). Sin embargo, el e.spacio para la expansi6n 

urbana no es todavía un problema para Oaxaca, y el único límite a 

su crecimiento demogrr(fico y a su expansi6n física debería buscar -
se en el rubro de los servicios públicos municipales (agua, dren!_ 

je, luz, limpieza pública, transporte, etc.). 

l!;l crecimiento de la ciudad de Oaxaca se debe tanto al cree! 

miento natural como a la migración. El crecimiento natural de la 

• 
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ciudad es <le 31.01 (Acevedo, ¡¡¡. L. 1976), algo diferente del g_ue 

se 1:::resen ta en el resto del país; sin embargo, al analizar la pi

rámide de edades se observa que se trata de una poblaci6n j6ven 

( 4&7~ en edad de re:productividad, entre los 14 y 49 años. Cfr. Bs

quema 11), con gran potencial de reproductividad. Hecu~rdese lo 

ino.icado en el apartado 3.3 al analizar Coatzacoalcos, y que se re 

fiere a la toma ele decisiones con respecto al número de hijos: una 

mujer 1.1uede -tener varios, pero la decisión a tener uno o quince 

está dada })Ol' ciertas condiciones socioecon6micas. En Oaxaca ope

ran determinsdas condiciones rurales y las relaciones de producci6: 

no incluyen para el trabajador ventajas tales como la seguridad s~ 

cial y la estabilidad en el empleo, por lo que el número mayor de 

hijos puede servir de garantía económica para la futura vejez y 

de ayuda inmediata para la economía familiar. J\SÍ. pues, si hay una 

población j6ven y si hay condiciones econ6micas que hacen esperar 

wia conducta demográf'ica que implica muchos hijos, es de esperarse 

que la ciudad de Oaxaca tenga cada vez una tasa de crecimiento n!_ 

tural mayor, nl menos mientras las condiciones socioeconómicas seai 

como las actuales o relativamente similares • 

.l.m la encuesta realizada en 1974 se encontr6 que había un pr1 

medio de 2.2 hijos por mujer mayor de 12 años, pero, 6 la edad de 

l:¡s mujeres para empezar a ser mua.res es bastan to elevada, o la p5-

blaci6n estudiada en este aspecto no es representativa de la to

tal ( 4). Hay una tendencia a que proporcionalmen-t;e las mujeres 

( 4) Los da·t;os censales de 1970 no traen todas las agrupaciones mur 
cipales que son usuales, y ~ue incleyen, entre otros cuadros, 
la distribución de la poblaci6n femenina mayor de 12 aiios por 
número de hijos vivos. Bstos da~os s6lo vienen en cuadros que 
trGen informaci6n a nivel de distritos, y q_ue no son útiles pt
ostudios como es,:;os. De aqní que se utilicen s6lo los él.atas r• 
cabados en la encuesta (Cf'r. Cuadro 49) y que no haya forma d1-
probar, en este nivel, el erado de representatividad estadíst: 
de tales datos. 
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de nu~yor edad .;engan el mayor número de hijos, lo que indicaría un. 

cambio en la conducta demográfica al respecto ( Cí'r. cuadro 49) • Al 

pélrecer, y piu·a ser congruentes con los datos encontrados en la 

encuesta, se presenta cierta tendencia a ser madrea más tardíame!!_ 

te, despuás de los 20 aHos, y a seb"Uir teniéndolos más tardíamente 

por lo que no se reduce el número de hijos, sino que se desplazan 

las cií'ras mayores a otros quinquenios ( Cfr. CUadro 49). De todas 

:rormas, más de la mitad de la poblaci6n femenina en edad de repr.2, 

duc;,;ividad tiene me~os de 30 aHos, por lo que es de esperarse que 

ten6an todavía una vida fértil de más de 10 y hasta 15 aiios. 

~omando en consideraci6n la estructura de la pirámide de eda -
des (Lsquema 11) y la conducta de la poblaci6n con respecto al nB 
mero de hijos y a las edades de las madres (Cuadro 49), puede fá

cilmente deducirse que la ciudad de Oaxaca mostrará un crecimien

to natural cada vez mayor, y si bien ahora es más bajo que el naoi 

nal, pronto será igual a éste. 

Por otro lado, el crecimiento tarubién se debe a la inmigracit 

De acuerdo con los datos recabados directom.ente en la ciudad de Oai 

ca, el 607b habían nacido ahí, W1 11.0% en otro municipio del .Est_! 

do de Oaxaca, el 23.87,0 en otro J::;stado y el 0.27ó restante eran ex

tranjeros ( Cfr. Cuadro 50). Los datos anteriores hablan de un ere 

cimiento por inmigraci6n muy al to, pero, por otro lado, la tasa de 

crucimiento y el Sh':M para 1970 no reflejan claramente esta si tua

ci6n (üfr. GuLJd.rO 48). Lo anterior es debido a que Oaxaca es wia 

ciudad ,ue sirve de estaci6n de paso de la migraci6n estatal y de 

selecci6n y preparaci6n de esa misma migraci6n estatal. Muchos mi -
brados llegan a la ciudad, viven algún tiempo en ella y luego se 

van a otras partes. Además, llegan migrados del campo que se asi8!3= 



Número de Total de De 13 7 
hijos muieres 1A años 

Total 572 45 
a/hijos :;,68 45 
1 hijo 39 -
2 hi~os 54 -
3 " 48 -
4 " 52 -
5 " 34 -
6 .. 23 -
7 " 17 -
8 " 14 -
9 .. 10 -

10 " 3 -
11 " 2 -

Se ignora el n! 
8 mero de hijoa -

Promedio de hi-
jos por mujer 2.2 -

lujeres de 12 afios y más, según el número de 
hijos nacido$ vivos. 

1~4 

De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a 
19 años 24 años 2-Q.aflos '\A años '>,() años 

118 84 54 43 48 
111 53 16 12 5 

5 11 3 2 2 

2 10 14 5 5 

- 8 9 6 5 

- 1 4 10 13 

- - 4 1 10 

- - 2 4 4 

- - - 1 2 

- - - 1 2 

- - - 1 ~ 

- - - - -
- - - - -
- 1 2 - -

o.a o.a 2.3 3.0 3.8 

J'uente1 Encuesta directa. Ouaoa. 1974• 
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AA años 49 años 
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1 1 

3 -
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tan en Gu:-=:::i c:J, y octq .. tm los 1:ueotoo m~ s b::.1 j os, a 1 ·twlloc J?!l'a los 

'"'uc llO .::e ro, u.ior0 c;e nin¿_-;1.ma. pre ~;ari:lci6n ni a.e nincuna experien

cia (pconco, car6~i_d.oros, sirvientes, etc.), y en tanto, aquellos 

otro:3 onxur.!.Ue1.Los (!_Ue estudian f-11.:._:.;o en lris escuelas sup(:?riores de 

L:l ciudtid se van a otros lndos ( E!S to es i'acil de corroborar al ve1, 

el mú:,t·:'O de ,;r:HiU::;uo::. '~tue mücn cie la lJ.niversiclud y ele las escue 

tél.!iücas :JU.i:-H.:rioreo de üaxaca, y la csu tidad de ! .. ro1c;.üonales 

que v::.ven l.L;Í rn.:i.aruo). :,stc ti.:)O ó.e mi'-,raci6n es curacterí~tico de 

L:iB c·.i.uc.laLlCS .satélites de l:Js b·rund.eo t1ctr6polis, como Cholulo., 

lD .Jat(Slite de i\wbla, o la 'ioluca ue los a¡-.os '50, satélite del 

Uistri to l:'ed.cral • .:. .. n cote CJentiJ.o Oaxaca o:·,cra como satélite de M~ 

.\.ÍC!O, :U.}•, de luebla. 

1 • • , l . J lAJ 1:ticracion es se ect1va, y t1S.L 

t_ye <.ic rnuj ercrn. 

e ri._;-c.n 

--
13 ....:iuc....oti Uu uaxuca 

:...1 ~·.; ti~!UO ue vüxaca 
(.; 1..ro :,do 

.u.Á. l.;1·t..ú.J r:roD 

Je i,_}1 Ol.'tl 

T v ,., 1; L ... 

GiJ.:.i.Ji .. O No. 50 
1-'oblaci6n i:~atuuincla üe la •Jiudad üe 

üaxaca, ¡-;or· :t.1.1r;or ü~ rwciniento y sexo. 

1974. 

p o b ! a e i o ri 
Total Homores kujeres 

0iira ~·h 0:u:ra ',J Uiíra 5-., 

~62 60.3 ?16 32.4 4.46 27.:J 

175 11.0 75 4.7 100 l 6.) 

379 23.0 1b4 1 11., 195 12.2 

3 .2 o 
1 

o 3 0.2 
76 4.b 3ü 1.9 46 2.9 

1 595 100 b05 50.5 '790 49. :> 

... 
-

i -

1 -· i 
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La tenderici.:1 es a c1ue mi¿re.n de o t;ro intudo, mas r1ue del Bst!! 

do mis:no. Ls·to ]_;Uüue de ber:Je a que los ha i:>i tan tes de todo el tst~ 

do tlO uepffi1den econ6mica, social y políticamen~e de la ciudad, si 

no es mÓB í~U.C! i'ormalmen·t;e .Ciertas regiones del i::stado depenéi.en de 

otros ciududes, como 'fehuacán, Acatlán y I>uebla, en el :Gstado de 

Puebla; Omctegec y .Aca:rulco en Guerrero; Gos::rmaloa:µan, Tierra :Bla~ 

Cl:l, urizu ba y C6rdobt: en Vera cruz, y Goatzacoalcos hacia el sures 

·¡;G, en Voracruz tmnbién, y los habitantes del nortr,, este y oeste 

uel .,.::s tieá.o mi(~·raJ:1 hncia estas ciudades más q_ue a su ciudad capi

tal. lor otro luuo, ciertos rnic;rantes de Chiapas, Campeche y aún 

o.el ¿;stodo de Vera cruz migran a la ciudad de Oaxaca, donde pueden 

encontrar mejoreo condiciones <le trabajo y de vida para ellos, As:f 

mimilo, on Oaxaca hay otro tipo de migrantes, aquellos que viven en 

la ciudad. por w1 cm;,leo ligudo a tal residencia, más no por su :pr,2 

~:iia selección. Son los cm1Jleoúos c.J.o las agenci1:1s .federales y los 

licJ:1dOf} con ciertos act:ividades relacionadas con el turismo. Las 

agencias federales, los hoteleroo, lus compaúíos de aviaci6n, al no 

encontrar p·ersonal calificado en la ciudad, 01)tan por llevarlo de 

otras partes, y se da así este tipo d.e migraci6n q_ue, por lo que 

mneu~ran los cifras, reviste cierta importancia. 

_¡.;i panorania o.e la mi,3r:.-Jci6n es más com¡lleto si se aualiza la 

e Oi.l1.,osici6n de lo farnilia en r0laci6i1 al ori¡;cu ce sus miembros 

(011·. Uuadro 51). J6lo en el 20,., ele los caoos el total a.e la í'am! 

liu l.iI'OC!eue ue la ciudad., y en el 91·;., todo.s rn·oceden de otra loca

lidad oaxaqueifa o de otro Bstado ( Cfr. Cuadro 51) • .E:n el 33~·? de los 

ca 00.1 el pudre, la r1E1dre o ambos proceden oi;ra localidad, y en un 

10~,-~ de otro Bstado • .1m otras pulabras, en el 29i; ó.e los casos te-

nemou fm~tilias con miembros que tienen un origen comun (sea la mi!, 

.i 
1 



._, 
rl 
:,("\ 

Todos J.e la localidad 
PP..dre de otra localidad 
Madre de otra localidad 
Fa.dre y ?,Tedre rle otra localidad 
Tonos de otra localidad. 
Padre -:le otro ·~atado 
Madre de otro Estedo 
Padre y madre de otro 'Estado 
Todos ~e otro ~atado 
Parientes ó miembros de otra locali-

dad 
Padreó hijos de otro ~stado,hijoe 

menores de la localidad 
Rijos locAles, pndre y madre de otro 

~st~do y otra localidad 
~nos de otro ~st~do, otros de otra 

localidad y otros locales 
Abuela (cebeza de familia) de otra 

localidad 
Todos de otra locr::lid.a.d, uno ó dos 

de la localidad 
Padre y uno ó dos hijos de otra lo-

calidad, los demás locales 
Todos de otro ~stado, padre y uno 6 

dos hijos looP-les 
Todos locales, un mie~bro de otro 

°SBtPdO 
Unos loc:1lee y otros de otra looali-

dad 
Padre 1oc~l, m~dre r.e otr~ localidad, 

hijos de otro ~st.<Ulo 
Otros casos 

-~, C 1:1 A. L 

Origen- de .los m1em0ros O.e .1.a .1. é'.1b.J...uA. 
y Estructura famili~r en Oaxaca. 

1974 

Total Nuclear Nuclear Nuolel'lr más '8xtensa :Ma 
inoom- m10 6 dos tri lineal-
lnleta 1 na.rientes 

53 22 14 12 3 
18 12 o 3 1 
31 7 16 8 o 
44 30 2 11 1 
20 13 1 5 o 
7 3 3 1 o 
8 4 2 :? o 
5 4 1 o o 
2 1 o o o 

2 o o 1 o 

4 1 1 o o 

1 1 o o o 

12 4 o 4 1 

o o o o o 

22 8 2 7 2 

9 4 ? 3 o 

5 1 2 ? o 

7 ? 3 o 1 

6 1 1 ,.. 
2 r 

o o o o o 
2 1 o o 1 

258 119 50 61 12 

fuente: %cu es ta directa. C'·a.x.ac a. 197 4. 

Extensa Pa !Extensa In ~tensa más otros 
tri lineal- loompleta - runo 6 dos casos 

narientes 

1 o o 1 
2 o o o 
o o o o 
o o o o 
o ·o 1 o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
1 o o o 

o 1 o o 

1 1 o o 

o o o o 

? 1 o o 

o o o o 

2 1 o o 

o o o o 

o o o o 

o 1 o o 

o o o o 

o o o o 
o o o o 
9 5 1 1 
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ma ciudad, sea de fuera de ella), y en el 43% de los casos uno o 

dos de los miembros claves de la familia proceden de otra parte 

(el padre, la madre o ambos que no son oriundos de la ciudad). 

Es obvia la tendencia a la exagamia: en el 19% de los casos 

una nativa de Oaxaca se ha casado con un inmigrante, y en el 14% 

cie los casos un oaxaqueflo se ha casado con wia muchacha proceden

te de fuera de la ciudad, mientras que s6lo en el 25% de los casos 

los c6nyuges oaxaqueños han elegido su.pareja dentro de la ciudad 

misma (Cfr. Cuadro 51). 

En el 89% de los casos las familias son nucleares, y no pa

rece haber una asociaci6n clara entre estructura familiar y origen 

de los miembros (Cfr. Cuadro 51). 

La ciudad de Oaxaca cuenta con una poblaci6n flotante de ex

tranjeros bastante importante. Podría calcularse que cada día 11,! 

~an y salen unos 500 extranjeros de la ciudad y que permanecen en 

ella de dos a cinco días. En ciertas temporadas tal cifra se dupl!_ 

ca, y en las temporadas más bajas la cifra gira alrededor de 300 

extranjeros. Sin poder hacer a1m un balance da real de entradas, 

salidas y promedios de estancia de los extranjeros, podría tentat.3:. 

vamente calcularse que siempre hay wios 1,000 extranjeros en la 

ciudad, la mitad de ellos alojados en los hoteles exprofeso para 

turismo extranjero (Hotel Victoria, Hoi;el Marqu~s, Oaxaca Courts, 

etc.), una cuarta parte en hoteles menos lujosos, para el turismo 

nacional y en campos de trailers, y el resto en casas particula

res, en hoteles populares o sin alojamiento fijo. 

As! pues, habría que agregar a la población de la ciudad de 

Oaxaca esta poblaci6n flotante, que en promedio alcanza unas 1 000 

personas, y que en las tempo1·adas al tas puede hasta duplicarse Y' 
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en las bojas no va más allá de un tercio ele tal cifra. 

1a :proceso demo,.:a·ráfico de vaxaca presenta las siguientes cara~

terísticas: 

1) iif o hay una tendencia clara a la disperai6n de la población 

munici1)al en múltiples localidades peq_ueiias jwi to a la ciudad de 

Oaxaca. Esto es debido a la dispersi6n municipal que existe y ca

racteriza al Estado de Oaxaca. 

2) f~l mu11ici1)iO y la ciudad de Oaxaca no han mostrado un cr.2_ 

cim.ien to continuo, sino q_ue en una década, 1930-1940, la poblaci6n 

decrece en número y en proporci6n. Tal hecho puede explicarse ta~ 

to por factores naturales {temblores) coiüo por factores sociales 

(reforma agraria y ai:;rélctivos urbanos de Puebla y del Distrito ]1_! 

deral). 

3) A partir ele los afies 1 40, la ciudad de Oaxaca crece cont,! 

nuamente y para los aiíos '50 su tasa es mayor que la nacional. Tal 

tendencia tiende a estabilizarse u purtir de los alios 160. Estas 

te11ciencias si;:Suen las pautas econ6micas urbanas de Oaxaca y su 

continuo desarrollo y evoluci6n. 

4) i::l crecimiento natural de la ciudad es inferior al nacional 

pero analizando la estructura de edades de la poblaci6n y la con

ducta demo:-~ráfica con respecto al m.'unero de hijos y a la edad de 

la madre, se observan hechos que hacen esperar tasas de crecimien -
to natural mayores en el futuro. 

5) Oaxaca, al igual que otras ciudades satélites mexicanas, 

es sitio de paso para la mi¿gr¿-.¡ci6n, constituye, en este sentido, 

una etapa en una cadena migratoria, y hay además un tipo de migra -
ci6n que implica q_ue los campesinos llegue~. a la ciudad a ocupar los 

pues~os menos productivos, mientras que salen oaxaqueños con educ!_ 
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ci6n media y superior hacia otras ciudades. 

6) Hay, además, una :poblaci&i inmigrante que reviste cierta 

importancia y .que ae relaciona con ocupaciones calificadas para los 

que no hay candidatos preparados en Oaxaca, por lo que tienen que 

ser llev~dos de otras partes. Son inmigrados en los que hay una r!_ 

laci6n fija entre el empleo y la residencia en Oaxaca-. 

7) Hay la ten<lericia a la exogamia, lo c1ue podría explicar cier -
to tir)o de migraci6n. Sin embargo, no hay una tendencia clara que 

asocie el tipo de estructura familiar con la migraci&i. 

8) Finalmente, Oaxaca cuenta con una im1>ortante poblaci6n n.2, 

tante, ligada con el turismo. Tal poblaci6n alcanza la cifra de 

1 000 personas, pero se dobla en ~poca de turismo y decrece sensi --
blemente en ~poca muerta para el turismo. 

5.4. El l'roceso l!1Ísico o lcolcSgico. 

Oaxaca se encuentra si tuuda a loa 17º 03 • 43 11 de latitud nor -
te y a los 96° 43' 1811 de longitud oeste q.e Greenwich (Tarjeta 

de la Estaci6n Climatol6gioa. SAG. M~xico, 1975), a 550 kil6metros 

al sureste de la ciudad de M~xico (Mapa 1). La altura de la ciu

dad es de 1550 metros sobre el nivel del mar. 

El clima de Oaxaca es del BS,h'(h)w"(w)(i')g, segdn el siste 
l -

ma de K6ppen modificado por E. García (Mapa de Climas de Cetenal

Ul-iAM, 1970). Es un clima templado, con veranos cálidos y lluvias 

en verano y otoflo en 90 d:!ae anuales de lluvia apreciable. m pr,2 

medio caen unos 1,000 mm. anuales de lluvia. La temperatura media 

anual es de 14.7º, con una IIUSxima de 32º y una mínima de 1.9° a 

la sombra. Hay 12 a 15 dÍaa anuales con heladas. En la ciudad de 

Oaxaca suelen caer fuertes tormentas de verano que inundan parcia! 

mente a la cludad, ya que en partes no hay drenaje y en aquellas 
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donde sí lo hay, ~ste no es suficiente para desalojar las aguas en

corto tiempo. Por otro lado, el río Jnlatlaoo y el hío Atoyac, que

cruzan y boruean la ciudad, suelen salirse de madre e inundar cie¡ 

·coo barrios citadinos, sobre todo al sur y oeste de la ciudad. 

El terreno donde se asienta Oaxaca no ofrece problemas urba

nos especiales. Jin embargo, en los Últimos 10 años una serie de 

casuchas de material de desecho han hecho au aparici6n en las la

deras de los cerros al sur y oeste de la ciudad. Las casuchas se 

apiifon si se5--uir ninguna planifioaci6n urbana y, por supuesto, no 

tienen ningún tipo de servicios, tanto por ser ciudades perdidas 

como ~orlas dificultades del terreno para establecerlos. 

La veeetaci6n natural del terreno es la característica de la 

estepa semihúmeda. Con riego se siembran flores y otras plantas de 

hor.oato :para la ciudad (rosaleu, bugm~1bilius, tulipán aíricano, 

flamboyán, laurel de la India, truenos, etc.) , que rompen y al!:_ 

gran el puisaje urbano. 

5.4.1. La Planta Física Urbana. 

Oaxaca conserva y sigue toó.avía la ·traza rectangular con que 

se fundó en el siglo .XVI. Al este, el r:!o Jala tlaco rom11e la per

í'ecta traza y la parte del marquesado, que nunca parece haber se

guido la traza cuadrane;ular, se estructura alrededor de la carre

tera. Los asentamientos precarios de las ciudades perdidas de las 

laderas de los cerros aledaños a Oaxaca no siguen ninguna traza. 

A pesar de lo anterior, la traza cuadrangular original sigue do

minando a la ciudad (Mapa 13). 

La ciudad está formada por un centro cívico ceremonial, ro

deado de los edií'icios principales: el palacio municipal, la cate -
drul y 100 hoteles y restaurantes principales. Hay portales alre-
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dedor de toda la plaza, escepto al norte, frente a catedral, que 

ocupa la mitad de la calle ~ue da al z6calo. La otra mitad, sobre 

el predio que originalmente fue de la catedral, está ocupado por 

un hotel que tambi~n tiene portales al frente. Salvo los portales 

frente al palacio de gobier.no,los demás tienen restaurantes y oafés 

al aire libre. El portal a un ladode la catedral y bajo el hotel, 

es ocupado por turis·tas y por la poblaci6n importante de Oaxaca: 

políticos, comerciantes, bur6cratas, etc. Los portales del este 

son utilizados por turistas pobres y por hippies y los del oeste 

por la poblaci6n de Oaxaca y por los turistas nacionales que via 
jan en familia. Hay toda una es~ratificaoi6n social en el uso de 

los portales. 

Le catedral. de Oaxace está situada en la mitad oeste del po~ 

tal norte, y su entrada no es sobre la plaza, sino al oeste, por 

una de las calles paralelas. Esto se debe a que la catedral sigue 

la orientaci6n oeste-este y como está situada en un extremo de la 

plaza, au puerta prin'cipal no es sobre el centro, sino hacia una 

plazoleta al noroeste del z6calo (Mapa 12). 

Hay tres centros ceremoniales más: uno cívico, uno religioso 

y otro cultural. El primero era antes un auditorio natural aprov,2. 

chando una explanada y los desniveles del cerro del Fortín, pero 

actualmente han construido ahí un auditorio abierto que se usa P.!. 

ralas fiestas de "la Guelaguetza" y otras ceremonias cívicas. El 

centro religioso lo constituye la explanada que está frente al 

tem¡:lo de La Soledad (Mapa 12), Santa Patrona Titular de Oaxaca, 

donde ae celebran las principales fiestas religiosas de la ciudad. , 
Bl centro cultural puede localizarse en la gran explanada frente 

a la iglesia y al convento de Santo Domingo, hoy museo regional de 
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Dos importantes esvacios verdes y lugares de esparcimiento 

completan el paisaje urbano: la alameda" El Llano", al norte de 

la ciudad y el parque deportivo Venustiano Carranza, al noreste. 

Las calles son en su mayoría rectas y están pavimentadas s61~ 

en Wl 30%. Algunas de ellas tienen pequeños declives hacia el oe~ 

te, que ayudai a desalojar el agua de lluvias, lo que es importan

te sobre todo en las calles que no cuentan con drenaje. En los ú! 
timos 10 años se han construido algunas obras viales importantes: 

un periférico que circunda la ciudad, o los Arcos de Xochimilco, 

aprovechando el antiguo acueducto colonial. 

Para salvar el escollo del río Atoyac hay dos puentes y un 

tercero en construcci6n. El primero de los puentes sobre el Atoyac 

es el que está localizado al sur en el camino a Zaachila, data de 

la época colonial, pero fu.e reconstruido durante el porfiriato. Ell 

segundo puente eotá al oeste y es moderno. Bl tercer puente en coDi 

trucci6n está al sur, junto al primero, al que una vez terminado 

vu a substituir. El río Jalatlaco ha sido entubado en la parte qu& 

quedaba cerca del centro de la ciudad, varias cuadras al noreste 

del z6calo, y permite as! el paso r~pido de una parte a otra de lai 

ciudad (Mapa 12). 

Con objeto de proteger la ciudad de las continuas innundacio -
nes, el cauce del río A'~oyac ha sido rectificado y se han coloca

do bordos de protecci6n. De esta manera se supone que la ciudad 

quedará protegida de las innundaciones, que en algunos afios como 

en 1970, fueron de gran importancia y causaron serios transtomos 

a la ciudad. 



5.4.2. La habitaci6n. 

Oaxaca, al igual que o·tras ciudades coloniales, conserva edi -
ficioa de tal ~poca con su arquitectura específica acoplada, como 

ya se indic6 anteriormente, a zona sísndca. Los edificios ooloni!, 

les, la arquitectura :porfiriana y las casas moc1emas que tienden 

más o menos a conservar el estilo, dan a Oaxaca su ca:racter espe

cífico y un muy bello aspecto, apenas si comparable con la seño

rial luebla o con la grandiosa Morelia colonial. 

No hay datos específicos sobre el material de construcoi6n de 

las habitaciones de óaxaoa, por lo que hay que hacer implicaci~nes 

a base de los pocos datos censales al respecto y de la informaci6n 

recabada directamente en el campo. En 1970 hab!a en Oaxaoa 18 786 

construcciones, de las que nma de dos tercios (72.8%. CUadro 53) 

tenían pisos que no eran de tierra. Tal hecho :podr:Ca indicar que 

alrededor de una cuarta parte de las casas, en tal fecha, eran .. de 

material perecedero. Cuatro años después el panorama parece ser 

otro y poco más de la mitad de las casas son de material percedero 

(Cuadro 52). Esto se debe, obviamente, al incremento de las ciu

dades perdidas aledañas a Oaxaca en los '111 timos años •. La pobreza 

de la ciudad y de sus habitantes, sobre todo de los recitfu llega

dos indios que poblan mayoritariamente las ciudades perdidas, es 

patente, y habla de loa problemas urbanos de precarismo y hasta de 

marginalidad. 
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Tipo de 
ci6n. 

Habita 

Jacal 
TUt:,i:rurio 
Unif aniliar 
1\1ultifamiliar 
No hay datos 

TO TAL 

CUADEO No. 52 

OaJrnca. 197 4. 
Tipo de habitaci6n por tipo de 

material de construcción. 

Total r:tr ... a t e r 1 al: 
J)erecedero semi pe- Definitivo 

recedero 

22 18 3 1 
72 16 45 11 

120 1 35 84 
41 1 8 31 
3 1 o o 

258 37 91 127 

Fu.ente: Bncuesta directa. Oaxaca. 1974. 

3lé 

No hay 
datos 

o 
o 
o 
1 
2 

3 

Oaxaca es contrastante en este aspecto, junto a las casuchas 

ue las nuevas ciudades pero.idas, están las residencias solariegas 

de las familias "bien" tradicionales, o las modernas casas de los 

comerciantes recién enriquecidos y los bur6cratas y técnicos que 

gobieruan a la ciudad. Saltan a la viste claramente tales diferen -
cias y hablan de otro de los problemas de la ciudad: la polaridad 

en la distribuci6n de la riQueza. 

En 1970, de acuerdo con el censo de población, el 53.7% de la 

casas estaban ocupada3 por inquilinos y de acuerdo con loe datos 

de la encuesta de 1974, el 41.6~~ de los ocupantes eran inquilinos 

(Cuadros 53 y 54). De todas formas, llama la atenci6n, como ciudad 

lu alta proporci6n cie dueüos de casas urbanas que viven en ellas • 

.Al analizar otras formas de Lene11cia, se encuentra wia muy rural, 

lieada en las ciudades a los asenta1nien tos :precarios para los re

cién miL;rados: las casas "prestadas". En Oaxaca hay un 11.2% de º!!. 

sas ~ue son ocupadas por personas a quienes los propietarios les 

pre3tan las cesas o están cuidándolas (Uaadro 54). La proporcicSn 
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parece alta, pero se trata de la probable forma de tenencia de la 

habi taci6n que oculta la característica de las ciudades perdidas: 

la invasi6n. Un 3.5% de las casas, finalmente, estm sobre ejidos 

·a los que ha llegado la ciudad. 

Oaxaca muestra variabilidad en la tenencia de la habitaci6n, 

y resaltan problemas al respecto, sobre todo en las formas de te

nencia ligadas con las ciudades perdidas, o con los jacales y tu

gurios rentados ( Cu.adro 54). 

Según loa censos de 1970, hay 5.4 habitantes por casa en el 

mwiicipio y, 5.3 en la ·ciudad. m la encuesta de 1974 se enoontr6 

un promedio de 6.3 habitantes por casa. Bsta Última cifra creemos 

es ·1a más aproximada y refleja con mayor precisi6n el panorama de 

grave hacinamiento que se da en Oaxaca. Las cifras y proporciones 

censales consideran el t.otal de habi taoiones y el total de habi tBE:, 

tes, mientras que en la encuesta s6lo se consider6 a las viviendas, 

de a1lÍ que se ace1rte como más precisa la proporci6n arrojada por 

los da·lios de la encuesta. 

Al analizar los datos y proporciones del hacinamiento por 

cuartos, se encuentra que poco menos de la mitad de los habitantes 

del municipio se hacinan a raz6n de 4.8 personas por cuarto. Este 

es un hacinamiento muy alto y muy extendido, ya que abarca a más 

de un tercio de los habitantes del municipio (Cuadro 53). Si a~e 
' -

gamos que otra parte de la poblaci6n se hacina en casas de dos 

cuartos, a r.az6n de 2.7 personas por cuarto, tendremos que alred.!, 

dor del 60?i de los habitantes del mllllicipi"o de Oaxaca viven~: .C,! 

si tres a cinco personas por cuarto. EJ. hacinamiento por cas~ y 
1 por cuarto es muy alto, y nuevamente conduce a buscar los graves 
l 

prob~emas econ6micos que son la causa y los no menos graves probl~ 



! ''unici 'Dio, ciud:-r! Total Tivo de Tenen-'. . cia.. De 1 :v -Pec!"!P.. 
:Fro:oia 1-Jo uro 

~ -
;iia 

1970 
Funiciy.,io :e Fuebla 
Viviend,,s ?.1 640 11 058 10 58? 8 ?~6 
Oou!'•'ntes 11fí 388 40 '?84 
Ciu1~d fe c~xPc~ 
~rivi':m1-=-e 18 786 8 848 9 938 
Ccup--ntes 99 535 

1974 
Ciu1-d ~e ,-..,xr,;cP 
'Ji vi end ,, s '.''jíl 112 14r<: 35 
Ocup~ntes 1 f,?7 

-::;.ientes: ~enso r.e11er,,l ~-e :-oblnción. Oaxrcr-i. 1970 
""ncueste direct.., ('::·xr-ac~. 1974. 

---···-- - ............ ..... ..... \..~ ""''. 

SeP.'7.ín el número d.'9 cuP..rtos 
De? 'De 3 be 4 

5 515 3 079 1 9?3 
?9 (,f.1 17 ?16 11 100 

75 48 33 

CUA:Ji:::C No. '54 
Oa.xr::.ce .• 1974. 

De 5 :le 6 

1 108 738 
f, 480 4 73'? 

'?9 18 

ne 7 

8?8 
"086 

7 

·-lf-.'1.l?las CRT'."cteríeticl3s de la vivienda .• 

!sfateriPl del 
De 8 De 9 y uiso 

m~s TierrR- "Fo eon :ie 
tierrl:'. 

345 338 ~ 946 14 i=:q4 
? 063 '.' 76(; 

'5 110 13 r.,7h 

5 íl 

Tenenci ~· ~-e le Total Tfao de los cuartos ~ipo de h.abi tt='.Ción 
vivien::ia C:w,:!"to Cocim, y nso -r:~peciE:_ C! • .. ,e ign.2, ._T··0cal Tugurio Unifr-mi- rlurifA- Se i-~o-

redon- ~ervicios liz..c-~do rA li.,.r ur- miliar re. 
do a.PP.rte b·=.no urbi:;no 

J'ropi.<": 11? 13 49 49 1 7 19 80 5 1 
"Rentnda 107 3~ 5? 18 1 10 39 ?3 34 1 
r--rest~:a ~ ?8 9 15 4 o 3 9 14 ? o 
LP cuidr:! 1 o 1 o o o 1 o o o 
"Sji 1os q 1 8 o o ,, 4 1 o o 
Se ip;nori=, 1 o o o 1 o o o o 1 

T C 'l' L '"'58 59 1"5 71 ~ 
,.,,.., 

1'?. 1 :-0 41 3 t'"C 

-
"'i\l~nter '7ncu<?-~t,., directa. C:·· -:,-~e··· 1974. 
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1 m::is sociales que son el resultado. La riqueza generada en Oaxaera, 
1 

adem~s de muy mD.l distribuída, se acumula mayormente fu~ra de Oaxa 

ca, :¡ de ah! vienen las carene ias que im¡.Jiden resolver problemls -
·1 

·tan braves como el de la habitaci6n. Por otro lado, el hacinamien 
1 -

1 . 

to y 1~ promiscuidad concomitante impiden el desarrollo person~l 
1 

de los oaxaqueños, lo que los orilla, por un lado, a la migrac~6n 

continua ele los mejor dotados (psicol6gicamente y/o con escola~i

zaci6n mayor) y a la frustraci6n de los dem6s. La -pobreza que/ 
1 

conlleva el hacinamiento, también incluye hambre,y ~ata da un /tipo 

de desnutrici6n que impide trabajar jornadas largas e intensa~, por 
1 

lo que la J)roductividad es baja, y de esta manera se forma un /ci.t 
1 

culo vtcioso en el que no se puede superar la situaci6n. 1 

i 
Bl 22. 9¡; de las casas analizadas corresponden al tipo de; cua.t 

1 

to redondo y s6lo el 27'.5~ tienen un uso especializado de los/di-

versos cuartos. En el resto de los casos hay la separación 4ima 
entre la cocina y los servicios y los cuartos para dormir (Culidro 

1 

1 

54). J.m este caso, el uso y especialización de los cuartos depen 
1 

verse como resultado de una situaci6n de pobreza,y no como un/ caso 
i 

de relación o no con la situaci6n urbana. 1 
1 

De acuerdo con los datos censales, el 80.51S de las casas/ ºº!'! 
1 

taban con agua, tanto dentro del predio (66.41~), como fuera d!el 
1 . 

mismo {14.1%). El 19.5% restante tenían que acarrear agua pa~a el 

uso doméstico, y por supuesto se refiere en este apartado a ~as 
1 

casuchas de las ciudades perdidas. Según los datos de la enc~esta, 
j 

el 47.3% de las casas cuentan con servicios sanitarios completos, 
! 

un 17 • 8~;~ li · 1 · l t · · ( 1 --iene o necesario pHra comp e ar sus servicios car¡oen 

de rcgoll.era y/o de \,1.c. Cuadro 55). Mientras 4.ue las casas restan 
1 -

1 tes carecen del servicio de agua y de drenaje, y en consecuencia 



aca1Tean el líquido y tienen letrinas o practican el fecalismo al 

aire lil.,re. l1sÍ .:pues, únicamente dos tercios de las casas llenan 

ciertos re~uerimientos para la vi.da en aglomeraci6n, y un tercio 

no lo~ tiene. Las enfermedades ent~ricas y de origen hÍdrico son 

famosas en Oaxaca, y a·taoan no s6lo a la poblaci6n local, sino 

también a los turistas y gente de fuera que llega a trabajar. Obvi 

mente tales enfermedades se asocian con esta lamentable carencia 

de servicios, ya que la lejanía del hidrante de agua, la carencia 

de drenaje y el fecalismo al aire libre son focos exIJlosivos de 

contaminaci6n, mucho más cuando se trata de ciudades como Oaxaca, 

4ue implican aglomeración. 

Servicios Total 

-
Agua 13 
Drenaje 18 
/l. a. 43 
\I.C. y regadere 122 

Letrina 46 

CUiDRO No. 55 

S~Ii.VICIOS EH LA VIVI~.NDA. 
OAXACA. 1974. 

Viviendas con: 
Luz rob.! Luz con me Luz y Te - léfono -da didor 

o 10 o 
1 15 o 
3 37 o 
1 88 31 
o 38 1 

Tienen se 
"Planta n 

o 
o 
o 
o 
o 

Pozo 1 o 1 o o (• 

de ignora 15 3 8 o 1 . 

TO TAL 258 8 197 32 1 2( 

Fuente: Bncuesta dii·ecta. Oaxaca. 1974. 

La ciudad cuenta con servicio de electricidad, tanto para el 

alumbrado público y los servicios y la industria, como para el uso 

domés·tico. En 1970 el 731; de las casas contaban con electricidad 

para uso domés·tico, mientras q_ue en la encuesta se encontr6 que taJ 
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1 

1 

1 

1 

proporción había auraen·tado al 91%. Esto se debe a que hubo un pro 
' -
1 

grama de electrifioaci6n estatal que inoluy6 la ampliaci6n de la 
1 

dotaoi6n del servicio a la ciudad de Oaxaca, y ahora carecen d~l 
1 

1 

mismo s6lo las casúchas de las ciudades perdidas del cerro de /San 
1 

Juanic o y o·tras. / 
1 

Findlmente, el 12.4% de las casas cuentan con servicio tJle-
1 

1 

f6nioo, y como hay lllla dotaci6n de tel~fonos tal que implica que 
1 

i 

el 28% de las casas deben contar con tal servicio (Directorio 
1

1 Te-
1 

lef6nico # 38. Oaxaoa, y Censo de Poblacidn de 1970), es obvib que 
1 

• 1 

los teléfonos se concentran en algunas casas particulares, en¡ los 
1 

hoteles, en el comercio y en las oficinas de administraoi6n ~~bl! 
1 

1 ca. 1 

1 

Aparentemente la ciudad de Oaxaca cuenta con espacio libre 
! 
1 

para su crecimiento, no s6lo el espacio de las laderas de los oe-
1 

1 

rros ocupado por las ciudade$ perdidas, sino yrinoipalmente +os 
1 

llai1os al norte y al este, por lo que llama la atenci6n el hi¡ci-
1 

J namiento que se encuen·tra en la vivienda. Obviamente se debe1 a un 
1 

1 

uso cada vez más intensivo de la habitaci6n, tanto por un pa¡tr6n 
i 

cultural que implica familias numerosas que viven juntas, co~o por 
1 

la migracicSn y por las oaraoterístioas de las relaciones ru.xral-ur 
1 -

banas de Oaxaca con su hinterland, que incluye el que las cJsas de 
1 

1 

los urbanitas sirvan como paradores y hosteriaa para los parientes 
1 

rituales y amigos que viven en el campo. Esto tambi&n explica la 
1 

1. 
proporci6n de casas que son "cuidadas" por sus ocupantes. E~ta r.! 

1 

laci6n es específica del proceso de urbanizaci6n de ciudades tra-
1 

dicionales, ciudades indo-mestizas de Mlxico, y no debe cons/idera!:_ 
1 

se como un rs:sgo ~al, sino al contrario, como uno urbano /de este 

tipo de ciudades. 
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Bl hacinamiento y la carencia de servicios de la habitaci6n 

son la t6nioa para Oaxaca. Urge pues W1 programa de desarrollo U! 

bano que haga conciencia y q_ue conduzca a la ooluci6n de tan 6ra

ves problemas urb8nos de Oaxaca. 

5.4.3. Vialidad. 

La planta reticular de Oaxaca ayuda a 1.llla adecuada vialidad. 

Las obras urbanas recientemente realizadas tambi~n ayudan a ello. 

Se nota ya sin embargo cierta falta de lugar para estacionamiento 

de vehículo~, sobre ·todo en el centro de la ciudad. 

Las calles están pavimentadas s6lo en el sector central de 

la ciudad y en las vías rápidas (periférico y carreteras que pasar. 

por Oaxaca), por lo que en tiempo de lluvias es difícil transitar 

con vehículos por ciertas áreas urbanas. Loa sentidos del tránsitc 

de las calles están bien anotados y hay semáforos en los oru.ces 

principales para el control del tráfico. Así pues, hasta ahora no 

hay graves problemas urbanos oon respecto a los veh:!culos, pero si 

la hay en el trans¡Jorte de pasajeros. 

La ciudad estudiada cuenta con 7 líneas de autobuses urbanos 

que truslsdan a la poblaci6n dentro de la ciudad y para los pue

blos vecinos. A ciertas horas el servicio es inadecuado e insufi

ciente, tan·to para trabajadores como para es-.:;udiantes. Todas las 

líneas tienen sus terminales cerca del centro, y casi todas paaan 

por el mercando principal de Oaxaca. Completa el servicio de pasA 

j eros wia red de au ~os de alquiler con trece sitios en toda la ci!! 

dad, y q_ue dan oervicio tanto a la poblaci6n local como al turismo 

.:.m la encuesta se encontr6 que el 76.7% de la poblaci6n oax~ 

,1_uetla sale de su casa, y los motivos para las salidas son en el 

57 .2~·; de los caoos para trabn jar o pura estudiar ( Cuadro 56). Este1 
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1 

salidas no muestran, como en otros casos, una muy clara relaci6n 
1 

1 

entre la periodicidad de laE:J s~lidas y el motivo de las mismas. 
1 
1 

Por ejemplo, el 7% de las salidas son de uno a cuatro días a ]a se 
i 
1 

mana, lo que implica un trabajo parcial no usual en la urbe, donde 

se trabaja 5 o 6 días a la semana, y si se sale siete 

el s~ptimo se dedica a la diversi6n o a otros motivos 

visitas familiares, etc.). 

i 
1 es l)Or que 
1 

( l .. 1 re 1.g19sos, 
1 

1 

i 
1 

El 13.4% de las salidas tienen cQmo objetivo ir de compr~s, 
1 

y por supuesto no hay preferencia con respecto a la pe·riodici~d, 
1 

sino que las frecuencias se distribuyen en todas las altemat¡ivas, 
i 

aún cuando se cargan en la opci6n e la salida diaria para las oom 
1 -

1 

pras. / 
1 

El 44.9% de las salidas son a pié, lo que indica que son a 
1 

corta distancia. Casi otro tanto de las salidas (36.8%) son Jn ca 
i -

mi6n y se trata de salidas a mayor distancia y que se relaci~an. 
1 

con trabajo, estudio y compras para consumo. La traza de la ¿i~dad 
1 

y los servi.cios urbanos permiten fácilmente estas salidas, t~n to 
1 

a pié como en cami6n, y la ciudad no es f!sicament~ tan gran~e e~ 
1 

mo para que loa problemas en este aspecto sean insuperables.¡ Los 
1 

problemas se refieren al traslado de población de la ciudad /de O,! 
1 

xaca a las comunidades vecinas, que casi forman los suburbio.a de . ¡ 

la ciudad, como San Felipe del Agua, Jalatlaco, la Zona Militar o 
1 

las partes más alejadas del Marquesado (Mapas 10 y 12 y Cua4ro 56 ) • 
1 

El 42?~ de las salidas son hacia o del centro (Cu.adro 5~), lo 

que indica no s6lo concentraci6n de trdfico de veh!culos y Peatones 
1 

1 

en este sec·tor, sino también concentraci6n de servicios, de I comer 
' 1 -

1 

cio y de fuentes de trabajo. Algunos sectores, como la colonia Re 
1 

1 

forma o el sector 10, muestran cierto tránsito interno, pero sin 

~I 
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r:.,,rr,oterÍPtic9S 
'.~1~ ln , .• ~uaa 

1. I!. aué FHiJ.en 
tot~l de Eer~onas 

1.1. 'ti'1ofl monore~ 
1.,,. l-:ro B"len 
1.3. -~ b . ; __ ··, -~Jo, 1iverAiÓn y 

otros 
1.4. ·,·_,- tu,~ io y :Hversi6n 
1. 5. ComnraR 7! rl.iveri=iión 
1.~. "'r~mite y otros 
1.7. Otros 
1.8. ':je imor··, a qué salen 

,. r-:n gué SR.len 
111otr.,l d.e s~lid~.s 

,.1. Automóvil 
?.? • r. • ó . ,~m1 n 
?.3. r,rotocicleta 
~.4. -P.ioiclet"! 
~.5. A ~ié 
?.f. '1~ ip:n.or~ 

2• .\ dónrle snlen (1) 
Tot~l <le sa.lid.ns 

3.1. Del Cnntro ,11 r,entro 
3.?. T)el r.entro Col. xr.:.ot, 
3.3. 11~1 ~9ntro .Tr:ibtbco 
1.4. ''ol ~e!'tro fuer-!l ae la. 

ciu~ :id. ~.,. ""''? 1. f!entro f' ot:ros lr'l-
nos 

3. "· "ector? ~1 cent-ro 
"3. 7. Sector? a otroe lridos 
3.8. nentro de Col. 'qeforma 
3.Q. Col. -qeformc f-'.1 Centro 
3. 10. 0ol. °R'3formr- ra otros 

lrid.o!:1 
1.11. ''factor t1 nl centro 
).1:,. 1ector 4 a ot'!'03 hu'los 
3.13. Jfl.l!'ltll'ICO "' otroe lados 
1.14. ~pctor 7 ;,,l ce!!tro 
"'· 15. ~~otor 7 ~- otror, l.ndos 
3.1". '>Hctor P, ~1 centro 
3.17. ~octor 8 a otros lados 
~.11. ncntr.o rlel f.;ector 10 
1.19. ')"Ctor 10 P..l centro 
~- '"10. •J.,,r.tor 10 fl otros l~ñoe 
1.:::1. ~•10 tor 11 !'11. centro 
3."?. ··:octor 11 1:1 Otl'OB lP.r:los 
1."3. OtT'OR Of.1.~08 

1.?4. '3e LD'J'! o r P. 

cu.~.D:m No. 56 
1lir:.lid~1d en üa.x~.ca. 1974. 

1l'oti:tl de no oa.len rer~on;:-s oue c•1da 
personoe Nifí.OR Jóv~nes y 1 ? 3 4 

~·ri.ul tos DÍA 'Oías 1)ías nías 

1 Fi27 ?95 84 36 64 37 13 
?95 295 - - - - -
84 - 84 - - - -

475 - - 1 1 f: ~ 3 
455 - - 1 5 1 -
?18 - - 24 42 25 8 

9 - - 1 1 2 -
81 - - 1 - 3 2 
10 - - :, - - -

1 ?48 36 ~4 37 13 
10~ 3 9 - 2 
459 15 35 19 4 

11 - 1 - -
34 - 1 - -

560 18 18 15 7 
78 - - 3 -

1 ?48 3e; 64 37 13 
?12 4 10 4 1 

31 - - - -
15 - - - -
'.'? - - - 1 

38 - - - -
36 1 1 1 1 
14 - 1 - -
34 - 3 1 1 
66 3 1:? 4 2 

?9 1 1 - 3 
17 5 - 1 -
4? 4 - - -
?4 1 ,, - -
1~ 1 3 4 -
12 - - 3 ? 
18 1 - 2 -
:,3 - - - -
?3 1 - 2 1 
17 1 - 1 -
16 - - - -
37 - 2 1 -
?:? - 1 - -

406 13 ?8 10 1 
78 - - 3 -

~1.1ente: ~ncueat~ directa. 0ax~ca. 1974. 

Remnnn i=;nlen 

5 ( 7 
!)Írs ")!as T)!as 

~8? 319 396 
- - - 1 - - - ¡ 
54 1 f.1 ?14 

218 136 78 
1 13 9? 
? - 3 
1 3 1 - 6 ? 11111 

?8? 319 396 
18 :,5 48 
r,1 170 1.39 
? 4 4 
1 13 17 

:?00 102 176 
- 5 1? 

:?82 319 396 
61 3? ~8 

:;, ?O 8 
3 9 ? 

6 ? 11 

1 18 17 ' 
15 7 

- ,. 
( ~ 

3 5 2 1 

21 5 3 
19 9 17 

16 1 1 
1 - 10 

11 ?3 4 
8 1C 3 
" 

,.. 
4 ' <" 

1 5 1 . 
3 5 6 
9 9 5 
4 ? 13 
5 1 q 

- 1 15 . ~ 

5 - ?4 
4 2 14 

82 14C 1?0 
- IC 12 .. 

1) rn el r-1apa 13 se indica la ubicación dP los spctores Y colonias. 



embargo no rompen la tendencia al centralismo ya mencionada. 

5.4.4 •. servicios comerciales y otros. 
1 

Hay en Oaxaca 8 mercados, pero el que se localiza cerca del 
1 

1 

centro, entre 20 de Noviembre, Jl'l6res Mag6n., Las Oasas y Alda•, 
1 

es el mercad.o principal (Mapa t2) ,que opera. no s6lo como oent~al 
1 

de abastos para la ciudad, sino como centro de un sistema mayc>r 
1 

de mercados del tipo solar. Una red de miscelmeas,. tiendas dé 
1 

1 

aberro.tes y otro tipo de comercio especializado comp].eta el s~s-
1 

1 

tema de la ciudad. 1 

1 

1 

327. 

.Algunas zonas urbanas tienen una dotaei6n comercial más /o m!. 
1 

nos acept~ ble (hay tiendas mixtas, farmacia y tlapaleria cúa~do 
1 

menos), como es el caso de la colonia Reforma y el centro de /la 
1 

ciudad, pero en el resto de los casos la dotaoi6n de comeroi4 es 
1 

desigu.al y escasa: falta farmacia y, salvo excepciones, no rury t~!. 
1 

paleria. Los habitantes de los. sectores urbanos dependen, en¡mayor 

o menor grado según sea su dotaoi6n comercial, del centro de la 

ciudad, y van una o varias veces a la se~a al mercEtdo central, 

incluso los de aquellos sectores que cuentan tambim con mercado 

(Mapa 12). 

Hay a.lrededor de 70 farmacias, 15 ferreterías y 18 expendios 

de material de constru.cc16n en la ciudad de Oaxaca·, los que restt! 

tar:!an excesivos para una poblaoi6n como le q.e la urbe estudiada, 

pero es que además de dar servicio a la poblaci6n citadina, lo 

dan a todas las localidades vecinas, y muchos de los pueblos ale

jados de la ciudad van ah! a buscar m~dico y medicines, o material 

de ferreteria y de construcci6n. 

Oaxaca, como se ver&t en el.apartado siguiente, basa su econo 
. . -

mía urbana en el comercio, p9r lo que su dotaci6n no s6lo es para 



6 , • 
su poblaci6n local, sino para toda la regi n y aun para muchos otr 

pueblos alejados que de todas formas dependen comercialmente de 

la ciudad de Oaxaca. 

La ciudad cuenta con 80 hoteles, que van desde los de lujo 

destinados al turismo internacional, hasta los modestos mesones p~ 

ra los ind:íg01rns y cam11esinos que llegan a negociar o a hacer tr! 

mites a la ciudad. Los hoteles ne congregan en el centro de la 

ciudad, pero algunos de los destinados al turismo internacional 

est~n situados en las afueras de Oaxaca (Mapa 12). 

Hay también unos 50 restaurantes, cafés o loncher!as y unas~ 

rie de puestos de comida en el mercado que dan servicio al turismo

y a la poblaci6n ~ue llega a Oaxaca a tramitar asuntos o a comer

ciar. Los restaurantes, caf~s, puestos y loncher!aa tambi~ se coa_ 

gregan en el centro de la ciudad, pero hay algunos cerca de las 

terminales de los camiones o en las afueras de la urbe (i,Ia1Ja 12). 

La dotaci6n de hoteles y restaurantes y servicios similares 

habla claramente de otra de las funciones urbanas oaxaqueñas: el 

turismo, que se realiza alrededor de las ruinas prehispánicas oer -
canas a la ciudad (Mitla, Monte Albán, Da inZíÚ, etc.), y del folkl.2, 

re indígena, en el que el mercado y las danzas son un aspecto im

portante. De ahí que al mercado central de Oaxaca tambián. concurra 

los turistas no sólo en búsqueda de artesanías, sino además para 

ver a los indígenas, con sus trajes y sus productos comerciales. 

~xiste en Oaxaca una zona de tolerancia, "El Pueblito", al 

otro lado del r!o Atoyac, en el camino a Zaachila. Hay, ademls, 

o·~ros prostíbulos en la ciudad misma. En total puede calcularse qui 

hay unos 5 prostíbulos en Oaxaca con 30 prostitutas registradas. 

Otras 100 mujeres más dan igual servicio, son algunas de las mest 



,, 
ras de can.tinas y loncher!as que tambiá suelen traba-;jar como ~~! 

titutas. Se supone que hay unos 40 parroquianos diariam.ente en :ios 
prost!bulos _y el doble o triple los d!as de ·m.erc·ado o de-.f'.iest:ei:::en 

la ciudad. 

En principio la prostitucim está destinada a la pobláoicit'<i.2. 

cal y nacional, pero con la llegada del turismo norteamericanoj>! 
- -.·. 

bre y precario (hippies), y su reláoi~ con la prostitutas oaxáioo 

quefias, ha aparecido en la ciudad una enfermedad· ven,rea no 0011,~ 

cida anteriormente, la llamada ltflor de Vietnam'• .Esta enfenedii 

es resisten_:te a las· curas usua·les para .otras enfer.me·dades ven4reaa:, 

por lo qu~ la prostituc·icm, cODLO· n.egocio, tiene actualmente -WJB. 3 

baja. 

El problema social urbano que- representa la prostituoi6i1 el 
Oaxaca se ha agravad, por las enfermedades, ~o s6lo- las- ven&re$_i 

con la nueva modali<lad vietriami ta, sino tambi& por 1-• debi&U•/:• 
" 

la. insalubridad 7 a la falta de higiene. Por otro lado; con-~ 

frecuencia se busca a jdvenes indígenas- en los pueblos eerrano~f":J 

se llevan a loa prost:Cbulos. Es tarea so,oial impostergable- _el jls, 

carse a la solucicSn. de .este problema de sociopatolog:Ca urbana,. en· 

ves de ignorarlo, o de hostigar y reprimi~ a las mujer,es invo¡u~~ 

das, en lugar de reeducarlas y darles auevas y mejores fo:mas d•,.;; 

vida. 

5.4.5. Otros servicios. 

-La -ciudad de Oaxaca cuenta con. 5 estaciones de radio y se ,ié 
. , ..... 

oiben las señales de dos canales de la televis16n nacional a tra-:. . . . . . ·: . . .. 
,,..,,·: 

vis del sistema de microondas de _propiedad oficial_ •.. :Hay tambia:\f 

per16dicos locales diarios, 2 semanales y una revista, adeus a,:
que se reciben diariamente los peri6dicos nacionales que sft edí1ián 



en la ciudad de México. 

1n una breve encuesta realizada en las agencias y en los pue!

tos de peri6dicos de Oaxaca se encontr6 que la publicaoi6n más veB= 

diad, y por ende la ds leída, es aquella que se refiere, en forma

muy alarmista y con fotos bien expresivas, a crímenes y deportes;.Aa 

Obviamente muchos de los que compran peli.6dicos tanto locales co

mo nacionales (y la amarillista publicaci6n a la que se hizo ref!i!_ 

rencia), son los habitantes de los pueblos que llegan a Oaxaca a 

buscar servicios, a comerciar o a trámites oficiales. 

Las estaciones de radio locales son muy escuchadas en toda la 

regi6n, tanto porque dan naticias locales como porque permiten la 

comunicación entre pueblos, y de estos con su centro: la ciudad 

de Oaxaca. 

Poco menos de la mitad de las personas entrevistas ven tele

visi6n ( 40. 3%. Cuadro 57 ) • Algunas como única forma de gastar el 

tiempo libre {26.4%) y el resto además de otras actividades. Un 

10~ va al cine, a uno de los cuatro salones existentes, y otro t~ 

to hace deporte ( Cuadro 57 ) • La mayoría de las personas de Oaxaca 

dedican de 4 a 7 hs. semanarias a espercimiento y diversi6n. Como 

no todas los que ven televisi6n poseen los aparatos, tienen que ir 

e casas o salones exprofeso, y en los que mediante una m&dica cuo -
ta ($0.50 a $1.00 por tarde) les permiten ver la televisi6n. 

Un 11.2% de las personas declararon no divertirse (Cuadro 57), 

la respuesta se refiere a que no veían televisi6n, no iban al cine 

y no salían a paseos o a hacer deporte. La diversi6n de estas per -
sonas se centra en escuchar radio y en platicar con los vecinos, 

sib,uiendo en este aspecto el pa tr6n mral de esparcimiento. 
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GUA.TIRO No. 57 

Uso ñel tiempo libre en Oaxaoa. 
Fer::::onns. 197 4. 

1 tiempo Total HO"\'.US SEMtuTAl:tIAS PTmIC~.DAS .•lL r.:'SP!tt?Gr'T~TTO y nrmsrmr. 
ffastr De 5 ne 8 De 11. ie 15 De ?2 ~F!ís ae Decl#3 Se iz lañoe 
4 hs. r. 7 1 10. a 14 ~. ?1. -a ?8 28 hs. 'rclJ'On norn 

hs. ha. hs. hs. hs. no di 
vertir -se 

~s. 1 627 289 ?.49 158 187 163 37 ?.5 183 115 -:-,-
sion 4::?9 44 123 62 78 73 13 14 - ?2 
otros+ 1(;6 133 12 9 2 1 - - - 9 

:)eportes ++ 1?9 44 44 11 19 2 2 6 - -
e y Otros + 90 3 5 20 31 ~o 4 7 - -
portes "3 fi 7 13 19 16 1 1 - -
~eportel"l 18 4 4 o ,, - - 1 - - -

ne y 'l'\e-
rteR 74 2 16 3 9 ~7 12 1 - 4 

183 - - - - - - - 183 -
F.! ,Y 80 

• 476 53 38 31 ?9 ?4 4 ? - 74 

+ 7,n· otros r;e incluye lectura, oír múE1ic11., ir l"l te~tro, etc. ( r:ictivid::,des en loo~les 
C8I'!'Fida.~. 

+ Tfacer ~enortes incluye ir P. n.1dar, s:3.lir .., día de cr-i.mr,o, cf"'.minr-i.tRs, etc. ( .'lctivida
ces exteriores). 

lihouest,1 d irf'!otR .• Oaxa.oa.. 197 4. 

CUADRO ?ro. 58 
~rso del tiempo libre en Oaxa.cP .• 

ll'amili~s. 197 4. 

meno 
res 

' 

?2_1 
------
--

?:?1 

1 'l'iemj.)O Total HORAS S~·,VitJA.~IM3* 1JEIDIC1D\S /, ~P.\RCD"I~ Y D:riraRSION. 
Ifasta 'De 8 De 15 De?.? M~s de !fo se di Se ignora. -7 hs. a 14 a 21 a ?8 28 hs. vierten 

hs. hs. hs. 
.\S. ?58 106 70 42 6 2 31 1 
~ 66 ?.O ?5 17 ? 1 1 ,~ion -
otros* 54 .4~ 7 1 - - - -

3~ulos neportivos 
r otros* 9 5 

,, .. ~ - - - -
es** 19 11 .4 1 1 1 1 -
ine 29 I') 16 9 2 - - -,. 
r;peotñ.oulos 
T'Jeportivos 11 ~ 5 4 - - - -
enorte 18 5 ~ 6 1 - - -
P y otrot:1 15 9 3 2 - - 1 -
en n:~da. o e:i.e ignora 36 6 1 - - - ?8 1 

1 - 1 - - - - -
*"'.notros ~e inolu.ye, leoturr-t, oír músice, ir al teatro, etc. 
* lfaoer f!eportes incluye ir ;i nPlc!.sr, r:islir l'l d.Ía. oe campo, C"!min"'tRs, etc. 

1incuesta. directa. 0,1xaoa .• 1974. 
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Zl uso del tiempo libre de las familias urbanas de Oaxaca si 

gue las pautas esperadas. toco menos de la mitad de las unidades 

paren tescales ( 48% Cuadro 58) ven televisión, y aclemás van al cine 

nacen deporte o se dedican a otra cosa. La sociedad y la cultura 

de Duchos de los habitan tes de la ciudad de Oaxaca están muy alej,!I 

dos c.ie los patrones y de los estereotipos que muestran los :progr~ 

mHs de televisi6n. Los grupos medios y altos suelen tener prefere~ 

cia por las telenovelas, mientras que los recién llegados campe

sinos e indígenas y los pertenecientes a los grupos populares de 

Oaxaca muestran preferencia por los espectáculos deportivos, so

bre todo por el box. Tnmbi~n 6ustan de loa programas de concurso 

'1Ue im1;lican ridiculizaci6n de los participantes y por loa progl',! 

mas de música y bailes rancheros. No gustan, en cambio, de los 

programas claramente de tipo urbano, como son las series sobre ve 

cindades, o las telenovelas. 

Buena parte de las familias tienen actividades recreativas en 

común, lo que habla de cierta integraci6n faLliliar al respecto. ~l 

41% de las f'amiliao tiene como mínimo una hora en común, mientras 

,1ue el resto tiene dos y lli:l.S ~a 4 horas diarias en común, Por otro 

lado, existon también otras actividades importantes que la fami

lia oaxaquena hace en común: asistir a misa cada semana o partic! 

par de los espectáculos urbanos (gueluguetza, calend.EJs, lunes del 

cerro, la noche de loa rábanos, etc.) y que se refieren a la tradi -
ci6n indocolonial de la ciudad. 

5.4.6. Comentijrios. 

1) La ciudad de Oaxaca tiene u.na traza reticular, la misma eo1 

{2_ue la fmidaron en el siglo XVI. La traza apenas si se rompe por 

ciertos accidentes del terreno y con las ciudades p~rdidos que en 
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los arios recien.tes han apareoido en Oaxaca. 

2) La ciudad sigue el patr6n de asentamiento característico 

de la ~poca colonial: una plaza central donde se congregan los ed!, 

ficios principales y un mercado pr6ximo. El centro de la ciudad es 

además el principal centro civioo-ceremonial, y la vida política 

y pública de la ciudad se·manii"iesta ah:!. 

3) Hay además otros centros ceremoniales importantes: uno 

cultural, u:no religioso y otro cívico. 

4) Las calles son rectas, y s6lo están pavimentadas un tercio 

de ellas. Hay señalamientos para el trdnsito citadino y existen 

semáforos en los cruces importantes. 

5) Se han hecho algunas obras urbanas para agilizar la vial!, 

dad y para proteger a la ciudad de las inundaciones por las veni

das del río Atoyac o del Jalatlaco. 

6) Oaxaca conserva muchos edificios coloniales que le dan 1m 

bello paisaje urbano y la hacen una de las ciudades de hermosas 

d ""é . e < xico. 

7) La habitaci6n urbana muestra fuertes contrastes en Oaxaea, 

están, por un lado, las casas de material definitivo del centro de 

la ciudad, y por otro lado las casuchas de material perecedero de 

lás ciudades perdidas de la periferia. 

8) Hay un gran haciL1amiento en Oaxaca, tanto considerando a 

los habitantes :por casa, oomo la relaci6n de personas por cuarto 

existente. El hacinamiento, ademásde falta de habitaci6n, habla de 

otros patrones culturales urbanos. 

9) La falta de habita·oi6n y lo precario de la misma son uno 

de los síntomas del proceso de urba11izaci6n dependiente. 

10) Hay todavía falta de servicios a la habitf:ici6n, pero es 
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notori~ 10 acci6n del gobierno feó.er~l l)ara resolver este problema,, 

en la ciudau de Oaxaca. 

11) .i.Ja vialidod en Ouxaca no mues·~ra complicaciones e3J:lecia

L:"J3, ni po.r el terreno ni por la cantidad de tráfico de peatones 

y cte vehículos. 

12) Bl transporte masivo de pasajeros no muestra problemas 

especiales dentro de la ciudad, pero si hay carencias con respec

to a las comwiidades vecinas, y dad.as las relaciones de Oaxaca con 

estas comunidades si es grave el problema. 

13) La ciudad de Oaxaca tiene una adecuada a.otaci6n comercial 

que 3e congrega en el centro y sus alrededores. r,:ucho de este co

mercio está destinado a dar servicio a los habitantes de las loe! 

lidades vecinas y de otros pueblos 4ue dependen de Oaxaca. 

14) Hay una gran infraestructura dedicada al turismo: hoteles 

restaurantes, loncher:!as, etc. i:stos servicios también se congregm 

en el centro y sus alrededores, pero ya hay cierta dispersi6n de 

ellos, sobre todo de los dedicados al turismo internacional de 

lujo. 

15) Hay problemas de sociopatolog:Ía urbana alrededor de la 

pros-ti tuci6n. llor influencia del turis1:::.o pobre {hippies) ha apar~ 

cido una nueva enfermedad venérea en Oaxaca, la "flor de Vietnam", 

adquirida por los soldados norteamericanos en el sureste de Asia, 

y llevada a Oaxaca. Hay que resolver el problema no sólo desde el 

::punto de vista sani·tario, sino también del social. 

La planta física, el espacio urbano de Oaxaca, muestra un uso 

que habla claramente de la funci6n de la ciudad estudiada: es la 

ciudnd mercado para los indios y la ciudad a visitar para los tu-

ristas. Es tambi~n el lugar á.onde se arreglan asuntos oficiales Y 
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donde se puede tener educaci6n superior. Existe, pu0s, la Oaxaca 

de los indios (el mercado, ~us mesones, las farmacias y ferreterías, 

y más mode1namen te, las ciudades perdidas donde se hacinan los r~ 

cién mi¿radoa indios), y la Oaxaoa de .los turistas (los portales, 

los hoteles, los restaurantes, el gran coso donde se celebran l~s 

fiestas oficiales de la gt1elaguetza, que nada tienen que. ver con 

la verdadera tradici6n oaxaqueüa, el mercado, las tiendas de art!, 

sanías). El espacio de la ciudad se distribuye pues entre Oaxaoa 

de los indios y Oaxaca de loa turistas. Existe tambi,n la Oaxaca 

burocrt{tica, con sus oficinas de gobierno, y la Oaxaca culta, con 

la universidad y la :pléyade de pintores y de intelectuales que te!! 

poralmente pasan por la ciudad. Oaxaca es múltiple y tal multipl,! 

cidad se manifiesta, se plasma, en sus espacios urbanos di1'e.ren

ciados: La Oaxaca de los indios y de los burócratas, es bien dis

tin.ta. a la Oaxaca de los turistas • 

.í_._5 •. E.l Proceso Económic-º.! 

r:l comercio, la industria y los servicios son las principales 

actividades de la ciudad de Oaxaca. En 1970 en estos tres rubros se 

obtuvo un PB 'Producto Bruto) de 565,millones de pesos, provenientes 

el b0.8~ del comercio, el 27.7% de la .industria y el 11.5% de los ser 

vicios. El carácter de ciudad-mercado de la urbe estudiada se hace 

claro ante Ic;,s datos anteriores. Sin embare:o, al analizar ,la dis

tribución de la -Pr: A, se encuentra que se agrul)a en ·el comercio un 16. 6'6 

de la población económicamente activa, mientr~s QUe en servicios se -

ocupa alrededor del 43..3%, en la industria el 24.9%,Y en la agricultura 

et resto .. (cuadros 59 Y 60). Por otro lado, hay ciertos duefios de ran-

chos y haciendae ( propietarios ausentistas), viviendo· e_n la ciudad de 

Oaxaca. 



336 • 

• Hay tres grandes empresas comerciales, 1 con algo mas de un~ 

llÓn de capital y dos con poco menos de un millón cada una.Ll>e ru~ 

comerciales más importantes son la venta de herramientas para la~ 

cultura y de vehículos y el acaparamiento de ciertos productos ag~ 

las.Sin embargo, la vida política, social y cultural de la Ciudad 

Oaxaca gira alrededor del mercado. 

El mercado de la ciudad de Oaxaca es el centro, como ya se i~ 

de un sistema de mercados que abarca la región central de Oaxaca, 

que se conecta con otros mercados, de tal forma que recibe y env!~ 

productos desde el este del Estado de Guerrero hasta el oeste del 

cino país de Guatemala. El sistema de mercados de los valles Cent~ 

les comprende cuatro tipos de mercados, el principal (la ciudad dE 

Oaxaca), los secundarios (Ocotlán y Tlacolula), los mercados deper 

tes y loe mercados limitados (Esquema 12). No hay relación entre l 

mercados dependientes y limitados entres!, sino que su relación 

a través de loe mercados secundarios y del principal. 

El sistema de mercados es en parte premercantilista y en part 

mercantilista. La relación en los mercados limitados y dependiente 

en ciertas transacciones en los mercados secundarios y principales 

premercantilista, ya que gran parte de loe compradores son a su ve 

dedores que intercambian, a través del dinero, sus productos. Hay 

en todos los mercados acaparadores e introductores de ciertos prod 

tos que si operan comercialfflente y son los que controlan todo el e 

ma del que obtienen pingües ganancias. Los precios en el mercado n 

fijos, sino que se ajustan en el momento de la venta, a través del 

gateo, de acuerdo a un amafiado juego de oferta-demanda. 

El mercado de la ciudad de Oaxaca tiene varios ámbitos de ac 



ESQUEMA No. 12 

SISTEMA DE MERCADOS DE LOS VALLES 

CENTRALES DE OAXACk 

T ELIXTLAHUACA 
A SUCHILQUITONGO 

TLAHUCA HUITZO 
PfÑOLES 

MAZALTE.~ 

V ZAUTLA ~ 

SAN .PABLO / 
SAN LOREN"ZO 
NAZARENO 
GUADALUPE 

SOSOLA 
1"""....-- Y SAN JUAN DEL 

ESTADO 

::;:;:: -.;C-=-SANTIAC.O APO 
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AL.BARRADAS 
. .....,__ __ XAÁGA 

MATATLAN SAN OIONICIO 

TAPAZOI.A QUIAVINI 

SANTA GERTRUDIZ 

LA COMPAÑIA 
TANICHE ~SAN MARTIN 
AMATENGO~ 111 .SAN MIGUEL 

COATLAN ~ , COATECAS 
ALMO ONGAS 5 

ELABORO: Ma, LUISA ACEVEDO. 

DIEiUJO: J;ROJANO H. 

-~ 

~ 

(g) 

-
® 

SIMBOLOGIA: 

MERCADO PRINCIPAL: OAXACA 1 

OCOTLAN2 
MERCADOS SECUNDARIOS,' TLACOLULA 3 

ETLA 4 
EJUTlA ij 

MERCADOS DEPENDIENTES: ZAACHILA 
ZIMATLAN 

TEOTILAN 8 
MERCADOS LIMITADOS: MITl:A 9 

SAN ANTONINO !º 
AYÓQUE'ZCO 1 
HUIXTEPEC 1 
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Opera, para el abasto citadino, a través de la venta de alimentos, 

de vestido y adorno, de vasijas de barro y otras, de ciertas herra -
mientas, de material de tlapalería y de constru.cci6n, de medicinas,. 

etc. Como se puede observar, para el abasto looal se cuenta con un 

surtido muy completo de artículos. Para la regi6n es el lugar de 

venta de todo lo anterior, ade~s de animales para la cría y el 

trabajo y no s6lo para la alimentaci6n. Tambi,n da servicio a los 

turistas, a los que ofrece vestidos y adornos tradicionales, cerá -
mica artística de barro, joyas y otros productos. Finalmente, d~ 

tro del sistema de mercados, opera como el centro rector acapara

dor y distribuidor de productos. Es en Oaxaca donde se fijan loe 

precios y sus fluctuaciones, donde se indica qui comprar y ahÍ mi!, 

mo se impone qui vender. Es a travls de estos mecanismos comerci!. 

lee que se controla a la poblaci6n ind:!gena y a buena parte de la 

campesina. Esta poderosa estructura mercantil no ha sido rota por 

las instituciones nacionales al respecto (CONASUPO, INMECAFE, etc.) 

sino que ,atas operan respetando, y ami más, reforzando todo el 

sistema. 

Los comerciantes locales, a pesar de su corto número como D1!, 

no de obra productiva, constituyen un importante grupo y, de acuer -
do con sus intereses, modernizaron el comercio del mercado de Oa

xaca al conseguir que se prohibiera la existencia de los ancestra -
lea vendedores ambulantes. Estos vendedores eran los campesinos 

de la regi6n que llegaban a trocar directamente sus productos por 

aquellos otros que necesitaban. Ahora tienen que vender a los aca -
paradores y comprar de lstos lo que necesitan. 

En 1970 se obtuvieron $343,335,000.00 en el comercio de la 

ciudad de Oaxaca, y fue de de dos tercios del comercio de toda la 



regi6n de los Valles Centrales (.a..N...S.M. !. !II. 1972. pp. 58l-578J11 

1 

1 
l 

. -~ ·, .. ,~. 

Entre 1970 y 1'974, la PEA en comercio representd del 16..a,l-.. 2·cr1r------- ·J 
.;., ... 

( Cuadros 59 y 60). J 

La industria Oaxaqueña se distribuye en tres rubros: molh.os 

y beneficios de productos agrícolas .(caftS, higuerilla~ girasol), 

ma derer!as, aserraderos y otros, y preparaci6n de refrescos y l;>e

bidas alcoh6licas (mezcal). El primero de los rubros es el ús iJil -
port~te, y ne>s habla de una industria ligada con la produooi6n 

agrícola de la regi6n que controla la ciudad de Oaxaoa. Es una 1!, 

dustria que no se asocia ni con la etapa de industrializaci6n por 

substitu~idn, ni con las transnacionales. El valor de la producci6n 

industrial de¡t la ciudad signific6 alrededor del 70t/, del valor de. 

la industria de toda la regi6n. En· 1970 alcanz6 la cifra de 

8156,706,00Ó.OO (C.N.S.M. op. cit), y ocup6, entre 1970 y 1974, al 

25~ de la PEA (Cuadros 59 y 60). 

Los servicios, en cuanto al valor producido, constituyen el 

rubro ds bajo de los tres ~a importantes de Oaxaca. Erl 1970, el 

PB en servicios fue de $64,781,000.00 (O.N.S.M. op. cit.), y .da 

de dos tercios proced!an del rengl6n de turismo. Sin embargo, en 

relaci6n a la PEA su importancia es grande, ya que abarca a poco 

menos de la mitad de la poblaci6n, el 44% ( Cuadros 59 y 60). 

Oomo ciudad tradicional, los servicios personales y otros si, 

milares ocupan buena parte de la PE.A en servicios, y en ccmsecuea, 

cia su valor es muy bajo. Otra parte de la PEA en servicios es~ 

ocupada en el turismo, y aqu! tambi&n, en relaci6n a otra·s ciuda

des similares y al resto del pa!s, ia productividad.en ~ja, ya 

que el costo de los servicios, para el tQ.rista, es Dl'Uf' ba~o. En éste 

aspecto, las grandes etllpx-esas transnacionales empiezan a hacer sµ; 
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! 
· Ocupaoi6n Total 
principal 

Total 32 620 
Profesionales y t6o-

! nicos 3 571 
1 Funcionarios y dire~ 

1 UYOB 
1 033 

Personal administra-
tivo 3 277 

¡ Comeroio y vendedores 4 566 
J Chof'eres y otros 7 077 
. TrAbajadores agrope-

ouarios ?. 948 
¡ 'l'rabaj adores no agri-

colas 8 602 
No espeoifioados 1 546 

Posición en el 
Trabajo. 
Total 32 620 
Patrón empresRrio o 

empleador 2 659 
Obrero o empleado 18 639 
Jornalero o peón 3 289 
Trabaja por su cuenta 6 666 
Ejidatario 296 
Ayuda a BU f' e.milis. sin 

retribuoi6n 1 071 

Poblaoi6n FJoonómicamente actiTa, por rama de acti'ridades, 
Ooupación, posioión en el trabajo. 

Oaxaoe.. 1970. 

R a • a d e a o t i T i 4 a d 
Indust. Indust. Indust. Cona- Eleotrj Comercio '!'rana-Agrioul-

tur-a,ga- del Pe- Ertrao- Trans- truo- cidad porte 
naderia troleo tiva t'orma- oión 
v nesoa ción 

2 918 61 92 5 578 2 060 328 5 434 1 553 

36 3 12 168 87 49 104 27 

34 3 5 146 34 21 224 34 

36 14 6 260 96 84 434 196 
11 6 2 327 21 8 3 855 12 
61 13 10 325 73 61 303 1 057 

2 633 - 1 68 13 6 72 9 
•. 

88 19 53 4 228 1 728 91 410 196 
19 3 3 56 8 8 32 22 

2 918 61 92 5 578 2 060 328 5 434 1 553 

104 - 13 491 100 30 642 169 
361 61 40 3 117 1 122 247 2 400 1 050 

1 545 - 12 376 55~ 25 134 70 
494 - 25 1 397 24E :?6 1 944 233 
?.93 - - - - - - -
121 - 2 197 3~ - 314 31 

Fuentes Censo General de Poblaoión. Oa.xaca. 1970. 
~ 

e 8 

Serrl- Gobierno No espeoifi-
cios os.dos 

9 926 2 643 2 027 

2 756 268 61 

315 172 45 

900 986 265 
275 6 43 

4 039 935 200 

83 54 9 

1 463 163 163 
95 59 1 241 

9 926 2 643 2 027 

936 - 174 
6 379 2 537 1 325 

423 106 43 
1 900 - 399 - - 3 

288 - 83 
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aparición en Oaxaca, y en consecuencia es de esperarse que aumente 

el valor de la producoi6n en este ·campo, pero, obviamente, n·o au

mentará con ello la riqueza interr1a de la ciudad. 

Si se compara la riqueza generada por trabajador en Oaxaca 

con los sueldos m:!nimo y real, se tiene una idea de los niveles de 

plusvaiía a ese trabajador oaxaqueño. 

1bro de 
::tividad 

CUADRO No. 61 

Poblaci6n econ6micamente activa, producto 
bruto y productividad en Oaxaoa. 1970. 

Poblaci6n Producto Brut'O* Productividad por 
Econ6mica (pesos} trabajador -mente ac- Anual. lJJ.aria M1nimo 

Salarios 
.Heal. lpe-

tiva• {pesos) (pesos} (pesos} sos prome 
dio) -

1dustria 8 11·9 156 590 000 19 287 52.84 18.75 13.50 
:>mercio 6 145 343 335 000 55 872 153.10 18.75 15.00 
rvicios 12 288 64 781 000 5 272 14.45 18.75 6.oo 

O TAL 26 552 564 706 000 21 268 58.25 18.75 12.00 

* Se toman en oonsideraci6n solo tres rubros: industria, comercio y 
servicios, y se excluye la PEA y elPB en agricultura y ganaderia 
y no especificados. 

~entes: Comisión Nacional de los Salarios M!nimos. Memoria 1970-1971. 
Mlxico, 1972. pp. 581-598. 
Censo General de Poblaci6n. Oaxaca. 1970. 
Encuesta directa. Oaxaca. 1971. 

En promedio, un trabajador genera $58.25 pe'sos diarios, tres 

veces más en comercio y tres veces menos en servicios, y una suma 

algo menor al promedio en industria. El salario mínimo es de 

$18.75 y el real vari6 de $6.00 a $15.00 diarios. La diferencia, 

sobre todo en comercio, entre la riqueza generada por un trabaja-

dor y el sueldo mínimo y el real es notoria, y habla de aitos ni-
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veles de explotací6n a la mano de obra. En servicios, y con respe~ 

to al gobierno municipal, ·los trabajadores recientemente han hecho' 

algunos movimientos de protesta, en busca de mejores salarios y 

condiciones de trabajo. 

De acuerdo con los datos de la encuesta de 1974, alrededor de 

una cuarta parte de la pobiaci6n recibía menos del salario mínimo, 

un tercio alrededor de ~ste, y el resto tenía ingresos superiores 

al salario mínimo (Cuadro 59). La productividad es alta y media, 

pero la distribuci6n del beneficio del trabajo es poco equitativo 

en Oaxaca. Los trabajadores, al parecer, no habían protestado, P!. 

ro en los Últimos cuatro o cinco años han apa~ecido ciertos bro

tes de cuestionamiento alrededor del problema, y no s6lo con res

pecto a los empleados de la municipalidad, sino también en referen -
cia a los choferes y a los ·t;rebajadores de la construcci6n. 

El nivel de vida del trabajador oaxaquefia es bajo, ya que más 

de la cuarta parte de las familias dedican alrededor del 75% de 

sus ingresos para la alimentaci6n (Cuadro 44 y Esquema 13). Un 7.7% 

de las familias dedican menos de $500.00 mensuales para su susten -
to, cantidad obviamente insuficiente para este prop6sito, por lo 

que el nivel de pobreza en estas familias llega a extremos verda

deralliente penosos. Junto a ellos se encuentra el 2.7% de familias 

que utiliza ináa de $2500.00 mensuales en alimentaci6n • .En Oaxaoa, 

más qu& en las otras ciudades, los contrastes entre riqueza extre -
ma y pobreza extrema son irritantes, y si bien la poblaci6n local 

parece ya acostumbrada a ellos, no así los que llegan de fuera y 

sobre todo los turistas, que encuentran este contraste como lllla 

característica Oaxaqueña, y, lo que es peor aún, como parte del 

:·olklore que esta ciudad les proporciona. 
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Aqu!, como en los casos anteriores, hay que buscar una dietri 
. -

buci6n de la riqueza más equilibrada, que conlleve más jus~ioi·a 

para el trabajador. Por otro lado, con gran frecuencia no hay se

guridad en el trabajo y además de un cierto desempleo (5% de la 

PEA), existe aquella competencia que para el trabajador represen·

tan .. los "pupili tos", esa tradicional insti tuoi'6n que implica ser-
. ..t·' 

vidum.bri. Recu4rdese que los pupilitos son muchachos indios deja-. 
dos por sus padres en las casas de la ciudad de Oaxaoa para que, 

a cambio de que trabaje~ en ella, reciban cierta educac16n. Muchos 

chicos iridios, éh estas condiciones, trabajan en labores product! 

vas (molienda de cacao para chocolate tipo casero, molinos de nix· -
tamal, tiendas, etc.), y representan una competencia desleal para 

el trabajador·, y,I. que causan desocupaci6n y abaten el salario real. 

Por otro lado, su sola existencia ·representa nive·l~s de injusticia 

social no compatibles con la realidad política (Oonstituci6n) y 

social del pa!s. 

5.5.1. Oomenta-rios. 

1) El comercio, la industria y los servicios son los tres pri!, 

cipales rubros de actividad econ6mica de 1a· ciudad de Oaxaca. 

2)' El come~cio genera el 60.8% del producto bruto de la oi~ 

dad de Qaxaca, pero ocupa s6lo ~l 17% de la PE.A. 

3) La industria es la segunda acti v:idad en importancia en Oa -
xaca'• (}enera el 28% 'del P:S y ocupa casi al 25% de la PEA. 

4) Los servicios son el tercer rubro en importancia econ6mi-
.,, . 

ca, pero el primero en cuanto a poblaci6n ocupada, el ·4.3.3% de la 

PE.A. 

5) Oaxaca vive alrededQr del merc~do. La ciudad es el centro 

de un sistema de mercados del tipo tradicional. Sin embargo, ya 



CUADRO No. 62 
Ingreso familiar y g~sto an alimentaoi6~. 

Oaxaca. 1974• 

Ingreso familinr Gasto mensual en alimentación nASOS 

mensual (pesos) Tot11l Mén,a,s 501 a 1001 1251 1501 1751 :?001 2501 3001 3501 4001 
1 .. 

de 1000 a a a a a a. a a a 
r;oo ·12c;n 11ii00 17'50 ?000 21j()() 3000 3'i00 4000 '5000 

o- 500 7 6 1 ' 

501- 1 000 51 13 38 
1001- 1 ?50 25 1 18 5 1 
1251- 1 500 24 1 13 9. 1 
1501- 1 750 12 7 4 1 
1751- 2 000 33 19 8 4 1 1 
?.001-? 500 25 7 8 3 5 1 
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han aparecido algunas .empresas mayores que se relacionan con comer -
cio de h~rramientas y autos, más que con ~1 tradicional comercio 

',. 

de los sistemas de mercado· indo-mestizos. 

6) La productividad en el comercio es alta, en la industria: 

e~ media y en los servicios es baja, más que el promedio general 

y que el salario m:!nimo. Las cara.cter:!sticas de la economía oaxaqu!_ 

fta pemiten y auspician estas difepenoias ~ la productividad. 

7) El injusto reparto de la riqueza generada por los trab&j!, 
. 

dores se aprecia en la gran diferencia e11.tre la productividad per 

cápita y los salarios mínimo legal y real. En este aspecto habrá 

que buscar mi reparto más justo. 

8) Al analizar la escala de riqueza pobreza de la ciudad de 

Oax~oa se observa que, en general, casi dos tercios de las familias 

viven en condiciones de pobreza o ·apenas ·de subsistencia. Una oua~ 

ta parte de la's familias tienen lo necesarie y ami má.s para vivir, 

y háy un fuerte contraste entre las familias pobres y las ricas. 

Este contrttste .. efJ. físicamente muy notable. 

9) Hay álguna desooupaci6n én la ciudad, a la que se agrega , .. 

la competencia de las instituciones tradicionales (como la de los 

11 pupilitos11 ), que no s6lo agravan el desempleo, sino que además 

abaten el monto del salariQ reai. 

Oaxaca tiene una e.conom!a tradicional, que se observa no s6-

lo en su tipo de industria (lígada b,aicámente eón ciertos benef! 

cios a los product-os agrícolas y silv!colas y con la preparaci6n 

de bebidas embotelladae), o en el comercio tradicional de la ciu

dad (sistema de mercados indo-m.estizo)1, sino tambi4n en ;el tipo . . 
de los servicios (gran pa~te de la ~EA en este ru.bro corresponde 

aJ. servicio dom,atico) y en las instituciones tradicionales que 
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ami persisten. 

Al analizar la economía oaxaqueña el caracter de ciudad-mer

cado centro de un sistema tradicional de mercados es muy claro. 

5.6. Los pr~cesos socio-culturales¡ político-administrativos 

en Oaxaca. 

5.6.1. Política l,, gobierno en Oax~ 

Oaxaca, al igu.al que Puebla, desde su fund.aci6n ha sido sede 

de gobierno, primero tanto del gobierno virreinal como de los of! 

ciales del marqu~s del Valle o de la jerarquía religiosa. Poste

riormente ha sido sede del gobierno nacional, como capital esta

tal. En la ciudad residen los poderes estatales, municipales y los 

caciques regionales. Hay tambi6n oficinas de casi todas las seer!. 

tarias de ~atado y de algunos de los organismos descentralizados 

del gobierno federal. 

A los 6rganos de poder mencionados, se wien loa grupos de p~ 

ai6n, compuestos por los comerciantes del mercado, por las cáma

ras de comercio y de industria (que representan un tipo de capi

talismo más moderno que el tradicional del sistema de mercados) y, 

en años muy recientes, por los campesinos invasores de tierras y 

por los estudiantes. Al igual que Puebla, pero tal vez con menor 

intensidad y virulencia, la ciudad (y el z6calo en especial) es 

el campo de batalla entre los 6rganos de poder y los grupos de PI'!t.

ai6n, tanto de los que piden cambios y justicia social (campesinos 

y estudiantes), como de loa ~ue buscan mejorar sus ingresos a tl'!, 

v6s de la permanencia de la situaci6n (comerciantes de todo tipo). 

En la ciudad de Oaxaca se da la participaci6n política formal 

más alta de las cuatro ciudades estudiad.as. Casi el 25% de los en -
cuestados tenía alguna participaci6n política. De ~atoa, un 21% per -
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teliec:!a formalmente al PRI (miembros un 19.6% y el resto asist:!an 

a juntas y hasta se encontr6 a un funcionario) y un 1.9% ·pertene

c:ía a asociaciones locales (0.8 a la Y.ederaci6n de mercados y en 

su mayoría asistían a juntas cuando menos; 1.0% pertenecía a di

versos sindicatos, y el 0.1~ restante a la Uni6n de Choferes afi

liada a la CTM). La -oposici6n estaba representada por el PAN {0.9%) 

y por un 1.1% que se repart!a entre sindicatos democritioos, uni.2, 

nea -de comuneros y estudiantes, as:í como en las coa).ioiones obre

ro-campesino-estudiantiles tan de boga en los arios 170. 

Esta alta participaci6n política de la poblaci6n oaxaquefia es 

más formal que .real. Se inscriben y pertenecen al PRI, porque eso 
' , 

es lo "debido", lo "~ecente", pero en ninguna forma porque tengan 

conciencia política ~e al.gdn tipo. Una b~ena prueba de esto es que 

la ciudad gira políticamente y en .. términos populares alrededor de 

dos grupos de presi6n: de los locatarios del mercado (a trav~s de 

su federaci6n) y dé los estudiantes y sus coaliciones~ :En términos 

de decisi6n, sin embargo, los grupos que deciden son los -.6rganos

de poder (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Caciques y Gobiemo 
,, 

Municipal, en ese 6rden), presionados severamente por los comer-

ciantes y los industriales organizados a trav,s de sus ofmaras y 

buscando arreglos políticos para acallar a los es'tudiantes y a 

sus coalici·ones y a lqs locatarios del mercado, pero no para re

solver los problemas. 

A trav4s de todas las luchas políticas, en la ciudad de Oaxaoa 

exis-te una lucha de clases, manifestada en vario~ aspectos, por \m 

lado, a trañs de los locatarios del mercado, que buscan defender 

sus posiciones en relaci6n a ·los mecanismos de dominaci6ri comer-

cial indo-mestiza o de dominac.i6n del hinterland rural de la oiu-
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dad, en un sistema de c.api talismo ya no compatible con el capi tali,!! 

mo industrial y financiero prevaleciente en el resto del pa:!s. Por 

otro lado, la presi6n sobre la tierra, el minifundismo y las con

diciones de trabajo en servicios, industria y comercio han sido 

tomadas como justa bandera de lucha por los estudiantes y buena 
f 

parte de sus estallidos e inquietujes se realizan a t~v~s de ta

les problemas. 

Llama la atenci6n, sin embargo, que los intereses indígenas 

no ju~guen ningún papel en las luchas políticas y sociales de la 

ciudad •. En Oaxaca, la ciad.ad india por excelencia, los indios no 

constituyen un grupo de presi6~ .Y son negados en la práctica o for, 
•, 

malmente tant9 por los órganos de poder como por los grupos de pr_t 

si6n. Se les usa políticamente, como masa en manifestaciones, co

mo grupo al que hay CJ,.Ue vacunar p-dblicamente, o al que hay que r_t 

galar jugu.etes, ante los periodistas, por la primera dama estatal 

en turno, pero sus intereses no cuentan todavía en el total esta

tal y en consecuencia nos~ manifiestan en el juego político de 

la ciudad. 

Un ejemplo: un grupo de promotores culturales biling(ies in

dígenas se constituy6 como grupo de presi6n y pid.16 y obtuvo rein -
vidicaciones salariales y de prestaciones sociales, pero no pidi6 

nunca nada alrededor de su calidad de indios (por ejemplo, más s~ 

larios por ser bilingCies, o el derecho proporcional a la educación 

media y superior). Este grupo forma parte de la coalici6n con los 

estudiantes y se comporta de igual forma que los diversos grupos 

de maestros rurales, elvidando su condici6n de indios, sin conciea_ 

cia de ella. Toda Oaxaca, en general, intenta olvidar al indio, y 

s6lo lo usa para vender al turismo, como folklore, o para su uso 
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en masas de manifestaoi6n. 

El clero, al igual que en otras ciudades tradicionales, jue

ga un papel tanto organizando grupos de presi6n oat6licos, como 

en los altos niveles, en la toma de dediciones. La vida moderna, 

sin embargo, les ha hecho perder posiciones en la ciudad. 

~.6,2. Cultura :Y Sociedad en oaxaca, 

2,6,2.1. Los Grupos Sociales en Oaxaoa, 

Hay diversos grupos sociales en Oaxao~, y grandes separacio

nes entre los diversos g~pos, separaciones que se manifiestan no 

s6lo en oultu.ras e idiomas distintos, sino básicamente en radios 

de acción social y has-ta econ6mica separados. 

Aqu! identificamos cuando menos 10 grupos distintos, Cada 1UlO 

de ellos tiene dimensiones distintas y hay escalas de prestigio 

para ellos. Los grupos son los siguientes: 1. Indios, dentro de los 

cuales tal vez puedan encontrarse 3 subgrupos: indios propiamente 

dichos (a los que no .se identifica específicamente), serranos (z!. 

potecos de la Sierra) y vallistas e istmefios (zapotecos de los V!, 

lles Centrales y zapotecos del Istmo de Tehuant-'pec). Estos Últi

mos ocuparían, dentro de la más baja posici6n social de la ciudad, 

el estrato superior de los indios. 2. Campesinos, compuesta de dos 

grupos, los pequefios propietarios ausentistas que viven en Oaxaca, 

y los grandes propie'tarios ausentistas. Los primeros usualmente V! 
ven en la ciudad porque sus hijos asisten a la universidad y for

man parte de- la clase media urbana, mientras que los grandes pro

pietarios ausentistas frecuentemente son tambi,n los caeiques re

gionales y forman parte de la alta sociedad oaxaquefia. Son tambiin 

los financieros locales, tanto como prestamistas particul.ares, c,g, 

mo asociados formalmente en financieras oonterciales. Estos dos 
J 

! 
l 
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grupos son de origen rural y conservan fuertes nexos con sus regi~ 

nes. Los indios no pueden integrarse a la ciudad de Oaxaca, no taa, 

to porque ellos se opongan a tal integraci6n, sino b,sicamente 

porque la sociedad oaxaquefia los margina y separa y no auspicia ni 

permite la integraci6n. 

Los grupos de origen urbano son: 3} comerciantes, tanto los 

locatarios del mercado (que forman la clase popular), como los o~ 

ganizados a trav~s de cámaras. Estos Últimos son los comerciantes 

ricos y muchos de ellos forman parte de la "alta sociedad" oaxaqu!. 

ña. Otro grupo lo forma 4) "la gente decente", constituido por e~ 

pleados, subprofesionistas y otros. Los comerciantes locatarios y 

la gente decente envia sus hijos a la universidad de Oaxaca o, si 

tienen algún dinero, a la de México, mientras que los comerciantes 

ricos envían sus hijos a la universidad de México, o, si tienen 

más dinero, al ~!ecnol6gico de Monterrey. 

5) La alta burocracia y políticos procedentes de Máxico y l.Q. 

cales forIUlbotro grupo. Este grupo tiene poder político, cierta 

riqueza pero no es aceptado por la "alta sociedad" oaxaquefla, y 

ellos no quieren integrarse a la "gente decente", donde si serían 

aceptados. Otro grupo lo constit·uyen los 6) Profesionistas, tan

to de origen local como llegados de fuera. Este grupo también m

tenta ser aceptado por la "alta sociedad" y algunos de ellos,de 

origen y apellido extranjero,han sido más o menos aceptados. 7) Los 

rentistas urbanos fonnan otro grupo, y constituyen el núcleo alr~ 

dedor del cual gira la "al ta sociedad" oaxaquefia, formada, además 

de rentistas, por comerciantes ricos, por grandes propietarios 

ausentistas y por ciertos profesionistas de origen (o al menos con 

apellido) extranjero. 
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~ un g;pupo 8) es.tudiantes y gente de la universidad, que si. 

bien tiene su, origen en los comerciantes locatarios, en los peque -
ñoa propietarios ausentis~as y en ot~os, forma una unidad por s! 

misma y se diferencia c,laramente de los demás, sobre todo en los 

.. años 170, en que .ha??- asumido una posici6n de cuestionamiento y l!! 

cha social y .pol:í tica. 

Hay dos gru.~os más, colocados fu.era de la escala de. prestigio., 

y consti tu!dos·, uno por 9.) -lumpen y ocupaciones antisociales (pro!. 
" "l' '. . 

ti tu tas,, vende dores de droga~, e te. ) y otro por 10) extranjeros 

pobres (hippi~s) que. se ~uedan.a vivir largas tenwQradas en la 

ciudad, por pintores, escritores, etc. y po·r gente sno~ de. Oaxaca 

que se le ha un;do. En., este grupo tambüSn se integra aquella par-
• 1 

te de la poblaci6n oax,quefla que se relaciona directamente· con el 

turismo (gdas,de turistas, hoteleros, restauranteros, etc). 

Los gru.pos anterfores, estructurados de acuerdo a varios pun -
tos de inter,s, _juegan diversos papeles dentro de la -sociedad oa

xaqueña, pero sobre todo tienen campos de interacci6n social y 
' 

econ6mica bien distintos y eso es lo que los caracteriza y divide 

entre si. 
. 

Muchos de ellos, además, son grupo de pres16n y juegan roles 

políticos o administrativos importante, mientras que otros s6lo 

tienen roles sociaies. De todas formas, la "la alta sociedad" y 

la al ta burocracia son los que dirigen le vida total de la ciudad, 
!.\'" 

apenas si presionados por los estudiantes, los locatarios y, en 

menor escala, por el clero. 

5.6.2.2. La Familia. 

En la ciudad de Oaxa·ca hay 'más de 23 mil. familias. La familia 

oaxaquefia es urbana, autártioa, pero en su composici6n se deja sen -
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tir la influencia rural y la ind.Ígena. Asociada a la familia, como 

ya se ha indicado, hay ciertas instituciones tradicionales, como 

la de los "pupilitos" y la de criadas consideradas casi como miem 

broa de la familia. 

Según el Censo de 1970, el número promedio de miembros por f~ 

milia es similar al nacional (Oaxaca, para 1970: 5.05 miembros pr~ 

medio por familia) y predominan las familias de 2,3 y 4 miembros 

( Cuadro 63) ª S:in embargo, en 1974 se encontr6 que el promedio de 

miembros por familia es mayor (1974: 6.4. Cuadro 63) y que predoIIJ! 

nan las familias de 4,5,6 y 7 miembros. Nuevamente hay diferencias 

en el criterio al respecto. En la encuesta de 1974 se tom6 a todo 

el grupo dom~stico como familia (es decir, a todas aquellas pers,g_ 

nas que habitaban juntas una vivienda y tenían un gasto en oomtm) 

y despu~s se analiz6 el tipo de parentesco que había entre los di -
versos componentes de la unidad. En el Censo de 1970, en cambio, 

parece que se tom6 al grupo básico (padre, madre e hijos) como fa -
milia. En este caso, los datos de la encuesta de 1974 parecen re

flejar más claramente la realidad. 

FECHAS 
Poblaci6n Total 
Personas Solas 
Número de familias 
De 2 miembros 
De 3 miembros 
De 4 miembros 
De 5 miembros 
De 6 miembros 
De 7 miembros 
De 8 miembros 
De 9 y más miembros 

. CUADRO No. 63 
Nl1mero de miembros por familia 

Oaxaca. 1960-1974. 

1960 1970 
76 999 116 388 

3 714 
15 206 23 047 
2 393 3 975 
2 45~ 4 092 
2 33 3 677 
2 588 3 169 
1 800 2 653 
1 250 2 037 

958 1 400 
1 376 2 044 

Promedio de miembros por familia 5.05 

Fuentes: Censos de Poblaci6n. Oaxaoa. 1960 y 1970 
.En.cuesta directa. Oaxaca. 1974. 

1974 
1 627 

1 
257 

16 
23 
30 
34 
53 
28 
21 
52 

6.4 
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Las familias numerosas se asocian con un patrcSn rural y con 

las culturas indígenas, pero sobre todo responden a las cara.cte

r!sticas de la ciudad de Oaxaca, como centro donde llegan los cam 
pesinos e indígenas a tratar asuntos, a vivir temporalmente, y de 

esta manera se wien con las familias urbanas, dando tam.af1os mayo

res y estructuras distin:tas a las esperadas en la urbe. Como ya s, 
•f'\''' 

había indicado antes, e~~~o es característico de ciudades tradicio -
nales más que de procesos rurales. 

En la encuesta de 1974 se encontr6 que alrededor de una cuar -
ta parte de las familias tenían como jefe a una mujer, proporci6n 

bastante alta. En el caso de Oaxaca no se trata s6lo de madres 

sin compafiero (madre soltera, viudas, eto.), sino de padre ausen

te debido a que vive fuera de la ciudad (en el predio rural, en el 

caso de los pequeftoa propietarios ausentistas, como de los brace

ros). De todas formas, parece que en un 15% de los casos se trata 

de madre sin compañero, y, al igual ·que en las otras ciudades, no 

hay u11a infraestructura urbana que ayude a la madre tanto a educar 

a sus hijos mientras trabaja, como a realizarse como mujer. 

Poco menos de la mitad de las familias son del tipo nuclear 

(46.1% Esquema 14) y junto con las nuclear incompleta y nuclear 

mfs uno o dos parientes dan poco menos del 90% del total (Nuclear 

incompleta: 19.4% nuclear más uno o dos parientes: 23.6%. Esquema 

14). As! pues, el tipo de familia nuclear predomina en la ciudad 

de Oaxaoa. Hay unas cuantas familias extensas, tanto patrilineal 

como matrilineal y en sus variantes incompleta y con ds parientes 

(Esquema 14). La diversidad estru9tural de la familia oaxaquef1a . 
se debe, como ·ya se ind.ic6, a las condieiones soeial.e~ :,,:ellltu,rales 

eapec.Ífi.cas de la ciudad e• tudiada. 
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ESTRUCTURA FAMILIAR E'N OAXACA 1974. 

NUCLEAR ( 48.tº/,) 

7. 

NUCLEAR INCOMPLETA(19.4º/o) NUCLEAR MAS UNO O DOS PARIENTES (23."9) 

CLAVE: 

EXTENSA MATAILINEA.L (4.6'/,) 

EXTENSA PATAILINIAL ( 3.5°/e) 

h=O j10 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA OAXACA 1974, 

9 

O= 
11 

EXTENSA INCOMPLETA ( 1.9,.) 

6 o •• 
HOMBRE. 
MUJER. 

EGO (A PARTIR ~ t 

SE CUENTA El PAR 

r1-, MATADIONIO O UN 

Á ó HI-

? SE IGNORA. 



3550 

Alrededor de wia quinta parte de las familias son incompletas, 

ea decir, en ellas falta a uno de los miembros claves (usualmente 

el padre, como ya se indic6). Al parecer, esta elevada proporci6n 

de familias incompletas es característica urbana, y más en oondicio -
nes tradicionales y de relaci6n indo-mestiza y rural-urbana como 

Oaxaca. De todas formas, hay condiciones de desintegraoi6n y de 

desorganizaci6n familiar en Oaxaca, .Y como e.e 'W'l fen6meno extend! 

do habrá que considerar los problemas sociales y psicol6gicos 

que esto acarrea para los habitantes de Oaxaca. 

5.6.3. Comentarios. 

1) Oaxaca fue fundada para sede de gobierno y de control de 

una gran regi6n, y todavía en la actualidad continua con tal ca

raoter. 

2) :&l. Oaxaca. adem,a de los 6rganos de gobierno usuales, hay 

varios grupos de preai6n, los mtfs importantes son dos en relaci6n 

al comercio, otro constitu.ido por loa estudiantes, y, con relati

vamente menos importancia, otro reli8ioso. 

3) La vida política y social de la ciudad est, regida por el 

mercado, por los estallidos estudiantiles y por las decisiones de 

los 6rganos de poder y de los grupos de· presi6n del comercio orS!. 

nizado. 

4) La participaci6n política aparente en la ciudad de Oaxaca 

es muy alta (alrededor del 25% de la poblaci6n encuestada), pero 

es una participaci6n formal y no real. El pa·rtido oficial, PRI, 

tiene la mayor parte de los adeptos, pero la militancia política 

mds activa y radical se da en la oposicidn, alrededor de los es~ 

diantes y sus coaliciones. 

5) Hay diversos gru.pos sociales en la ciudad, con marcadaª!. 
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paraci6n entre ellos, y con una "al ta sociedad11 muy cerrada, que 

ya no detenta el poder político, más sí el econ6mico. 

6) En Oaxaca, la ciudad india por excelencia, los problemas 

y la poblaci6n indígena no cuentan:..· Se hace, si, un uso político 

y social de los indios, pero su existencia, su calidad de indíge

nas no juegan papel importante en la vida de la ciudad estudiada. 

7) La estructura familiar d~ la ciudad de Oaxaca es muy va

riada pero tiende a predominar la familia nuclear. 

8) Hay una alta proporci6n de familias incompletas, lo que 

habla de desorganización y desintegraci6n familiar, y junto a es

to babr~ que considerar otros problemas sociales y peicol6gicos, 

no s6lo en la sociedad en general, sino básicamente en los indivi

duos. 

Oaxaca es una ciudad tradicional, y como tal se muestra su 

organizaci6n social, su estructura de grupos y sus familias. La 

modernización de la ciudad y la apertura a nuevas formas de pro

ducci6n econ6mica cambiarán la estructura social y cultural de la 

ciudad. Por otro lado, y con ayuda de la educaoi6n masiva, es de 

esperarse que la poblaci6n india tome conciencia de su identidad 

6tnica, y tal vez la ciudad tome otro cariz y se revalore y vita

lice esa cultura india. De momento,Oaxaca, la ciudad mercado, cen -
tro de dominio mestizo sobre un hinterland indígena, es una ciudad 

tradicional, donde los intereses y la poblaci6n india no cuentan, 

a pesar de que la ciudad todavía hoy depende de esa poblaci6n. 



6.- IXTAPALAPA1 AHI IONDE Si!: HACEN LOS ]UEGOS NUl!.'VOS. 

6.1. Introélucci6n. 

Al sureste de le ciudad de 11~xioo, en el borde del otro lado 

donde se un!an los Lagos de Texeoco y de Xochimilco, estaba Ixta

palapa, la ciudad lacustre habitada por la gente de las ohinampas(1) 

que hablaba náhuatl. En tierra firme, juP,to a Ixtapalapa es.tá el 

Cerro de la Estrella, o Huixochitlam, lugar donde cada 52 años los 

indios esperaban a que los sacerdotes, después de recibir las se

ñales d4vinas, prendieran el. fu.ego nuevo, como símbolo de que ha

bían pesado los nemontemi, es decir, los cinco dias aciagos que 

preceden al .f:!n del mundo, y como divina gracia, en cada ooasi6n 

la hecatombe no se presentaba y el mundo podia continuar viviendo. 

Fu.é fundada hacia 1430 por Itzc6atl. En 1520, casi un slglo 

después, fu.e parcialmente destru.ída por Cortes y sus capitanes y, 

finalmente, e~ 1521 es conquistada por·los españoles, bajo cuyo 

dominio ~ueda en los tres siglos siguientes. Durante los primeros 

aflos de la dominaci6n española, Ixtapalapa pierde ds .de dos ter

ceras partes de su poblaci6n, y con el continuo deseoamiento del 

lago, su vida .y su quehacer lacustres desaparecen y queda como un 

pueblo de aldeanos .chin~mpanecas, ligados con la agricultura. :Eil. 

1900, con las grandes obras de drenaje del Lago de Texcoco, el n! 

vel del agua baja aún más, y la zona alrededor del Cerro de la E!, 

.( 

( 1) Las chinam.pas son segmentos de tierra, constru.:C·dae oomó pla't!, \\ 
formas sobre el agua, que ·servían ·para sembrar. Se dejaban ca ,. 
nales entre las chinampas, y con las· raíces de las plautas, -
que llegaban hasta el fondo poco profundo del lago,las chinam 
pas se asentaban más o menos permanentemente • .Al bajar el ni= 
vel de las aguas, quedaban ·Como.parte de tierra firme, apenas 
si divididas por los canales o aceqUias que las separaban y 
servían para regarlas. 



trella es usada para la ~iembra cie temporal por la í'al ta de abrua, 

y s61o se conservan chinampas al norte oel pueblo, ya con poca agu~ 

pero todavía suficiente para obtener pr6speras cosechae. 

En 1938 el Lago de Texcoco ea desecado total.mente, y el área 
.,. 

de chinampas do Ixtapalapa se reduce todavía más.De todas formas, 

los habitan tes de Ixta11alapa hasta casi 1945 con_tinuaron siendo un 

grupo de campesinos hortelanos y sembradores de maíz, hasta que en 

menos de 15 años la. ciudad de México llega hasta ellos y los inclu 

ye en su traza urbana (Cfr. Mapas 1, 14 y 15); sus chinampas casi 

cejaron de ser campo de cultivo para convertirse en ,reas de hab! 

taci6n de todo ti110: colonias popul~res, asentamientos precarios 

de invasores ilegales de tierras ( 11 paracaid.istaa"), que creaban 

a l_lUÍ y allá "ciudades perdidas", zonas de concentraci6n de indus

tria, y ~us canales y acequias, convenientemente entubados cuando 

era necesario, se convirtieron en calles y vías rápidas. ¡El as

falto lo tapó todo!. Los an·liiguos chinampanecas slibi tamente se Vi!, 

ron involucrados en la vida urbana y en una tenaz lucha ya no por 

suo parcelas de cultivo, sino simplemente por espacio para habit!_ 

ci6n. 

En nuestros días se dan loa Últimos pasos de absorci6n de Ix -
tapalapa a la gran ciudad de l'-::éxico. Por un lado, grandes vías y 

modernos sistelii.as de comunicaci6n masiva permiten a sus habitan

tes w1 rápido truslado de Y a cualquier otra parte de la ciudad, y 

poi· otro lado, el espacio libre que milagrosamente se había con

servado como chinampas para la siembra (Cfr. Mapa 14), ha sido e~ 

propiado para la construcci6n, en~re Ixtacalco e Ixtapalapa, de 

wia gran central de abastos. A partil"' de 1970 los pocos cam1)esi-

nos que ami quedan esperan que cada año sea el "Último que siembran 
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y el poder hacerlo al año siguiente les parece tm verdadero mil!, 

gro, un año más de gracia que, ellos lo saben muy bien, pron~o ya 

no se repetirá. En 1976 están convencidos de que si no se cons.tru -
ye la central, nuevas áreas de habitaci6n popular les quitarán. sus 

amadas y muy f&rtiles chinampas. 

La vida urbana de Ixtapalapa, como un pequeño sector de la 

gran ciudad de rfü~xico, es interesante por demás. Por un lado, han 

conservado parte de sus ancentrales tradiciones y formas de vida, 

y por otro lado, miles de gentes llegan cada día ah!, formando In!. 

sas marginales, colonias populares, hacinándose en un espacio ur-· 

bano que cada vez se antoja m~s pequeño, Ixtapalapa representa el 

caso y los prolemas de una oonurbanizaci6n que llev6 a procesos 

de urbanizac16n desviados, a la ruralizaci6n del proceso de urba

nizaci6n y que sólo puedm. en tenderse dentro de procesos más gene

rales, que expliquen el desarrollo dependiente del pa!s y el gi

gantismo urbano, así como la intensa migraci6n rural-urbana. 

6.2. Antecedentes Hist6ricos. 

Hacia 1430 Itzc6atl, el gran jefé gu.errero tenochca(2), funda 

una localidad en territorio recién conquistado a los vecinos 

colhuas: Ixtapalapa, palabra náhual que quiere decir el lugar en-.. 
tre las aguas", o "lugar sobre las lajas". Según unas' fuentes, su 

primer gobernante fué tm hijo de Itmc6atl Cuitláhuac el viejo (Tor 

quemada, T., 1969. y Chimalpahin, 1965), mientras que otras asiea, 

tan que lo fué un señor ligado con Texcoco, Teohotlalatzin, al que 

(2) Los aztecas, que dominaban buena parte de lo que hoy es M,xico 
a la llegada de los eapaftol~n,tenían su capital en M6xico-Te
noohtitlan, en lo que hoy es el centro de la ciudad de M,xico, 
y eran conocidos como aztecas, mexicas o tenochcas, segdn se 
aludiera a su lugar de origen, o al nombre de su ciudad sede. 
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sigui6 su hijo Cuahxilatzin (Tez.ozomoc, H.A., 1944. Jxtlilxó

chitl,F.1.,1952} y después su nieto, Cuitláhuac el viejo. A la 11!, 

gada de los espafioles al país, gobernaba en Ixtapalapa un hermano 

de Mootezuma, el gran jefe azteca de México-Tenochtitlan, que te

nía el mismo nombre de su padre: ,mtl,huac. 

Siguiendo una tradici6n religiosa indígena, los indios del 

Valle de México celebraban cada 52 afl.os una ceremonia especial: el 

fuego nuevo; ceremonia muy importan te ya que de ella dependía el 

futuro del mundo segru¡ la versión de los indios. Se suponía que 

el mundo duraba lapsos de 52 años, cuando se iniciaban ciclos so

lares, lunares y venusinos a la vez. Al terminarse un ciclo, se te -
nía que pedir y auspiciar a los dioses para que éstos permitiesen 

~ue el mundo continuase existiendo otro ciclo de 52 años y si no 

se hacía así, los dioses podrían enojarse y el mundo se acabaría. 

Como el ciclo no resultaba muy exacto, quedaban siempre 5 días 

( los que ahora, en el calendario gregoriano corriente entre noso

tros, distribuimos en años bisiestos), que se llamaba los nemonte 

mi, o djas nefastos. Al finalizar estos cinco días que se dedica

ban a la deatruoci6n de las cosas materiales (vasijas, casas, te!!! 

plos, etc.), al recogimiento y a la abstenci6n y durante los cua

les no podían enceuder fuego, se celebraba en el Cerro de la .Estre 

lla una gran ceremonia en la que se interpretaban los designios d! 

vinos, y si eran favorables, se sacrificaba un cautivo y sobre su 

coraz6n se encendía el fuego nuevo, q_ue era llevado por veloces 

corredores a todos los pueblos del Valle (Torquemada, op. cit.). 

Mucha gente, en tan señalada ocasi6n, hacia romerías al Cerro de 

la Estrella para obtener ahí directamente su fuego nuevo, y regr~ 

sar a sus pueblos, a sus casas, donde todo era fiestas y ceremo-



nias de agradecimiento a los dioses, por permitir vivir otro ci

clo más a la humanidad. En 1507, cuando Ouauhxilatzin gobernaba 

Ixtapalapa, se celebr6 el Último fuego nuevo (Porrua, 1965). 
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En 1520 Ixtapalapa era mia pequeña ciudad, de unos 10,000 h!_ 

bitan tes, con canales y divi"sionea semejantes a las de Mlxico-Te

nochti tlan,con casas sobre las chinampas del lago y sobre tie;rra 

firme, estas Últimas eran casas de pie.dra bien const~!das, tenían 

además palacios como el muy reputado de Cuitl~huac el joven y ha!, 

ta Wl jardín botánico para plantas de hornato y medicinales.(Tor

quemada, op. oit.). Ixtapala~a formaba una liga con Mexioalcingo, 

Colhuacán y Hui tzilopoohco (hoy Churubus.co), y rendían vasallaje 

a Texcoco, a la que ten!an que servir y entregar tributo por 6 me -
ses al afio, jW1to con otros 10 pueblos más. El tributo a Texcoco 

consistía en leña, carb6n y esteras, así como en gente para que 

acarriese agua para las casas y mantuviese limpia la localidad. 

Produc!an maíz, frijol, chile, tomate, chía y algu.nas legumbres. 

Explotaban la sal de la parte salada del Lago de Texcoco, además 

de pescar productos del lago y cazar aves con redes sostenidas en 

estacas. (Torque.mada, op. cit. Mapa de Santa Cru.z, 1948. Gibson. 

1967. Durán, D. 1951). Tenían un sistema de diques y acequias con 

compuertas para proteger el nivel del agua, además del famoso di

que de Netzahualc6yotl que evitaba que las agu.as salobres del La

go de Texcoco se revolvieran con laa dulces de Xochimilco. Perte

necían, obviamente, a llll grupo de alta cultura. 

Las huestes del conquistador Cortls son expulsadas de Tenoc}! 

titlan en 1520, gracias a una serie de maniobras organizadas por 

Cuitl~huac, el señor de Ixtapalapa, que hebia suoedi~o en el poder 

a Moctezuma, el señor de Tenochtitlan. El conquistador español de -



cide sitiar y atacar M~xico, y su primer paso es tomar las locali -
dades lacustres que rodean a la ciudad de los aztecas (Cfr. Mapa 

14). Atacan Ixtapalapa por tierra y por el lago, y logran reducir 

a la poblaci6n de Ixtapalapa, que se defiende fieramente, a las O!, 

sas sobre las chinampas del lago. Cortás, sus soldados y sus alia 
. -

dos indios tlaxcaltecas se dedican a robar, a destruir y a quemar 

las casas sobre tierra fime de Ixtapalapa, y en tanto, al caer la 

noche, los lugareños refugiados en las casas sobre el lago, rom

pen los diques y compuertas de las acequias, inundan la ciudad, y 

casi ahogan a los espaiioles, que tienen que retirarse. Logran pa~ 

cialmente una pequeña victoria sobre los castellanos, pero el PI'!. 

oio es muy alto: su ciudad casi destruida y alrededor de 5,000 

muertos, entre guerrero~, mujeres y nifios (Torquemada, op. cit. T. 

II, p. 529. Durán, op. cit. C6dice Ramírez, 1944). 

En 1521 finalmente Ixtapalapa es conquistada, y a diferencia 

de lo que se hace con M&xico-Tenochtitlan, la ciudad no se recons -
truye, sino que sus habitantes quedan en las ruinas y construyen 

una aldea con pequefias casas de palma y barro. Las .:nuevas condi

ciones de vida, las enfermedades, la esclavitud, etc. hacen que 

en el resto del siglo XVI la antigua ciudad siga perdiendo habi

tantes e importancia, y para 1580 hay menos de 3 000 personas vi

viendo en Ixtapalapa. 

En un principio, Ixtapalapa es dada en encomienda al Cabildo 

de la ciudad de México, pero a fines del siglo XVI pasa a ser una 

localidad de la Corona española (Gibson, op. cit.). 

A mediados del siglo XVII, con las obras de larico Mart:!nez 

para el desagi.ie de la ciudad de México, se inicia una lenta pero 

continuada desecaci6n del lago, y loa habitantes de Ixtapalapa tie -



nen que olvidar sus aotividades lacustres, sus oanoas, y dedicarse 

a la agricultura. 

Para asuntos religiosos y de evarigelizaci6n, Ixtapalapa cue~ 

ta con una iglesia en época tan tempran~ como 1550 (Cfr. Mapa de 

Santa Cruz. op.cit .. :, Cuadro 64),y en 1664 se le erige como parro

quia, con un cura titular. Depend!an del obispado de México, y de§. 

de 1570 del partido religioso de Mexioalcingo (Villaseñor y Smchez, 

J .A. 1952). 

Al pie del Cerro de la Estrella había una cueva, con un Tezc!. 

tlipoca y culto para este dios. Con la dominaci6n colonial se de,! 

truy6 el ídolo y se instaur6 un culto al Santo Cristo, un dios de 

los cristianos, culto que dura hasta nuestros días, y a la cueva 

se le llama modernamente El Santuario (Porrua, op. cit. y encues

ta directa 1969). Se celebraban ceremonias que incluían danzas de 

"huehuenchesª' y ritos como el "del $horcado", que a pesar de ha

ber sido prohibidos en 1780, todavía se podían encontrar a princ! 

pios del siglo (Gibson, op. cit. Porru.a, op. cit. y encuesta dire.2, 

ta, 1969). 

A mediados del siglo XVIII, Ixtapalapa ha decrecido adn de, 

y apenas si cuenta con algo más de 500 habitan tes (Villa señor y 

Sánchez, op. cit.), pero tiene ya un pueblo dependiente: Santa M!. 

ría Aztahuacán, con poblaci6n algo menor que la de Ixtapalapa. La 

pequeiia aldea viv!a de sembrar maíz, haba, cebada, frijol y hort!_ 

lizas. También sembraban algo de maguey lo que indica, adenms de 

una importante p~rdida de humedad en el territorio por el desecami~ 

to paulatino del lago, que ya tenían cui·tivos comerciales (Gibson, 

op. cit.). 

El poblado estaba tal vez compuesto de. la iglesia, rodeada de 
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algunas casuchas indígenas, y más allá, sobre la cada vez más le

jana ribera del lago, las chinampaa de cul~ivo y alb'11Ilas casas s~ 

bre ellas. No había casi planificaci6n del espacio. 

Ixtapalapa y su cabecera Mexicalcingo estaban colocadas es

tratégicamente, de tal forma que las canoas que entraban con mer

cancías para la gran ciudad de 1~1éxico pasaban por ah!, antes de 

descargar mantas, azúcar, mieles, frutos y semillas en el puente 

principal, frente al Palacio de Gobierno de la Ciudad de M~xico. 

Ixtapalapa dependía econ6micamente de la ciudad de México, 

ahí vendían los indios sus productos y alú compraban lo que no pr.2, 

ducían, y buena parte de su trabajo como remeros y artesanos les 

venía de la ciudad. A pesar de esto, tenían graves problemas con 

el cabildo municipal de la ciudad. Poco después de la conquista 

se le marca a México un radio de 15 leguas a la redonda como ju

risdici6n, radio que incluía otros pueblos o terrenos de estos pu~ 

blos, por lo que tuvo que ajustarse en la práctica tal radio ju

risdicional, pero de todas formas, tal hecho ocasion6 continuos 

problemas entre la ciudad y los pueblos circunvecinos, e Ixtapa

lapa no fu~ la excepción al respecto, como lo demuestran los exp~ 

dientes que hablan de los numerosos pleitos y litigios, a fine~ 

del siglo XVII y principios del XVIII, entre el pueblo y la ya 

gran ciudad. 

Despues de la Independencia de Néxico, el 23 de junio de 18t4 

se aprueba una ley que ordena la existencia de un jefe político P! 

rala ciudad y de un territorio específico para la miSlil8. Once años 

después, en 1825, se marcan los límites para :México y se ordena 

que la antigua capital virreinal sea la residencia del gobierno n! 

cional y de los poderes federales y forme parte de un distrito 
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(Orozco y Berra, M. 1854. T. IV}. Esta Última legislaci6n, por s~ 

puesto, trae nuevos problemas para Ixtapalapa, que había quedado 

dentro del perímetro del Distrito Federal. Y es as! como despu,s 

de resistir durante toda la colonia, Ixtapalapa queda bajo el con -
trol de la Ciudad de México, y forma parte de su territorio: Distri 

. -
to Federal. 

A. mediados del siglo XIX el Disti·i to Federal se compone de la 

ciudad y de 11 municipalidades, una de las cuales es Ixtapalapa 

(Orozco y Berra, op. cit.}. Para fines de ese mismo siglo, 1889, 

pasa a formar parte de la prefectura de Tlalpan, dependiente del 

Distrito Federal (García Cubas, A. 1889. T. III}. Entre 1898 y 

1910 hay nuevos cambios administrativos, y la localidad estudiada 

ya no es municipalidad, sino ~ue forma parte del municipio de Gq 

dalupe Hidalgo. La Constituci6n de 1917, al fijar nuevos límites 

y di visiones para el Distrito Federal, reinstala a Ixtapalapa co

mo municipalidad. Para 1928 una Última refo~a legal cambia las 

municipalidades en delegaciones, y tanto los habitantes de la ci!!_ 

dad como los de las.municipalidades, ahora delegaciones, pierden 

el derecho a elegir a sus propios gobernantes, situaoi6n que con

tinua hasta la fecha. 

Durante el siglo pasado y el primer tercio de ~ate, Ixtapal!, 

pa oontinud siendo una pequefia aldea de agricµltores de chinampa 

y de temporal, que producían y comerciaban con la sal y con cier

tos productos lacustres, que cada vez escaseaban más. 

Al bajar el nivel de las aguas del,lago, las chinampa~ qued!_ 

ron cada vez más como tierra firme, ap.enas si separadas por cana

les y acequias para el riego. Buena parte del tránsito de personas 

y mercaderías de Ixtapalapa y de otras partes, para la ciudad de 
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Mé:cico, y q_ue se hacia en canoas, desaparece, ·tunto por(1ue baja elll 

nivel cie las aguas, como porc1ue los canales a.e la ciudad son cerrt11 

dos para dar lugar a calles. A fines del siglo XIX, Ixtapalapa ºº!!= 
taba con 1ioco menos de 3 500 habitan tes, estaba dividido en 15 b!:!, 

rrios y contaba con 5 pueblos, 2 haciendas y 4 ranchos dependien

tes. La municipalidad tenía, en total, poco más de 5,500 habitan

tes. 

Hasta 1930 Ixtapalapa fué una pequefla localidad rural, compue 

ta de lila iglesia, una plaza central, dos o tres edificios importa 

tes y las casas de los indígenas alrededor, sea apifiadas en el ce~ 

tro, sea esparcidas en las chinampas. En loa años '30 y '40 de 

nuestro siglo, Ixtapalapa gana ciertos beneficios urbanos, como 

electricidad, servicios colectivos de transporte (tranvia y dos 

líneas de camiones de pasajeros), empedrado de las tres calles pric 

cipales, etc. Entre 1950 y 1960 llegan tantos inmigrados a lazo

na y atraídos por la gran ciudad de México, y que al no encontrar 

en ella espacio libre, o el que hay no es aseq_uible a ellos, se 

dirigen a los lugares aled.arios, y llegan a Ixtapalapa y ahí ocupan 

todos los espacios libres, menos aquellos que hasta 1936 formaban 

parte del lago, y que constituían chinampas o eran parte del lecho 

seco del salobre Lago de Texcoco, inaceptables para las primeras 

oleadas de migrantes como habitaci6n humana, tanto por el sal! 

tre, como por la tierra suelta, por los encharcamientos e inunda

ciones, etc • .en los afios 1 60, una enorme e incontrolable sucesi6n 

de migraciones se da para la regi6n, y se ocupa hasta el lechos~ 

lobre del seco lago, espacio no apto para la vida humana (Cd. Ne! 

zahualc6yotl, por ejemplo, en pleno lecho seco del Lago de Texco-

co), muchos campesinos chinampanecas venden, alquilan, prestan o 
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les son invandidas sus ohinampas, pero otros logran salvai·las y 

continuar sembrando casi hasta nuestros días, en que lea son ex

propiadas para obras públicas o áreas de habitaci6n de "interés s.2, 

cial". De esta manera, en un muy corto lapso, la pequei1a. locali

dad rural, oon chinampas, pasa a form.Elr parte de la gran ciudad y 

cambia todo a su alrededor, ya no hay más lagos, parcelas ·de cul

tivo o chinampas, y de agricultores pasan a obreros, empleados, 

comerciantes. Sus casas y calles,· de aspecto rural, cambian drás

ticamente y se convierten en pavimento y mamposteria, y grandes y 

obscuros edificios aparecen y albergan industrias para producir 

maquinaría agrícola, muebles, pinturas, equipo electrónico, pro

ductos químicos, etc. En menos de 20 años se transforma el medio 

ambiente, la economía cambia drásticamente y los antiguos poblad.2, 

res de Ixtapalapa ya no se reconocen entre si, perdidos entre los 

miles y miles de reci&n µ.egados. Ixtapalapa se urbaniza,.es abso!: 

bida por la ciudad de México, pero c6mo, a qué precio •••• 

6.3. El Proceso Demográfico. 

El Distrito :E\ederal está compuesto de la ciudad de M~xico y 

de doce delegaciones más, una de las cuales es Ix:tapalapa. La ci~ 

dad est~ dividida en 12 cuarteles, mientras ~ue las delegaciones 

están divididas en pueblos, colonias, rancherías, ejidos, etc • 
... 

(Cfr. Cuadro26 ) • Ixtapalapa cuenta en la actualidad- ·Con 92 loca-

lidades, pero de 1921 a la fecha ha habido más de 120 (Cfr. Cuadro 

64), y, al igual que lo ocurre en los municipios urbanos del país, 

ha habido un prooeso de aparici6n y desaparici6n de localidades. 

En el caso de Ixtapalapa las localidades aparecen y desaparecen de 

acuerdo con la dinámica demográfica y econ6mica de la ciudad de 

M6xico, y si los hechos ocurren en Ixtapalapa se deben b~sicamen-
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te a una cercanía geogr~fica y a una faltad~ poder político de e~ 

ta delegaci6n. La dependenoia de Ixtapalapa üe la ciudad de Máxi

co es enorme y ha influenciado su vida social y econ6mica drásti

camente, al menos para los Últimos tres siglos. 

A mediados del siglo XVIII Ixtapalapa contaba con algo más de 

medio millar de habitantes (Cf'r. Ouadro 64) y con una localidad d!, 

pendiente, mientras que la ciudad de México era unas 200 veces lll!, 

yor (más de cien mil habitantes) y tenía unas 20 localidades depea, 

dientes directamente. Un siglo deapuás, en 1853, la ciudad ha dupl~ 

cado ampliamente su poblaci6n (alrededor de un cuarto de mill6n), 

mientras que Ixtapalapa ha aumentado cua·tro veces. En el siglo s,! 

guiente el crecimiento, tanto para la ciudad como para Ixtapalapa 

con las proporciones guardadas, es aún lento, pero a fines del pq 
mer tercio del siglo XX: M~xico pasa ya del millón de habitantes, 

mientras que Ixtapalapa apenas si alcanza unos 10,000. A partir de 

1940 se inicia un periodo de crecimiento verdaderamente especta

cular, y de esta fecha en o.delan·te se triplica la poblaci6n del 

Distrito Federal, se duplica la de la ciudad, y en las delegaoio

nea el crecimiento es en algunos casos mayor, por ejemplo, en Ix

tapalapa la localiclad triplica su poblaci6n para 1960, y la dele

gaci6n la incrementa unos 10 veces, y en·tre 1960 y 1970 el ritmo 

de crecimiento aur11enta y continua igual, ya que tanto la localidad 

como la delegaci6n duplican su poblaci6n ( Cfr. Cuadros 64 y 65). 

Correspondiendo a estos aumentos espectaculares de poblaci6n, se 

de la aparici6n de nuevas localidades. Entre 1950 y 1960 se dupl! 

ca el número de localidades y vuelve a aumentar bastante para 1970 

hasta llegar casi a las 100 localidades (Cfr. Cuadros 27 y 63). 

El aumento de localidades corresponde obviamente a un aumento 
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de poblaci6n que se asienta en nuevas colonias dentro de la dele6!, 

ci6n. Dada la distancia de la ciudad de M~xico y de las condicio

nes del desarrollo, las nuevas colonias son de tres tipos, las pre -
carias de los invasores ilegales de terrenos (paracaidis-tas), que 

constituyen láa "ciudades perdi~s", las populares y medias, tan

to construidas por el gobierno como .por íraccionadoras particula

res, y las residenciales de tipo modesto. Se trata de una poblaci6n 

que no puede competir por el espacio urbáno y llUe se va a la peri -
feria, donde encuentra espacio lib~e que _invadir, o precios más· o 

menos barato en colonias populares y residenciales no de mucho lB: 

jo. 

En la d~cada de los '70 las tendenciás anteriores han conti

nuado y liOdría conside:i;-arse que para 1980 la }?Oblaci6il habrá vue! 
to a duplicarse (Cí'r. Cuadro 65), pero tal vez el número de loca

lidades no haya seguido creciendo _ié-ual; sino que las ya existen

tes tenderán a ocupar todo el espacio libre. Por otro lado, elª.! 

pacio que q_uodaba libre de habitaoi6n entre Ixtapalapa e Ixtacalco 

(Cfr. }lapa 14) ha sido expropiado -para destinarlo a la gran cen

tral de abastos del Distrito Federal, central q_ue a la fecha (1976) 

aún no se ha empezado a constru:ír, pero que supuestamente deberá 

estar en funciones para 1977. Este hecho inci·ementará nuevos awnen .-
too de poblaci6n y finalizará el cambio econ6mico iniciado en 1950: 

de una actividad predominantemen·~<3 agrícola pusarAn a una activi

dad indllstrial, de servicios y de comercio. 

Hasta 1940 la mitad de la poblací6n era considerada como ru

ral, mientras que el resto era urbana •. En 1950 la poblaci6n urbana 

abarca dos tercios de la total de la delegaci6n, en 1960 alcanza 

casi el 85o/;, y para 1970 el total de la poblaci6n él.e la delega·ci6n 
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es urbana (Cfr. 0uudro 65). Bn este caso el criterio censal, bas§_ 

do en el número de habi tautes, corresponde a la realidad: la de

leeaci6n y sus localidudes, antes mayormen-'Ge rurélles, l.1.an 11osado 

a ser básicam.E!l1te urbanas, no s6lo 1lOr su í'or:,ia de vida, sino tam 

bién )Or su ucu110ci6n y h..rnta por su mentalidad y su f'orMa d.e or

ganizaci6u. Bl yroceso de urbanización en Ixta:yalapa, a más ele d~ 

mo~ráfico, ha aido económico, social y político-oruninistrativo. 

~corde con el crecimiento demográfico, el hacinamiento ha ido 

aurn.entando en I::::tapala:pa. ili general, para la delegaci6n en 1975 

se tiene un hacinanüento de 6,200 habit::.u1·tes :por km2 • (Cfr. Cuadro! 

65) y para la localidad, donde se da la aglomeraci6n mayor de la 

delegación, hay unos 30 mil habitan tes por km2• ( Ufr. CUadro 5) 

para la misma fecha, 1975 • .l:.;l hacinamiento para la delegación es 

en un 50% surJerior al mostrado r,or el Distrito Jlederal y atÚl por 

el Jü·ea l\ietro_;,oli tuna; es oimilar al mostrado por la Ciudad de Mf 

xico en su conjun·t;o, pero es ini"erior al t_tue se puede encontrar en 

al;;uno de los cuarteles de la ciudad (Cfr. Cuudro 5). ;.:iiguiendo 

lns tcndeucias de la ciudad y de otras delegaciones, y tomando en 

cuenta el uso intensivo que se dará a todo el espacio de la dele

gaci6n, es de eopero.rse que pora 19b0 la t:1sa de hscinc:Jmiento pa

ra la uelegaci6n sea casi el doble y_ue ¡Jara la década anterior 

( Gi'r. Cm.idro 65 ) , y en la localidad tal hacinamicn to tienda a un 

crecimiento espectacular ( Cí'r. Cuadro 5), de tal forma q_ue se CO!!; 

vertirá en el mayor del Dis·tri to ]'ederal, upenas si igual al de 

li)s localidades de Netzahualc6yotl, Naucalpan y ~.'lalnepantla para 

tal 1·echa. 

Hasta 1950 la ta~a u.e crEicimiento de la uelegaci6n era infe-

rior a la nacional, o la mos·iirada por el Listri to :Federal y la del 



Area Metropolitana. A partir de 1950, la tasa de crecimiento a~e~ 

ta, primero hasta ser cinco o seis veces mayor que la n~cional y 

desr,ués :para ser s6lo dos o tres veces -superior ( Cfr. C,'uadro 65 ) • 

Este crecimiento responde a dos factores, por tu1 lado a una alta 

tasa de fecundidad y por otro lado, a la migraci6n. 
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En 1960 Ixtapala:pa tuvo la tasa de fecundidad (3) más alta del 

Distrito Federal, 540, que aumenta a 766 para 1970 y es todavía una 

de las más al ta para el Distrito ]1ederal. La natalidad corresponde 

más o menos a la del resto del país (44.8 por 1000), pero la mor

·talidad, debido a mejores condicioues de sanidad y de salubridad 

:pÚblic0s, y a mejores facilidades médicas y de hospi talizaci6n, .es 

mucho más baja (8.7 por 1000), lo que da una tasa de creoimitnto 

natural de 3.6 anuai, que es alta. Por un lado, tienen un pa r6n 

de nacimiento rural (Bataillon, c., 1964), y por el otro lado, 

tienen un patr6n de mortalidad µrbano, lo que da ese crecimiento 

natural tan alto para una aglomeraci6n así. 

La pirámide de edades de la Delegaoi6n de Ixtapalapa ( Cfr. Es

_qq8P!l!J. :.l(:l5) muestra varias peculiaridades espec:Íí'icas: se tra·~a de 

una población j6ven (45.4~ en edad de re:t;>roductividad, Q.e los 15 

a los 49 aiios), con una base muy ancha (46.67:1 de población de 14 

aúos y menos) y con relativamente pocos adultos. mayores (8.0% de 

población de más de 50 anos). Esta pirámide, como ya lo babia he

cho notar Bataillon (Bataillon, op. oi t. p. 168) se asemeja bas

tante a la de la población rural del Estado de México que casi ro 

dea al Di~tri to :F'ederal. Como población j6ven, muestra grandes PE?, 

sibilidades de crecimiento natural y, obviamente, la raz6n de depe~ 

( 3) ~osa cie fecundidad: el número de nilios de O a 4 aii.os entre eJ. 
número de mujeres de 15 a 49 años. Cifras por cada 1000 muje
res. 



85Y Más años 
80 a 84 añc. 
7S a 79 años 
70 O 74 años 
&5 oMañor. 
c;o a 64 arios 

55aHaña5 
50 a 54 año6 
45 a 49 ciios 
40 a 44 años 
35 a 39 años 

JO a 34 años 

2S a 29 años 
20 o 2' años 

15 o 19 añOs 

10 a 14 años 

5a9años 

Oa4años 

HOM&RES 

ESQUEMA No. ;J.5 

P08LACION POR SE'XO Y GRUPOS DE E'DAO 

IXTAPALAPA. 

MUJERES 

711 -. ...,. 
10190 ·-1371' 14172 

146H 14772 

11'44 1911D9 

23341 24735 

21• 21403 ,.. 331Z2 

42JID 40482 

47114 451!14 

4000~ 

ESCALA: 2º~ 

P-UEN~Jh Censo Genera1 de PoblacicSn. Distrito Peileral. 1970. 
DIBWO: J.ROJANO H. 
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dencia también es alta (104). 

I)ora 1970 había un lJromedio de 3 hijos por mujer mayor de 12 

años, promedio c;¡_ue sube para 1974, de acuerdo con los datos de la 

encuesta (Cfr. Cuadro 66). La edad para iniciar la maten1idad es 

·temprana, .ya que entre los 20 y los 30 años hay un promedio de 2 .2 

hijos r,or mujer, proporci6n que se dobla un quinquenio de edad de! 

pués y continúa aumentando en los quinquenios siguientes (Cfr. Cua 
. -

dro 66). 

Las citras y proporciones anteriores son ·claras y hablan de 

una poblaci6n j6ven, con grandes posibilidades de crecimiento na

tural, con tasas ue fecundidad y promedio de hijos por mujer tam

bién altos, y con patronea culturales que incluyen el inicio de la 

maternidad a edad temprana. Los hechos mencionados muestran clar.! 

mente una conducta demográfica de la poblaci6n que hace suponer P!. 

trones ligados con el ámbito rural y con la poblaci6n marginal: se 

supone en los hijos una inversi6n redituable y no un gasto, inve!: 

si6n que ayudará al sustento familiar y será un seguro apoyo en la 

-vejez y en el desempleo y cesan.tía. 1:sta conducta demográfica se 

tlSocia claramente con poblaci6n marginal, cuyas condiciones socio

econ6m.icas en forma de circulo vicioso, influyen en la forjaci6n 

de esa conducta, y una vez establecida, continúa operando igual. 

A semejanza de situaciones similares esta estructura poco ad~ 

cuada, econ6micamente hablando, tiene que balancearse absorbiendo 

nifios eu el trabajo, y re·iieniendo a los viejos más tiempo en las 

ocupaciones redituables. 

Sin embargo, y a pesar de la alta tasa de crecimiento natu

ral de la poblaci6n de lxtEJ:palapa, gran parte del incremento dem,2. 

gráfico se debe a la m.igraci6n. ;\ partir de 1940 empiezan a llegar 



CUADRO No. 66 374 
Mujeres de 1? años y mÁs, segun el número de hijos 

Nacidos vlvos. I:x:tapalape .• 
1970 y 1974 

MUJERES 
,rúmero de Total de De 1? a De 15 a De 20 a De ?5 a De 30 a De 35 a 
hijos mujeres 14 años 19 Años 24 s.ños 29 años 34 años 39 años 

de 1? años 
y más 

1970 
Total 16? 856 ?O 041 28 403 24 735 19 009 14 772 14 172 
e/hijos 68 363 19 866 24 757 11 281 3 992 1 796 1 345 
1 hijo 12 632 63 2 ?.'27 4 012 1 915 926 734 
2 hijos 12 910 68 927 4 001 2 639 1 293 991 
3 .. 12 104 44 213 2 864 2 918 1 614 1 251 
4 tt 10 996 - 106 1 466 2 744 1 801 1 410 
5 " 9 703 - 57 646 2 096 1 915 1 451 
6 ff 8 047 - 40 248 1 390 1 691 1 525 
7 .. 6 724 - 43 83 738 1 402 1 344 
8 " 5 519 - 33 28 299 1 044 1 252 
9 " 4 46? - - 36 130 604 1 02.2 

10 tf 3 394 - - 25 52 315 685 
11 tt 2 350 - - 18 18 156 463 
12 tt ? ?43 - - 14 15 94 337 
13 y más 3 409 - - 13 63 121 362 
Promedio 
de hijos 
nnr muier 1.0 - 0.2 1.~ ~.o A.. e; «;. 'i 
1974 
Total 969 58 194 151 123 87 75 
e/hijos 411 51 183 97 34 11 4 
1 hijo 47 1 7 15 5 5 2 
2 hijos 55 - 3 16 12 5 6 
3 tf 70 - - 11 20 10 6 
4 tt 74 - - 2 25 15 11 
5 ti 66 - - 2 14 6 9 
(., lt 61 - - 1 3 13 12 
1 " 41 - - - 5 10 9 
8 ff 30 - - - 3 3 5 
9 " 21 - - - - 4 4 

10 " 15 - - - - 2 2 
11 " 8 - - - - - -
12 " 4 - - - - - 1 
13 y más 3 - - - - - -
Se ignora 63 - 1 7 2 3 4 
Promedio 
ie hijos 
nor mu:ier - 0.07 0.7 2.8 A.~ s;.1 

Fuentes: Censo General de Población. Distrito Federal. 1970 
..:noueeta directa .• lxtapala.pa. 1974. 

De 40 a 
44 años 

10 808 
991 
539 
683 
792 
962 
978 
923 
945 
862 
776 
675 
530 
484 
668 

6.2 

73 
3 
4 
6 
2 
9 
4 
8 
9 
6 
8 
5 
1 
1 
1 
6 

i;.6 

De 45 a De~ 
49 años y 

8 475 ~~-
864 
542 1 
617 1 
628 1 
701 1 
747 1 
657 1 
649 1 
617 1 
574 1 
510 1 
355 
365 
649 1 

6. 1 " 
56 
4 
2 
1 
4 
5 
9 
6 
4 
7 -
3 
4 
2 
1 
4 

6.o i. 
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migrantes a Ixtapalapa • .Al parecer primero se instalan en la loe!!_ 

lid.ad, pero pronto empezan a ocur)ar los luga1~e se cultivo que ne

gocien tes urbanos, con visi6n de los problemas y muy pocos escrú

pulos, hab:!an adquirid.o y letificado para su venta como zonas de 

habitaci6n. 

En 1940 alrededor de la mitad de la poblaci6n del D:Í.stri to Fe 

deral había nacido en otra entidad; para 1950, los nacidos fuera 

del Distrito representan el 45~; mientras que par·a 1960 son unic!_ 

mente el 361~, y para 1970 rep1·esentan un 311i lo (1ue parecería mo!!_ 

trar un decrecimiento en el ritmo de m;L6rE1ci6n hacia el Distrito 

Federal. Tal cosa no es exactamente cierta, lo que acontece es que 

la cifra bruta va en continuo aumento, pero en la proporci6n es 

cada vez menor • .Así tenemos que la cantidad <le inmigrantes hacia 

la capital en 1970, dobla ampliamente a la resl)ectiva en 1940, 

pero en la próporci6n, como ya se indic6, está Última es mayor que 

la de 1970. }]ti ·rxtapalapa la tendencia es hacia un crecimiento de 

la ~graci6n, tanto en términos absolutos como en proporciones; 

la migraci6n proceden·lie de otros Estados re1;resenta unicamente el 

14f~ para 1940, y el 30 y 377" res1iect.ivamente para 1950 y 1960, y 

para 1970 alcanza un 327~ (Cf'r. Cuadro 67 ). l~o parece haber una 0.2, 

rrespondencia 1)erfecta entre las dos tencler.Lcias analizadas, pero 

se C::.ebe principalmente a factores especiales y sociales, loo inmi 
gr tan i;e s van a a se.n ta rse, dentro óe la gran me tr6poli, l)rim.ero a 

donue cmcmer.üran esrJacio "disponible" social y ecou6micamante para 

ellos y segw1do, donde encuentran l.Ul medio social que les permi

ta vivir en la gran metr6poli sin desintegrarse de su unidad fam! 

liar, es decir, en aquellos oitios donde puedan conservar algo de 

sus 1J8 trones cultura les previos, usnalmen·iie rurales. 
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.1'.J1 1970 había mós de 160 mil peruonas q_uo hab:Ían nucido fuera 

del Distrito }'ed.erol y que resiti.Ían en Ixtapalapa; de lstao, poco 

más de la mitad habían llegado en los aiíos '60 (C.:tr. Ouadro 68). 

Le 1959 a 1963 lle¿;aron en :promedio poco más de 6,000 :personas al 

a:í.io, en los tres a:fios si5uientes llegaron wias 7,600 anualmente, 

en 1967 y 1968 llegaron 8,700 personas al a.fío, y en 1969 llegaron 

13,200 (Ufr. Cuadro 58), lo un-'i;erior no quiere decir c11.w cado aiío 

llo¿.,uen i.u~s mi¿rcn-tes, sino quo el índice u.e retenci6n no es total 

y .1ue hay movimiento de poblaci6n, llct.:,·an y se van ó.espués üe al6ÚI 

tiem1Jo • .De todas formas, hoy una mayor retenci6n de ID.igran "'¡¡es en 

Ixtapalapa que en otros ciudades del país. 

1a ciudad ele __ éxico y el Distrito li'ed.eral son el centro o co 

ra:.::6n u.e m1 bloque de a¿;lorneraci6n l~UE; abarca casi la sexta parte 

de la 1:oblaci6n total del IJaÍs. Tiene un :peso espt:c:Íf'ico muy fuer 

te, en cuanto a economía, J)Ou.er político, nervicj.os educacionales, 

médicos, etc., peso que es moyor al resto de los Estados de la He 

pública. Jin embargo, y por razones obvias, la mayor migración al 

Dis"tri to Ii'ederal procede de los ..;;stados del centro y de Oaxaca, e 

igual tendencia se pre sen ta en Ixtar>alapa, a_onde casi dos ·tercios 

u.e la micraci6n rroceu.e do liichoacán, Héxico, Guanajuato, Tu.ebla, 

Hidalgo y Oaxaca. Los Bstados más alejados ele Ixtapalapa, como Qui 

tana Hoo, Baja California Sur, o Colima hun enviado poca mieraci6n 

tmito al Distrito icderal como a la deleb8ci6n estudie da • 

.t~l cal culru: el .iNfü. (Jaldo .No to Mit:ra torio) para Ixtapalapa se 

ve que ulrededor <lel 50.2~·~ de la .LJOblaci6n total proce,}e de f"uera 

de la dolegaci6n (Cfr. Cuadro 69). Un 18.5~h corresponde a los na

cidos en o ~r·a pal'te del Listri -co :E;ederal y un 30. 97:. a los nacidos 

en o·~ro .:.~atado • ..::.'n la encuesta ct:i.J:·ecta, realizaúa en 1974 en la le 
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CUADRO No. 61 
Población por lugar de nacimiento y sexo. 

TOTAL 
1960 1970 

254 355 5?.2 095. 

159 012 359 640 
93 972 · 161 297 
1 J71 1 1 "8 

Delegación de Ixtapalapa. 
1960-1970 

HOMBRES 
Diferencia 1960 1970 Diferencia 
1960-1970 1960-1970 

267 740 125 306 259 8:?2 134 516 

200 628 79 498 181 644 102 146 
67 325 45 093 77 ~~ 32 500 

-21, 71'i -no 
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MUJERES 
1960 1970 Diferencia 

1960-1970 

129 049 262 273 133 224 

79 514 177 996 98 482 
·. 48 879 83 704 34 825 

6'56 '573 -83 

~nte1 Censo ·aeneral de Poblaoi6n. Distrito Federal. 1960 y 1970. 

Año 

1970( 1} 
Censo 

i 
1974 

CUADRO No. 68 
Tiempo de Residencia y migración en la 

Delegación de Ixtapalapa. 
1970 

Persona.a que no Años de residen ·Años en que Promedios de personas -residian en el cia en Ixtapal.! llegaron que anualmente llega.ron 
a I 

13 2?.8 1 Año 1969 n ~~s 
17 386 1 a 2 años · 1968-1967 8 693 
~2 844 3 a 5 años 1966-1965-

1964 7 615 
30 767 6 a 10 R.flos 1963-196?-

1961-1960 6 153 
1959 

77 983 11 y mas afios -
2 No indicado -

Fuentes Censo General de Población Distrito Federal 1970. 

Población 
Total 

522 095 
1~ 

CUADRO No. 69 
Migraci6n en htapalapa. 

1970 y 1r,4 

Nacidos en Nacidos en otra 
I:xtapa.lapa Delegación del 

Distrito Federal 

260 309 96 641 
49.8( 18.5~ 

Nacidos en otro Extranjeros 
Estado 

161 297 1 158 
30.9% o.'d, 

li.mcuesta 3 187 2 305 448 434 -( 1oo( 72.3~ 14.1~ 13.6~ -
NOTAt 1) Se usó el mismo procedimiento del Cuadro 9 para calcular las cifras. 

JENTES, 

Las cifras y porcenta.jes no suman exactamente porque de algunas per
sonas el censo no indica los años de residencia. 

Censo General de Poblaci6n. 
Distrito Federal, 1970 
'Fhouesta Directa. Ixtapalapa. 1973-1974• 
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culiélud. de Ixto1~ul0pa y no en todo la delegación, se encontr6 que 

el 72~-· ue la .i.-,obloci6n había llf:ICido en Ixta1.olupa, lo •1UC contras -
·ta con el 49 .e,,. \:!_UE! pl:lrecen inuicar los cálculos a partir de los 

0ensos, y pt1ra toda la o.elegaci6n (Cfr. 0uaclro 69 ) . La contra die-

ci6n es aJJ0rente, po1"g_ue, como ya se ha indicado, los nLigTantes se 

instaluron l)I"imero en la localidad de Ixtapalapa y después en toda 

ln delcgaci6n en cualquier parte, ahí donde encontraban espacio 

dis¡;o:niblc, sea para invadir, sea para comprar más barato que en 

otros ll).1:i-ares. 
'-' 

J?or otro lado, llama la atención el 14 o 18~; (se5"'1Ín se refi~ 

ra a la localidad o a la delegaci6n) de personas procedentes del 

InÍSL"tO Distrito Fecleral y que se ::.1sientan en lxtapalapa. .;.:;sto se de 

be al conocido proceso de susti tuci6n de la ¡)Oblaci6n por migra-

ci6n. Ac1uellos c,.ue migran y que tienen o alcanzan pronto un mejor 

pocler adc1uisitivo ,:i_ue los nativos, compiten con éstos :por el esp-ª. 

cio urbnno, y a la larga los na·civos econ6micanente más débiles 

tieuen ,.1.uo sulir l! ir~Je n vivir u lugares cada vez más alejados 

üel cen·l;ro, esto es, de la ciuclud de ,,{éxicu. Y así es lo q_ue pa

rece ocurrir en Ixta1.;ala1Ja. m 1-nc bla la si tuaci6n es algo difere!l 

te, ahí salen del centro los nativos de bajo y de alto poder ad

quisitivo, y van a la periferia de la ciudad, ca.da 6rupo a l~ares 

distintos y 11or razones bien cliferen tes. A Lxtapalapa, en ca!!:.bio, 

llei::~ar:i. los 1:i_UC ::mlieron de Léxico y que tienen un relativamente b,! 

jo polier ad.q_uisii;ivo. 

La micraci6n hacia Ixtn1jrlla1)a es al ta, tim to si se tor:n en 

cuenta a la localidad y u loa da·Los de la encuesta directa, como 

si se considera a toda la delegaci6n y a los datos .f.rocedentes del 

Censo Gen.eral de J?oblaci6n. 
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Tal como sucede en otros casos estudiados, la m.igraci6n pooae 

veces es de todo el grupo familiar. En Ixtapalapa, por ejemplo, se 

encontr6 L.1Ue en el 58.9% de los casos las familias contaban con m! 

gra11tes entre sus miembros, o todos :procedían de otra localidad. 

En el 12 .8% de los casos ·toda la familia había emigrado a Ixtapal,!_ 

:pa y, eu el otro extremo, el 42.1~ de las familias eran todas de 

orige,n local • .a.i. o·t;ras palabras, en el 54.9,; de loe oasos todos los 

miembros de la familia tenían el mismo origen, .y en el: 45.1% restaa, 

te, los padres, uno de ellos, los hijos o algÚn otro pariente era 

de otro lado. El origen com,m de los miembros de la familia siem

pre ayuda a la integraci6n y organizaci6n familiar, y de aquí la 

im¡Jortancia de analizar el origen de los miembros claves de la f,! 

milia, los pEtdres. 

En el 7.9% de las familias una muchacha de la localidad se 

había casado con uno de fuera y toda la familia vivía en la looa

lifü:id (matrilocalisnio); ~ el 15.31; un hombre de la localidad se 

había casado con una muchacha de fuera y la había llevado a vivir 

a lxtapalapa (patrilocalismo), y en e.l 11.9% de las familias los 

padres eran de fuera y vivían en Ixtapalapa (neolocalismo) (Cfr. 

Cuadro 70). Esta migraoi6n diferencial causa problemas familiares 

en los dos últimos casos, o sea, en el 27.2% de las familias ya que 

es sabido el papel determinante o.ue juega. la mujer en la organiZ!, 

ci6n y fwioionalidnd de la familia, y si ella sola o ella y su e!!_ 

i.,oso no poseen los mismos patrones culturales de la localidad de>!! 

de viven, todo el grupo parentescal tendrá conflictos de valores, 

conflicto que serán más o menos serio de acuerdo con el grado de 

la diferencia cultural. I>or otro lado, la proporci6n de exogamia 

encontrada, 23.21~, es alta (Cfr. Cuadro?O. ). .1 ··¡ 



Total Persona lfuolear Nuclear Nuclear Extensa Extensa Extensa 'filx:tensa Otros 
sola Inoom- más uno Matrili Patril,! inoom- más uno casos 

pleta 6 dos P.!. neal neal pleta 6 dos P.!. 
rientes rientes 

Todos de la localidad 18" 2 108 18 27 Si 21 ,4 2 o 
Padre de otra localidad 1) o 6 o o 1 1 o o o 
Madre de otra localidad 1' o B 2 e¡ o 2 o o o 
Padre y madre de otra localidad 1) o 7 1 o o o o o o 
To-3os de otra looalidad 31 o 1 'i ,4 ó 2 o 1 o 1 

Padre de otro Estado 18 o 1'\ 1 - o 1 o o o 
Madre de otro "Estado. 30 o 2'\ 2 r 1 4 2 o o 
Padre v madre de otro mstado 31, o -~1 1 2 o 1 o o o 
Todos de otro Estado 2, o f.4 6 3 1 1 o o 1 
Parientes o miembros de otra localidad 1 o o 1 o o o o o o 
Padres o hijos de otro Estado, hijos 
menores de la localidad 8 o 4 2 2 o o o o o 
Hijos locales, padre y madre de otro 

10 8 ~stado v otro localidad o o 2 o o o o o 
Unos de otro "Estado, otros de otra 

16 looeiidad v otros locales o 4 4 3 3 1 1 o o 
Abue'la ( cabeza d.e :familia) de otra 
looalidañ . o o o o o o o o o o 
Todos de otra localidad, uno 6 dos 
de la localidad 7 o 6 o 1 o o o o o 
Padre y uno ó dos hijos de otra local.!, 
dad. los demás looales 1 o 1 o o o o o o o 
Todos de otro Estado, padre y uno ó dos 
hiios loca.les 9 o c¡ o 2 o o 2 o o 
Todos locales, un miembro de otro 
l!letado 10 o o 1 3 2 A o o o 
Unos locales v otros de otra localidad 8 o -¿ o 1 2 o 1 o o 
Padre local, madre de otra localidad, 
hiios de otro Estado 3 o '.\ o o o o o o o 
Otros Casos 2 o 2 o o o o o o o 

TOTAL 444 2 262 43 69 17 36 11 2 2 

Fuentes 'Encuesta Directa. Ixtapalapa, 1973-1974• 



·3t5l 

Incidentalmente vale la pena hacer al respec·to una observación 

faminista: las mujeres de Ixta1)alapa tienen menos oportunidades de 

casarse, dentro de Ixtapalapa, con migrantes, que·las que han en

contraio las muchachas migrantes con respecto a los hombres loca

les •. 

Al analizar la estructura familiar y la migración se ·ve una 

tendencia a la asimilaci6n de la poblaci6n migrante dentro de la 

familia de L~tapalapa, y cierta correlaci6n g_ue indica que·=·en la 

localidad el patr6n cultural al respecto era de familia extensa 

(18.7% de las familias de la localidad o con exogamia de esposa 

eran extensas. Cfr. Cuadro 70), y más espec!ficamente del tipo P.! 

trilineal ( 13Y~ de las familias de la localidad o con exogamia de 

es1)osa eran patrilineales. Cfr. Cuadro 70 ) • 

No hay correlaci6n entre migraci6n, locales y desintegraci6n 

familiar .( 11.8% de las familias locales f;lOn incompletas, pero el 

12 .2% del total estudiado es tambi,n incompleto. Ofr. Cuadro 70 ) • 

Como los migrantes que han llegado a la delegaci6n de Ixtap.! 

lapa han sido principalmente atra:Cdos por terrenos vald:Íos, bara

tos y con vías de comunicaci6n, aunque en malas condiciones urba

nas, se entiende el porqul de la baja ·proporción de extranjeros 

que hay en la delegaci6n, y c6mo esta proporci6n tiende a .descen

der no s6lo en oi:t'ras absolut·as, sino tambi~n en el porcentaje 

(Cfr. Cuadro 70). En general y entre 1940 y 1970 el 2~, de lapo

blación total del Distrito :E'ederal era extranjera, mientras que en 

Ixtapalapa tal proporci6n, y para tal lapso, nunca ha sido signif,! 

cativa, apenas si del 0.2 al 0.5~. Entre los extranjero, y al igual 

que en el Distrito ]'ederal. y en el resto del país, la gran mayorfa 

procede de Estados Unidos y d~ España. 

/ 



.En resumen, el proceso demográfico de Ixtapalapa presenta las 

siguientes características: 

1) Ixtapalapa ha tenido un desarrollo demogr,fico siempre d!, 

pendiente de los hechos hist6ricos, demográficos, econ6mioos y 

socioculturales de la ciudad de México. 

2) Hasta 1940, el crecimiento de Ixtapalapa fue lento, pero 

a partir de tal fecha el crecimiento ha tenido una aoeleraci6n i!!, 

creíblemente alta, de tal forma que para 1970 el municipio es 20 

veces mayor que en 1940. En un lapso de 30 aftos se sum6 casi medio 

millón de habitantes a la delegac16n, lo que represc:nt6, en prom.! 

dio, 45.4 personas o 9 familias cada d!a. 

3) Junto al aumento demográfico aparece un aumento en el nú

mero de localidades. Si se considera al Distrito Federal se verá 

que el aumento de localidades corresponde, en una primera etapa, 

a la tendencia general de dispersi6n de la poblaci6n en miles de 

pequefias localidades junto a una gran ciudad, y en nuestro caso, 

Ixtapalapa, ea la periferia donde se dan los cientos de localida

des. Por otro lado, es de suponerse que tal dispersi6.n no conti

nuará, sino que se dará un proceso de conurbanizaci6n y todo sera( 

pronto lllla sola localidad que mostrará continuidad geográfica y 

relaciones internas específicas de la gran ciudad. 

4) El hacinamiento, primero poco importante y a partir de los 

años '60 relativamente alto, muestra tendencias que hacen esperar 

uno de los hacinamientos mayores para el iírea metropolitana, simi -
lar al que mostrarán Netzahualo6yotl, Naucalpan o Tlalnepantla, 

loa municipios aledaftos al Distrito Federal, y que es un hacina

miento y una tendencia que corresponden a colonias precarias. 

5) El incremento demográfico se debe a dos factores, una alta 

tasa de crecimiento natural y grandes masas de inmigrados. 
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6) La tasa de crecimiento natural en Ixtapalapa es alta, mu

cho más que la nacional y que la urbana, Tienen una tasa de fec1J!! 

didad y de natalidad muy altas y una tasa de mortalidad relativa

mente baja. :tal el primer caso siguen el patr6n rural y en el Segll!! 

do caso, la mortalidad, siguen el patr6n urbano. 

7) La pirámide de edades muestra una poblaci6n j6ven,9on una b~ 

se muy ancha y con relativamente pocos adultos mayores. La pirdmide 

muestra una configuración similar a la rural,y hace esperar ami mayor 

crecimiento natural, Por supuesto,la tasa de dependencia es también 

al ta: 104. 

8) La edad de las mujeres para iniciar la maternidad ea baj_a, y 

hay un relativamente alto promedio de hijos por mujer. Se trata pues 

de una poblaoi6n joven, con grandes posibilidades de reproduoci6n y 

con patrones culturales que auspician muchos hijos y desde temprana 

edad. Esta conducta demográfica de la poblaci6n se asocia con. cond! 

ciones econ6mioas similares al del mnbito rural mexicano que expulsa 
1 

pobláci6n y al de la poblaci6n marginal, que. ven en los hijos una i!!, 

versi6n y un. seguro y no un gasto o un lujo emotivo. 

9) A pesar de las características anteriores,gran parte del cr!_ 

cimiento demográfico se debe a la migra,ci6n. Las cifras y las propo¡ 

ciones de migr5ntes aumentan.cada decenio en Ixtapalapa y es de esp!_ 

rarse, dadas las condiciones econ6micas de la ciudad de M,xico, una 

mayor migraci6n aún para Ixtapalapa, Un tercio de los habitantes de 

le delegaci6n proceden de otro estado,una quinta parte del Distrito 

Federal, y el resto,casi la mitad,han nacido en Ixtapalapa. 

10) En más de la ~i tad de los casos, las :f'.amilias contaban con 

migrantes entre sus miembros. Una cuarta parte de las familias pract! 

caron la exogamia, con los problemas sociales que eso puede traer.de

bido a las diferencias en loa patrOI1.es culturales. No hay correlaoi6n 



entre migraci6n y estructura de la familia, ni entre migraci6n y 

desintegraci6n familiar. 

6.4. El proceso físico o ecol6gico. 

La delegaci6n de Ixtapalapa, sector d~ la gran ciudad de Mé

xico, se localiza a los 19º 21 1 22" de latitud norte, y a los 

99º 05' 30" de longitud oeste de Greenwioh {Tarjeta de la Eataci6n 

Climatol6gica. SAG. México, 1975), a 12 km. al sureste de la Ciuda 

de Eéxico, abarcando parte de lo que fué el Lago de Texcooo y la 

ribera este, sobre tierra firme. La altura es de 2,280 metros so-· 

bre el nivel del mar. 

El clima de la delegación es C (w" o )(w) b(i'), según el si! 

tema de K6:ppen modificado por E. García (Mapa de climas CETii;I·:AL-UN 

1970). Bs un clima templado,con lluvias en verano y en otoño. En t 

tal hay 133 días con lluvia apreciable, con 1500 mm. anuales de pr 

cipitaci6n pluvial. La temperatura media es de 16.o0 c., con un mín 

ma de 6.4°0. y una máxima de 27.0°0. a la sombra. Soplan vientos t 

co fuertes del noroeste. El invierno es seco, no riguroso. 

El clirua y la especial localizaci6n de la ciudad de Ixtapal! 

pa le traen ciertos problemas urbanos aún no resueltos: en el vera 

no las fuertes lluvias,sobre todo en el lecho im¡>errneable del dese 

cado lago, causan encharcamientoo e inundaciones; en el seco invie 

no la tierra suelta se convierte en un verdactero problema,probleme 

se acrava aún más a fines del invierno y principios de la primav~ 

ra, cuando los vientos del noroeste soplan frecuentemente y causan 

~~randes tolvaneras. En ciertos sectores de Ixtapala11a la ,riela urbe 

na es una su.cesión de charcos ';/ lodo,Polvo y tolvaneras. 

Bl área donde se asienta Ixtapalapa tiene cuatro tipos de suj 
1 

loa: el grisáceo agrícola de las chinampas, el salobre y sali-
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troso del seco lago, el ribereiio de tierra firme y el de cerros, 

alrededor y en el cerro de la Estrella. Si bien el pavimento)el 

drenaje, loa cimientos ~so menos fu.ertes y profundos, con per

miabilizantes, etc.tienden a homogeneizar y solucionar c-iertos 

problemas de la vida urbana debidas al tipo de suelo, éste no es 

aún el caso de Ixtapalapa, donde el pavimento no llega ni al 20% 

de las calles y los cimientos, drenaje, perm.iabilizantea, etc. 

aún no son usuales en las casas. 

La vegetaci6n natural del área es la característica del al

tiplano mexicano, con pastos, xer6íitas, huizaches, piru.les, etc. 

De la antigua vegetaoi6n lacustre no queda nada. 

La zona está cru.zada parcialmente por canales, ríos y ria

chuelos y en época de lluvias se forman lagunetas al norte y no

reste. El río de la Piedad cruza la delegaci6n de oeste a este, 

hasta unirse al río Churubusco y formar el río Unido. Parte de es -
tos ríos están ahora entubados y sobre ellos corren vías rápidas. 

Hay algunos canales importantes, como el San Juan y el Habanero, 

que van de norte a sur, o el canal del Tezontle y el del Moral, 

que van de este a oeste. Los canales están también entubados con

venientemente en partes para hacer sobre ellos vías r,pidas y ca

lles. La actual Calzada de la Viga, que limita el área de Ixtapa

lapa al oeste, constituía hasta 1940 una de las principales vías 

fluviales entre la ciudad de México y Xoohimilco y permitía lle

gar hasta Texcooo. La Viga está ahora entubada y forma una aveni

da rápida. La actual calzada Emlita-Ixtapalapa corresponde al 

prehispánico camino de entrada a Tenochtitlan, el que unía a la 

ciudad azteca con Mexicalcinco, Ixtapalapa, Xochimilco y los demás 

pueblos del sur. 
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Actualmente queda una zona restringida de chinampas al norte 

y noreste d~l centro de Ixtapalapa (Mapas 14 y 16), zona que ha 

sido expropiada para obras públicas de la Ciudad de México. 

6.4.1. La planta Física Urbana. 

Ixtapalapa prehispamica fue destruida en 1521 y s6lo quedaron 

las casas sobre las chinampas que, obviamente, no segu!an ninguna 

traza urbana. Hasta nuestros días, la localidad de Ixtapalapa si

gue sin una traza regular, sino ~ue presenta el patr6n de asenta

miento llamado de "plato roto" (Kapas 15 y 16). Las nuevas coloniaf 

populares, sin embargo, siguen una traza reticular, traza que OOB, 

trasta con la de Ixtapalapa y la de otras localidades de origen 

prehispánico (Magdalena Atlazolpa, Los Heyes, Culhuacán, etc.), 

así como con algunas de las ciudades perdidas (Valle Luces, Fl6-

rez Mag6n, etc. Mapas 15 y 16). 

Hasta 1940 la poblaci6n de la delegación se concentraba en 

unas cuantas localidades, todas sobre tierra firme o en chinampas. 

A partir de los años 1 50 los recién llegados empiezan a ocupar to -
do el espacio, primero el que no era utilizado en agricultura: el 

lecho seco del lago, al noreste y al este, luego el de lomerío al 

rededor del Cerro de la Estrella, hacia el sur, y finalmente has

ta las chinampas de cultivo. Sin embargo, entre el Canal del Moral, 

el río Churubusco, el canal del Tezontle y 5 de Mayo queda toda

vía una zona de chinampae que si bien aun está en uso agrícola, 

~sto es transitorio y ahí se van a construír obras de interés pú

blico (Mapa 16). 

Al sureste, al pié del Cerro de la Bstrella, otra área casi ne 

utilizada por los paracaidistas, los comuneros o los colonos ha 

sido destinada a I'ante6n Civil de la ciudad de Itéxico (Mapa 16), 
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incluso abarcando un pequefio sector que ya era de habitaci6n. 

Partiendo del cerro de la Estrella hasta Tenochtitlan exis

tía una vieja const1ucci6n prehispánica, el dique de Netzahualc6-

yotl, que separaba las aguas dulces del lagcr de Xochimilco de las· 

salobres del de Texcoco. El dique quedaría más o menos sobre lo 

que hoy son las calles de Mina y Dolores, al este del canal del 

Moral, y prolongándose al sur hasta el cerro de la Estrella,y al 

norte hasta ~s a11, de lo que hoy es la ciudad Deportiva (Mapas 

14 y 16). La zona situada al este es salobre y tiene salitre y nun -
ca fue apta para la agrioul tura, mien ·tras que la si tu.a da al oeste 

era una f~rtil zona de chinampas. Ambas zonas se inundan, pero la 

de chinampas contaba, y aún cuenta, con un sistema de acequias 

que sirve para el dren de las ~1guas, mientras que al oeste el SU,! 

lo poco poroso y salitroso conserva el agu.a :por más tiempo en char -
coa y pequeñas lagunetaa. A pesar de todo, la zona oeste está ca

si totalmente usada para habitación, con los problemas urbanos 

~ue son de suponerse. 

6.4.2. La Habitaci6n. 

Ixtapala~a tiene fuertes problemas de vivienda, tanto en lo 

relativo a la habitaci6n misma, al hacinamiento, como en cuanto a 

los servicios y al equipamiento urbano. 

En 1970 había cerca de 84 mil viviendas en la delegaci6n, de 

las que un 7.4% estaban en la ciudad de Ixtapala¡Ja. Oasi el 10,~ de 

las viviendas de la delegaci6n estaban hechas de material perece

dero y semiperecedero, :pero estas viviendas se concentraban en las 

ciudades perdidas o en ciertas zonas de Ixtapalapa. En 1974 se 8B, 

contr6 que el 42.5% de las viviendas de la ciudad estudiada esta

ban constru.ídas con material perecedero y semiperecedero (Cuadro 11), 



y analizando la distribuci6n del ti110 de habi taci6n en las demt{s 

localidades de la delegaci6n, se aprecia que es en las colonias 

populares y las de clase media en las g_ue se concentran las habi

taciones de material definitivo. Hay que recordar que muchas de e!_ 

tas colonias populares y de clase media han sido patrocinadas por 

organismos oficiales. 

DBLJ~GACION O 

CUADHO No• 71 

Ixtapalapa. 1970 y 1974 
Habitaci6n y ocupantes, por tipo 

de material de constl'Ucci6n. 

TOT.AL M A T E R I A L: 
CIUDAD Perece Semi-pe- :nefini-

dero recadero tivo 
1970 

Delegaci6n de Ixtapalapa 
83 907 Habitaciones 2 453 4 356 72 227 

Ocupantes 522 095 14 861 27 324 468 610 
1974 

Ciudad de Ixi:apalapa 
Habitaciones 444 27 166 244 

] 1UlliTE: Censo General de Poblaci6n. Distrito Federal. 1970. 
Encuesta directa. Ixtapalapa. 1974. 

~o ru 
dato; 

1 8" 
11 3( 

El 9.3% de las casas de la delegaci6n, para 1970, tenían piso 

de tierra, mientras que en la localidad consti tu:ía el 10.1% ( Cu!,. 

dro 72). Para las condiciones ambientales de Ixtapalapa ae hace 

imprescindible un tipo de habitaci6n adecuado, con cimientos pro

fundos con impermeabilizantes y aisladores, con pisos que no sean 

éi.e tierra y que perr11itan un adecuado aislamiento tanto del sali

tre (en la parte del lecho seco del lago de Texcoco), como de la 

humedad (en la parte de las chinampas) o del terreno de lomerío 

(en la parte del cerro de la Estrella). La habitaci6n en Ixtapal~ 
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pa no es la apropiada, al menos en el 50% de loa casos, ya que no 

protege adecuadamente del medio, dadas las condiciones ambientales 

del mismo. 

Es frecuente en las urbes que la mayor!a de las casas sean 

ocupadas por inquilinos y no por los propietarios, como acont~ce 

en el campo. Para 1970, el 53% de las casas de la delegaoi6n y de 

la localidad eran ocupadas por propietarios ( Cuadro 72 ) • En 1960 

la proporci6n de propietarios que vivían en sus casas era del 63%, 

y para 1950 era del 95%. El cambio es evidente, cada vez hay más 

la tendencia a rentar casas en vez de comprarlas. Ixtapalapa se 

urbaniza. Por otro lado, los datos anteriores hablan de los proble -
mas a los que tiene que enfrentarse el reci,n llegados alquilar 

casas que muchas veces cuestan más de lo que. razonablemente puede 

pagar y que carecen de servicios y son de tamafto inadecuado pera 

la familia. Según datos obtenidos, el 901b de los inquilinos pagan 

menos de $500.00 de renta, excepto en las colonias populares, aus -
piciadas por los organismos oficiales, donde más del 75~ de los 

inquilinos pagan en promedio $1 500.00 de renta, o en los secto

res de casas para clase media baja, en que las rentas giran alre

dedor de los $3 000.00 mensuales. 

Para 1974 encontramos que el 59% de las casas estaban ocupa

das por propietarios. El pequefio aumento se debe a las invasiones 

ilegales de tierras, tanto las regularizadas haciendo propietarios 

a los paracaidistas, como a las no regularizadas. Dl ambos casos, 

los paracaidistas se reconocen ya como "propietarios" de la casa, 

ya que no tienen que pagar alquiler (ni impuestos, como ellos mis -
moa hacen notar). 

De acuerdo con la encuesta de 1974, el 33.1% de las viviendas 
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está constituido por jacales y tub,urios (Cuadro 73 ). Obviamente 

se trata de las casas de los asentamientos precarios, tanto en las 

ciudades perdidas como en ciertas colonias populares. Como es de 

esperarse en una localidad como Ixtapalapa, s6lo el 5% de las oasaf 

corresponde al tipo plurifamiliar, ya que no es zona de vecindades 

o de casas de departamentos, sino más bien de casas solas (las de 

los antiguos vecinos agricultores y las de los recién llegados), 

o de jacales y tugurios. 

Dada la alta proporci6n de jacales y tugurios no es de extr~ 

fiar la existencia de un 15% de viviendas formadas por un cuarto 

redondo (Cuadro 73 ). El precarismo en la habitaci6n ea patente en 

Ixtapalapa: más de la mitad no protegen adecuadamente del medio, 

un tercio son jacales y tugurios y la sexta parte de las casas son 

apenas de una pieza que sirve como cuarto redondo. La ciudad de 

México, el Area Metropolitana,tienen fuertes problemas de habita

ci6n, pero estos problemas se hacen más graves y patentes en sec

tores como I.xtapalapa, polo de migración, donde los recián llega

dos arriban empujados por la competencia sobre el espacio vital; 

sólo en la periferia de la gran metr6poli pueden aspirar a una V! 

vienda, sea por invasi6n, sea alq_uilándola a rentas bajas, aún 

cuando parezcan altas para sus escasos ingresos, sea comprándola 

ilegalmente a ejidatarios y comuneros. 

Hay poco más de 6 habitantes por casa en Ixtapalapa, pero P!. 

ra 1974 y en el sector estudiado se encontr6 un promedio de 7 ha

bitantes por casa (Cuadro 72 ). El hacinamiento por cuarto tambián 

es alto, 5.4 habitantes para las casas de un s6lo cuarto, y 3.1 

habitan tes 1>or cuarto para casas de dos y más cuartos. Lo que ind! 

ca que en cada cuarto viven de 3 a 6 personas. Para 1974 el pano-
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Viviendas por tipo de tenencia y número de cuartos 

Delegaoión, ciudad Total Tipo de tenen- Sewn el número de cuartos 
y f'eoha cia De 1 De 2 De 3 De 4 De 5 t>e 6 

Propia No pro-
pia 

1970 
Deleg. I:z:tapalapa 
Viviendes 83 907 43 893 40 014 28 072 ?.2 881 13 399 8 147 5 299 2 696 
Ocupantes 522 095 295 172 226 923 154 037 141 504 87 255 55 154 37 152 19 188 
Ciudad de I:z:tapalapa 
Viviendas 6 215 3 313 2 902 
Ocupantes 41 243 

1974 
Ciudad de Irlspalapa 
Viviendes 444 264 180 47 112 108 71 38 37 
Ocu"Dantes '21q 

li'uente, Censo General de Poblaoi6n. Distrito Federal. 1970 
Encuesta Directa. Ixtapalapa. 1974. 

CUADRO lfo. 7 3 
Ixtapalapa, 1974• 

Algunas oaraoterístioas de la vivienda. 

De 7 De 8 

1 548 837 
11 399 6 362 

12 10 

Tenen.oia de la Total Uso de los cuartos Tino de habitaoi6n 
Tivienda Cuarto Cocina y Uso Especi&- Jaoal 'l'llgurio Unit'ami-

redondo servicios lizado liar urb.! 
a'Darte no 

Propia 262 21 133 108 23 47 183 
Bentda 124 ~8 76 20 17 33 64 
Prestada 51 12 31 8 7 19 24 
Invasi6n 5 5 o o 4 o 1 
E:tidos 2 1 o 1 o 1 o 
TOTAL 444 67 240 137 51 100 272 

11\lente, Encuesta direotA. Irlapelapa. 1974. 

Material del 
De 9 y "Diso 

más Tierra No son 
de tie- .. 
rra 

., 

1 028 7 807 76 100 
10 044 49 129 472 966", 

628 5 587, 

9 

Plurif'a-
miliar 
urbano 

9 
10 

1 
o 
o 

20 

~ 
~ 
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rama parocía secuir igual o hastú agravarse en ciertos sectores. 

Así pues, a la habitaci6n precaria y deficiente ue Ixtapalapa hay 

que agregar el alto hacinamiento tanto por vivienaas como por cuar 

to. 

~1 65?~ de las calles de la delegación no están pavimentadas, 

sino ciue son de -~ierra apisonada. Coinciden temen te, en aquellas C,! 

lles donde no hay pavimento, no hay drenaje ni abua entubada a d.2, 

micilio. Tampoco hay servicio oficial de luz a domicilio y algu

nas veces ni alumbrado público. Los servicios en la vivienda son, 

pues, casi nulos. Sin embargo, en la encuesta realizada en la lo

calidad de Ixtapalapa, se encontr6 que el 70% de las casas tenían 

agua y drenaje (Cuadro 74 ). ~sto es porque los servicios existe~ 

tes se concentran en la ci~dad de Ixtapalapa y en las colonias p~ 

pularea y de clase media, sobre todo las constru.ídas bajo los aus 

picios oficiales. 

Poco más de la mitad de las casas que cuentancon drenaje y 

agua, tiene1 servicios sanitarios completos ( \/C y regadera), pero 

un 20~ no los tiene a pesar de contar con agua y drenaje. Un 17~ 

carece del servicio de agua a domicilio y tienmque acarrearla, 

ade~s de tener letrina. 

Es difícil concebir una aglomeraci6n de más de 100,000 pers~ 

nas sin tener garantizado el abasto de agua y el d.esecho de las 

mismas. jin embargo, grandes sectores de Ixtapalapa carecen de t~ 

les servicios, y el agua se obtiene tie diversas maneras: por un 

sistema de carros-pipa que distribuye agua cada semana y que se 

conBerva en grandes tambos abiei·tos. Cada familia tiene un tambo 

a la orilla del camino, que el carro-pipa le llena cada semana, y 

después acarrea el agua diariamente para su casa. Otra forma de 
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abasto de agua e_stá oonsti tu.:Cda por el eistema de "burreros", que 

es una red de carretas jaladas por burros en las que se acarrean 

tambos de agua. Loa vecinos compran botes de agu.a, a raz6n de 

$2.00 o $3.00 el bote. Otros sistema es acarrear el agua de un 

hidrante público, usualmente localizado en colonias vecinas que 

quedan a dos o tres kil6metros de donde sé lisa. Cuando el hidraa*9 

es privado, les venden el agua, y cuando es público tienen que 11& 
cer largas colas para obtene·r el preciado líquido. Ninguna de es

tas formas de abasto de agua permite algdn control higicmico del 

líquido y, en cambio, todas están ~apuestas en tal forma, que~ 

falta de higiene es la t6nioa. 

Es necesario insistir una y otra vez sobre los probl~s de 

sanidad y de salud p-d.blica que acarrea la falta de agua a. ·domi9i

lio: los :índices de morbilidad y de mortalidad infantil aumen* 

en· relaci6n . directa a la distancia de la casa babi taci6n a la to

ma primaria del agua. 

SERVICIOS 

CUADRO No. 74 
SERVICIOS EN LA VIVIENDA. 

Ixtapalapa. 1974. 

TOTAL Viviendas con: 
LUZ roba-aa Luz con me- I.I.IUZ y Tel.é- Se 1g 

cU:dor · fono .nora-
7 

. t·: 

Agua 2-9 21 1 ·o:· 
16 

.,· 

Drenaje 51 33 1 ··1 
. w.o. 144 20 116 4 .4 w.o. y regadera 143 17 104 22 o 
Letrina 30 8 20 o 2 
Acarreada 47 18 25 1 3 

fo f.A L 444 86 319. 29 .1(),¡ 
'. ";• 

.. , ·, .. ,, , .. 

Fu.ente: Encuesta directa. Ixtapalapa. 1974. 
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Una pequeña :proporci6n de las cssas, 6.37h, tiene letrinas, y 

dado el tipo de suelo, los charcos que se presentan en ciertas par 

tes, estas letrin~s constituyen verdaderos focos de infección. Por 

otro lado, el 28.6% de las casas carecía de letrina y de w.c., (Cu: 

dro 7 4 ) , por lo que tenía fecalis:w.o al air·e libre. Para una con

c en traci6n de población como la de Ixtapalapa parece inconcebible 

la existencia del fecalismo al aire libre en tal magnitud, y si 

los letrinas constituyen serios problemas sanitarios, esta práct! 

ca poco sanitaria lo es aún más. 

El 19.4% de las casas carecen del servicio oficial de luz a 

domicilio, por lo que los habitantes siguen la usual práctica de 

"robar la luz", (Cuadro 74 ), y como no tienen los conocimientos 

técnicos ni las herramientas necesarias para ello, y sí una gran 

necesidad del servicio, hay frecuentes accidentes. 

Muy pocas casos cuentan con servicios completos, menos del 

5% si se incluye teléfono, y 28.4% si,excluyendo el teléfono, con

sideramos s6lo los servicios sanitarios y la luz. Así pues, poco 

más de la cuarta parte de las habitaciones de la ciudad de Ixta

palapa son adecuadas, el resto tiene deficiencias en cuanto a ser 

vicios, capacidad (hacinamiento), construcci6n, etc. Hay que con

aióerar que buena parte de los servicios se concentran en la ciu

dad de Ixtapalapa y en otra colonias, por lo que la situaoi6n, e~ 

mo es de suponerse,en las colonias precarias (populares muy·pobres 

y en las ciudades perdidas ha de ser peor. 

Urge una pol!tica de habitaci6n que ayude a resolver este pr~ 

blema de pobreza y de carencias extremas, política que debe impl_! 

mentarse tomando en cuenta a la poblaci6n, organizándola para que 

colabore en todos los niveles a la soluci6n de su problema, tanto 
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de habitaci6n, como de escuelas, de empleos, en fin, de calidad 

de la vida humana en aglomeraci6n. 

6.4.3. Vialidad. 

Oomo ya se indio6, más de dos tercios de las calles de la~!. 

legaci6n no están pavimentadas. Las calles ~avimentadas se encue!. 

tran principalmente en las colonias Sector Popular, H,roea de ChJ! 

rubusoo, Escuadr6n 201, Granjas M~xico y el centro de Ixtapalapa, 

asi como en las grandes avenidas como la Ermita-Ixtapalapa o par

te de la del Moral. Algunas colonia~ como Gúadalupe del Moral, San 

Felipe, San Miguel o Ramos Millán en su sector Bremadero, carecen 

totalmente de pavimento. En las ciudades perdidas, como las que 

están entre e·l centro de Ixta:palapa y el cerro de La Estrella, o 

las que se encuentran al noreste, al otro lado del canal del Mo

ral, no s6lo no hay calles pavimentadas, sino que en realidad no 

hay calles y apenas si existen espacios libres, ds o menos con

tinuados, entre las casas (Foto a~rea de 1973). 

El tr,fico de vehículos no presenta graves problemas sobre 

las calles pavimen.tadas. Una de ellas, que comunica la entrada de 

la carretera de l:>uebla con la calzada de Tlalpana la calzada E:rmi -
ta-Ixtapalapa, tiene,en ciertos d!as y a ciertas horas,un tráfico 

intenso, pero la calle es amplia, está bien señalada, tiene sed -
foros y pronto se desahoga ese tráfico. Es posible transitar con 

vehículo todo el afio en el 50% de las calles, en otro 30% más s6-

lo en temporada de secas, ya que con las lluvias se forman charcos 

y baches que hacen casi imposible el tránsito de vehículos, y en 

el 20% restante de las calles no es posible nunca el trmisito de 

vehículos, tanto por la falta de traza de la vía pdblica, como por 

los hoyancos y zanaas que la cru.zan. 
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Pero no s6lo hay problemas al tránsito de vehículos, sino qu& 

en algtm.as áreas hay cortapisas al tránsito de peatones, y éstos 

tienen que dar largos rodeos para ir de un lugar a otro dentro de 

sus colonias. Las principales cortapisas al tránsito de personas 

son los car1ales no entubados, las acequias, las zanjas y los lom.!, 

r!os del sur. Los mayores problemas, obviamente, se encuentran en 

las colonias precarias y en las ciudades perdidas. 

La comunicaci6n de Ixtapalapa con la ciudad de M,xico se rea -
liza a través de las lineas de camiones que viajan sobre la calz! 

da Ermita y que llevan, al oriente, hacia la Calzada Zaragoza y 

ehÍ toman las líneas de camiones hacia el centro, y al poniente, 

hacia la calzada de ~lalpan, donde se puede tomar el metro. 

A pesar de la deficiente vialidad 4ue hay en Ixtapalapa, el 

75~ de la poblaci6n encuestada sale de 1 a 7 veces por semana. A1 

igual que los casos anteriores, la gran mayoría de las salidas 

tienen tres motivos fundamentales: estudio,trabajo y compras, en 

'ªª 6rden, y la periodicidad de las salidas está dada por el moti 

vo de la salida. Los que salen a estudiar suelen hacerlo 5 d.Ías 

a la semana, mientras que los que salen a trabajar lo hacen 5, 6 

o 7 días, y si bien para las compras hay preferencia por hacerlo 

a diario (7 días), tambi,n hay otras preferencias que se distri

buyen en todas las alternativas (Cuadro 7-5. Primera parte). 

La mitad de las salidas son a pié, pero un 24% son en cami6n 

y un 9% en autom6vil (Ouadro75 • Segunda parte). Las salidas a 

pié son a corta distancia y suelen asociarse con salidas para ir 

a la escuela y a hacer compras. Las salidas en eami6n y en áuto

m6vil son a mayor distancia, y se asocian con ir a estudiar e ir 

al trabajo. Llama la atenci6n, dadas las condiciones de la vivien -
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;erísticas i'otal 
salida lle~--. sona 

1ué salen /' 

.¿al de ¡ersonas ~ 219 
iif'iños menorea 638 
-ro salen 150 
'"'raba.jo 7 diver 
1Ji6n · - 764 
~tudio 7 diver 

1111Ji6n - 1 006 
-,ompras y div8!_ 
1dón 405 
"'.'rámi te y di ver 
111ión · - 15 
fompras y otros 1 
ietudios diver-
ieión 7 otros 25 
-Se ignora. a qué 
!!Jalen 21'5 
aué salen 

lal de salidas 2 431 
ilutom6vil 217 
,ami&n 582 
"'otooiolata 4 
"3ioioleta 24 
1\ pié 1' ?58 
iflesero 94 
ll'rolebús 38 
3e iimora 214 
'iónde salen 
tal de salid as ~ 431 
~entro 138 
r,fadero 5 
ltzoapotzalco 17 
I:xtacalco 37' 
1oyoaoán 66 
::>breg6n 27 
~ontreras y Cu.a-
jimalpa 15 
l!lalpan 28 
I:i:ta.palapa 1 544 
Xooliimiloo Tlal 
pan y Milpa .Alt1 13 
Deleg. Hidalgo 21 
Deleg. Juárez 45 
Del~. Cuauhté-
moo 34 
Deleg. Carranza 29 
lM.o. de México 40 
Todo el D.F. 74 
OtrRB Partes 84 
Se ignora 214 

CUADRO No. 7 5 
Vialid,ad en"·I~palapa. 1974:• 

"' No salen Personas aue cada aemana salen 
Niños J6venea y 1 2 ) 4 5 6 

adultos Día Días Días D:!a.s Días Díss 

638 150 58 38 56 23 916 599 
'638 - - - ~ - - -- 150 - - - - - -
~ - 7 2 a 11 173 357 

- - 1 3 6 - 720 193 

- - 31 23 37 11 16 37 

- - 2 3 - .. 1 6 

- - - 1 - - - -
- - 10 3 3 - 1 -
- - 7 3· 2 1 li 6 

58 38 56 23 916 599 
6 4 5 1 61 75 

24 13 11 6 160 235 - - - - - 2 
- - - 1 4 10 
26 18 38 13 634 211 
1 - 1 1 36 39 - - 1 - 18 16 
1 ' - 1 ' 11 

58 38 56 23 916 599 
12 5 3 - 27 58 - - - - 1 3. 
- - 1 - 6 10 
- - 1 1 14 15 - 1 1 - 26 28 
- - 1 - 10 11 

- - - - 10 5 - - 1 1 12 9 
36 27 40 15 714 310 

- - ·- - 4 7 
1 - - - 8 8 
- ·- ..; - 16 21 

1 1 1 1 6 18 
1 - 1 ~ 15 1 
1 - - 1 8 17 
2 1 2 1 9 30 
3 - 4 1 27 31 
1 3 - 1 3 11 

itJEN'l'Et lmcueet,> directa. hta.palapa. 1973-74• 
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Se i,! 
7 nora 

Días 

428 313 - -- -
149 57 

38 45 

"ª 22 

3 -- -
5 3 

. 5. 186 

428 313 
45 20 
93 4P 

-1 1 
9 -

257. 61 
13 3 
1 2 
q 186 

428 313 
21 12 
1 -- -
6 -
7 3 
5 -

- -
4 1 

326 76 

1 1 
3 1 
5 . 3 

6 -
3 1 
8 5 

19 10 
4 14 
9 186 
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da, encontrar un 9% de salidas en autom6vil, pero debido a los 

problemas de vialidad y de transporte de pasajeros los habitantes 

de Ixtapalapa tienen que hacer grandes sacrificios para trasladar 

se al trabajo, y el autom6vil, además de ser síntoma de prestigio, 

un indicador üe estatus, es una necesidad si se quiere tener pun

tualidad y conservar el empleo. 

Hay algwias soluciones extras para el problema del tran31jor

te, como son los trolebuses y los "peseros 11 {taxis que hacen tran_! 

porte colectivo de pasajeros, cobrando -w1a cuota fija por persona) 

pero el servicio es apenas inciFiente, ya que s6lo lo utilizan el 

5~~ de los encuestados ( Cuadro 7 5. Segunda parte). 

J·oco n:anos de d.os tercios a.e las salidas son dentro de Dcta

palapa, y obviamente la gran ma;/o:ría son a diario o casi a diario, 

y a pié ( Cuadro 75. Tercera l'arte). Un 10% de las salidas son a las 

delegaciones aledañas y al centro de la ciudad, y el resto de las 

salidas se distribuyen entre las demás delegaciones y el estado de 
; 

México, hacia las fábricas del noroeste de la ciudad. Estas y las 

salidas a ciertas delegaciones implican cruzar toda la ciudad. Al -
gunas de las personas entrevistadas calcularon que hacen de 90 mi 

nutos a dos horas diarias para ir o para venir del trabajo, lo que 

implica 3 o 4 horas diarias utilizadas en transporte. 

:h!rl metr6polis como la de la ciudad de I¡Iéxico es necesario pl!_ 

near la vialidad no s6lo en relación al rápido tránsito de vehícu 

los y de peatones, sino también en relaci6n al tiempo que se uti

li~a en los viajes diarios. Para ello habría que planear los cen

tros habitacionales populares cerca de los grandes centros de tl'!, 

bajo. b:n Ixtapalepa ninguna de estas medidas ha sido contemplada 

hasta ah.ora. l'or otro lado, parece que el anárquico y _problemático 
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panorama en relaci6n a la vialidad puede considerarse como t!pico 

de las delegaciones del Distrito Federal consideradas como "popu

lares". 

Desde hace algunos años se tiene planeado construír la Central 

de Abastos del Distrito Federal en el espacio libre de habitaci6n 

que ha quedado entre Ixtapalapa e Ix:tacalco (Cfr. Mapa 14). Hasta 

agosto de 1976 no se habímempezado aún las obras, pero tarde o 

temprano la Central se construirá y la vial~dad, por efectos de la 

mencionada Central, de sus actividades econ6mioas, será aún más 

problemática y anárquica. El panorama, en este aspecto, para Ixta -
palapa no presenta un futuro alagiiefio. 

6.4.4. Servicios Comerciales y otros. 

Los servicios comerciales para toda la delegaci6n se centran 

casi en la localidad de Ixtapalapa, sobre las grandes calzadas 

(Ermita y Churu.busco) y cerca de la calzada de La Viga en· lasco

lonias de clase media. Sin embargo, buena parte de la poblaci6n d.!, 

pende de los servicios comerciales de la ciudad de México. Aquí 

vienen al mercado, a hacer compras de vestidos, zapatos, telas, 

etc. Todo el comercio especializado lo buscan tambi&l en la ciu

dad. En Ixtapalapa hay un mercado central, 3 mercados pequeños y 

dos mercados tipo "super", que operan en cadena y tienen autoser

vicio. Alrededor del centro de Ixtapalapa hay tiendas de alimentos, 

farmacias, tlapalerías, y sobre las calzadas Ermita-Ixtapalapa y 

La Viga proliferan las tiendas de muebles y de artículos pare el 

hogar con ventas en abonos (Mapa 16). 

El com.ercio es complementado con una extensa red de pequefias 

tiendas misceláneas, que van desde un capital total de $100.00 ha,! 

ta $30,000.00, y con una gran cantidad de vendedores ambulantes de 
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ropu, artefactos para el hogar, cremas faciales y maquillajes, etc 

que venden su mercancía en abonos para pagar a diario o cada aem.!!. 

na. 

Como zona en constante expansi6n, tanto en el centro de Ixta -
palapa como sobre las avenidas J~nni ta y la Viga hay gran cantidad 

de tiendas de material de constrv.cci6n y tlapalerías. Finalmente, 

en este aspecto, llama la atención la proliferación de farmacias 

en Ixtapalapa, farmacias que, por Wl lado, cubren las necesidades 

de la poblaci6n de toda la delegaci6n y, por otro la~o y atendie!!_ 

do al tipo de medicinas que venden, hablan de las contínuas enfe~ 

medades de la poblaci6n (intestinales y del aparato respiratorio 

básicamente) y de la falta de servicios médicos que obligan a ciet 

ta automedicaci6n. 

Sobre las grandes avenidas mencionadas hay algunos hoteles de 

ter~era categoría, que más que dar servicio al turismo operan co

mo "hoteles de paso" (4), tanto para la poblaci6n de la delegaci6n 

como para ciertas áreas aledañao. No llega turismo a Ixtapalapa, 

aunque hay un gran caudal de visitan tes a Ixtapalapa en un día del 

año: Viernes Santo, cuando celebran su fiesta tradicional. 

1iequeños restauran tes, loncherías, taquer:!as, cervecerías y 

pulquerías completan los servicios comerciales de la l)elegaci6n. 

Se distribuyen, al igual que el resto del comercio, en el centro 

de Ixtapalapa y sobre las avenidas ~rmita y La Viga, sobre todo 

a lre de dor de los merca dos (Mapa 16) • 

(4) Se denomina "hoteles de paso", aq_uellos hoteles que dan servi 
cio de alojamiento por horas a las parejas ocasionales, y cu= 
ya característica principal esla de no registrar los nombres 
ni domicilios de los hu,apedes, ni se re4uiere llevar equipa
je para hacer uso del hotel. Algunos de ellos dan además ser
vicio de bar y restaurante en los cuartos. 
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6.4.5. Otros Servicios. 

Los servicios de comwiicaci6n masiva de Ixtapalapa son los del 

Distrito Federal: cuentan con las estaciones de radio, canales de 

televisi6n (excepto unoa cablevisi6n), revistas y peri6dioos de la 

Ci~d.ad de M~xico. Las estaciones de radio más escuchadas son Radio 

590 11La Pantera", Hadio Sinfonola, Radio Variedades y Radio Ai "La 

Guapachosa". El canal de televisi6n preferido es el 2, con sus pr,g_ 

gramas "El Chavo del 811 y sus telecomedias vespertinas. Las revi! 

tas más leidas son: Fuego, Lágrimas y Risas, Historias de Amor, 

Menún PingU.:!n y Espejo de la Vida, mientras que los diarios pref!, 

ridos son La Prensa, Alama, Esto y Ovaciones, en ese 6rden. 

Llama la a·cenci6n lo poco variado del uso del tiempo libre de 

la poblaci6n de Ixtapalapa. De las 3,219 pe~sonas encuestadas, un 

24% era menor de 5 años, un 8% dec.1ar6 no hacer nada con respecto 

a diversi6n· o esparcimiento, mientras que del 68% restante la gran 

mayoría {80%) se dedicaba a ver televisi6n dos o más horas diarias. 

Un 19% de los que ·tenían alguna diversi6n preferían el cine, tanto 

como única actividad, como comb:inado con otras ( Cuadro 76. ) • S6lo 

el 25% de los habitantes que declararon tener alguna diversi6n h!, 

oían deporte,.un 6% como llll.ica actividad y el resto además de otras 

actividades. Es bajo el porcentaje de personas que hacen deporte 

en Ixtapalapa, nms si se toma en cuenta que junto a la delegaoi6n, 

en Ixtacalco, eat~ el conjunto de campos deportivos más grande y 

funcional de la ciudad: la Magdalena Mixhuea. 

La televisi6n es la diversi6n más extendida y a la que dedica 

más tiempo la poblaci6n de la delegación. Los programas preferidos, 

tal como ya se ha indicado en repetidas ocasiones, no ayudan a 1a 

autorealizaci6n del individuo, ni informan, social.izan o dan· edu-
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caci6n cívica, sino que divierten a base de exaltar las pasiones 

humanas con historias no reales. Llevan, sí, a un olvido de la re!_ 

lidad, a un mundo de ensuefios, pero de ninguna manera a la super!_ 

ci6n de los nroblemi:ts o a un enfrentamiento positivo con la vida. 

~s necesario, y nunca será poca la insistencia en este campo, ha

cer una revisi6n de los programas de televisi6n, revisi6n respons!. 

ble, ya 4ue es uno de los medios de diversi6n más extendidos entre 

la poblaci6n no s61o de Ixtapalapa, sino también de otras delega

ciones populares del Distrito Federal. 

Al analizar la situaci6n con respecto a la diversi6n y alª! 

parcimiento en el núcleo familiar se observa un panorama similar: 

alrededor del 45t;, de las f'aHili8S dedican su actividad en conjtmto 1 

a ver la televisi6n, y una proporci6n casi insignificante se dedi 

ca al deporte, a la asistencia a espectáculos deportivos o a la 

lectura (Cuadro 77 ). Un 14% de las familias, sin embargo, tiene 

actividades deportivas en conjunto (que incluyen ir a nadar, salir 

a día de oam90, hacer caminatas, etc.), lo 4ue implica una activ! 

dad familiar ~ue puede servir de nexo entre padres e hijos. Valdría 

la pena organizar programas de acci6n social que implicasen acti

vidades de esparcimiento y diversi6n para toda la familia, ya que 

ello implicaría reforzar este vínculo social y ayudar a la coheai6r 

familiar que en condiciones de vida precaria, de migraci6n rural

urbana, de necesario a juste a la vida urbana, etc. pre sen ta graves 

problemas. Una vez que estos problemas se han presentado no es p~ 

sible combatirlos s6lo con respuestas econ6micas o políticas, si

no que se requiere forzosamente también de hechos sociales que au! 

picien la or¿anizaci6n y la integración familiar. Obviamente los 

hechos sociales no lograrán nada si no van acompañados de los e~ 
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CUADRO No. 7 6 
Uso del tiempo libre en htapalapa. 

Persona.a. 1974. 

.el tiempo i'otal HORAS S»'AlURIAS DEDIC.ADAS AL ESPAROIMim'l'O Y DIVERSION 
liasta De 5 De 8 De 11 De 15 De ?2 Más de Deola- Se i4 Niños. 
4 hs. a 7 . a 10 a 14 a 21 a 28 28 he. raron no nora meno-

hs. hs. hs. hs. hs. d.iverti.!: res 
se 

~sonas. 
"isi&n + 

3 219 
1 450 

193 
99 

28o 
164 

18 
15 
19 
19 

141 383 
272 

1 
9 

14 

387 
228 

10· 
1 

28 
43 
4 

200 
137 

1 
3 

10 

408 
227 

211 653 
240 

14 
61 
26 
13 

363 

y otros ++ 
• De-portes + 
line y Otros 
Deportes 
y Deportes 

'1ine y Depor
;es 

•es y se 
•a 

68 
146 
141 
169 
33 

206 
211 

795 

· 16 
34 
9 

18 
2 

6 
-
9 

1 

21 

23 

83 
8 
7 
5 
9 
5 

4 

20 

21 
10 

39 

17 

27 

11 
9 

13 -
16 

-
16 
30 
35 
2 

55 -
43 

o 

41 
211 

+ En otros se incluye leotura, oír música, ir al teatro; etc. (a.otividades en locales 
cerrados}. 

++ Hacer deportes inolu.ve ir a la playa, salir a día de campo, caminatas eto. (.activi
dades exteriores). 

;es lmouesta directa. Ixtapalapa. 1974. 

CUADRO Nº. 77 
Uso del tiempo libre en Irlapalapa. 

Familias. 1974. 

., del tiempo Total HORAS SEMANARIAS· DEDICADAS A ESPlllCIM!:mTO Y DIVERSION' 
He.ata De 8 De 15 De 22 Más de No se di-
7 he. a 14 a 21 a 28 28 hs. vierten 

ha. hs. hs. 

-1ilias. 444 90 102 67 59 42 83 
.eviaión 194 44 48 25 33 27 17 

o1.e y otros* 23 16 3 3 - - 1 
·>eotáoulos De1>0I, 
•os y otros• 4 3 1 - - - -
10rtes** 16 8 1 3 1 1 2 
y Cine 57 6 14 
y Espeotáoulos 

19 12 3 3 

,T)orti-.os 31 1 11 1 7 2 ~ 
f • y Deporte 46 8 17 5 5 4 1 
,tur~ y otros 2 - 2 - - - -hacen nada o se 
mora 615 4 3 3 - 4 li1 

* En otros se inol~e lectura, oír músi01:1., ir al teatro, etc. 
** Hacer deportes incll.13'e ir a nadar, salir a día de campo, caminatas, etc. 

1 

entes Encuesta directa. Ixtapalapa. 1974. 

Se ig-
nora 

1 

--
-
--
1 

--
-

-



bios econ6micos y .lJOlÍticos roq_ucridos. 

6.4.6. Comentarios. 

40._ 

1) J.ü medio alilbiente sobre el que se asier1ta Ixtapalaya pre

senta algunos problemas: charcos e inlUldaciones en parte de la d~ 

legaci6n durante la temporada de lluvias, y polvo y tolvaneras en 

la época de secas. El salitre y la humedad corroen las construc

ciones, sobre todo las precarias, en la parte que qued6 sobre el 

lecho seco del salobre lago de Texcoco. 

2) La tradicional Irtapalaya no tiene traza urbana, sino que 

presenta una forma e.x_pontánea q_ue configura una traza en "plato 

roto 11 • Las nuevas colonias de clase media y popular siguen una tI'!. 

za reticular, mientras que muchas de las ciudades perdidas senoi

llamen~e no tienen traza alguna, y en partes es difícil distinguir 

la vía pública del espacio de habitaci6n. 

3) Los antiguos ríos y canales han sido parcialmente entubados

y sirven como calles y vías rápidas. 

4) Ixtapalapa tiene fuertes problemas de vivienda, tanto en 

relaci6n a la habitación misma como con respecto al hacinamiento, 

a los servicios y al equipamiento urbano. 

5) Hay d~ficil de habitaci6n y muchas de las viviendas, sobre 

todo en las ciudades perdidas y en algwias colonias populares, e~ 

tán hechas de material perecedero. 

6) El precarismo en la habitaci6n es patente: más de la mitad 

de las viviendas no protege adecuadamente del medio ambiente, un 

tercio son jucalee y tugurios y la sexta parte son casas de apenas 

una pieza que sirve de cuarto redondo. 

7) Las condiciones de sanidad pública dejan mucho que deseara 

el ambiente es h6stil (lodo o polvo, segÚn la 6poca del año; sali -
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treo humedad, según el área), el aprovisionamiento de agua no es 

adecuado, suficiente e higiénico y e1 desecho de detritus domést!, 

coses un cont:ínuo foco de infecciones. 

A pesar de las formas expontáneas Q~eadas por la poblaci6n P!. 

ra el abasto de agua, para el uso·del espacio, para la oonstru.cci6n 

de viviendas, estos problemas urbanos constituyen una pl:tlida mue.! 

tra de las condiciones de vida precaria de los marginados inmigraa 

tes del campo a la ciudad ¡La calidad de la vida se deteriora cada 

vez más en este sector urbano& 

8) Más de la mitad de las calles de la delegaci6n no están R -
vimentadas, y salvo en las grandes avenidas y en las calles de 1as 

colonias de clase media, la vialidad es dificil en Ixtapalapa. Hay 

insuficiencia de transporté masivo y parte de la poblaci6n utili

za varias horas al día en el translado a sus centros de trabajo. 

9) Con la construcci6n de la Central de Abastos al norte de 

Ixtapalapa, sobre Ixtacalco, y con la corriente contmua de migras, 
tes que cada d!a llega a la delegaoi6n, son de esperarse problemas 

mayores en el transporte masivo de pasajeros y en la vialidad, 9!!. 

tendiendo 4sta tanto para peatones como para vehículos. 

10) La dotaoi6n comercial de Ixtapalapa es incompleta, y la 

poblaci6n depende y prefiere el comercio de la ciudad de México. 

Sin embargo, hay una extensa red de comercio de ciertos artículos 

en abonos y gran cantidad de vendedores ambulantes también en abo -
nos. La venta en abonos y la gran cantidad de pequefios comercios 

de alimentos, de farmacias y de tlapalerías y expendios de mate

rial de constru.cci6:n parece ser la tcSnica del comercio en Ixi?apa

lapa. En este sector urbano de la ·gran metrópoli de la ciudad de 

Mlxico la presencia de farmacias y tlapaler!as tiene otro sign.if! 
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cado: no indica dotaci6n local completa, que no es necesaria en la 

red metropolitana, sino un sentido, una orientaci6n en las compras. 

En San Ancel, en Las Lomas, en El Pedregal, otros sectores del Di! 

·tri to Federal .. hay boutiques, tiendas de regalos, casas de anti

gtledades, galerías de arte, mientras que en Ixtacalco, en Gustavo 

A$ Madero, en Netzahualc6yotl, en I:x:tapalapa hay misceláneas, fa.!: 

macias, expendios de material de construcci6n ••• 

11) La televisión es la forma de diversi6n más extendida en 

Ixta~alapa. La delegaci6n cuenta con los servicios de comunioaci6n 

masiva, de diversi6n y de esparcimiento del Distrito Federal, pero 

la selecci6n que los habitantes hacen de ellos muestra, por un l.!, 

do~ su origen rural, su falta de escolarizaci6n, su carencia de 
1 e4ucaci6n cívica y como consumidor, y, por el otro lado, los peoree 

síntomas de la sociedad de consumo: el uso alarmista de las pa

siones hum.anas41 de la competencia y de la sociopatología urbana 

para la venta de productos, sean éstos el detergente de moda, la 

harina de maíz en turno o la morbosa revistilla del dÍa. 

El panormna sobre el uso social del espacio urbano, descrito 

brevemente, muestra los resultados del cambio acelerado de un uso 

agr!cola y lacustre del espacio, hacia un uso para habitaci6n ur

bana, por una poblaci6n campesina nativa y cientos de miles de m! 

grados que cada dÍa llegan a la delegaci6n. Esta población rural, 

tanto nativa como migrada, ha tenido que aprender, que reconstru.í~ 

se a sí misma, para ser urbana, más aún, para ser parte de una gra: 

metr6poli. Los resultados son obvios: uso intensivo de todo el es -
pacio, problemas de habi taci6n, de su uso, de la tenencia, probl.!, 

mas del transporte y de la vialidad, del abasto, etc., y junto a 

formas metropolitanas se encuentran soluciones rurales en un ajll!. 
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ACTIVIDAD TCYl'AL Sin in- In.,.,.esos mansu?les en ~esos fwnda 
gresos Ila.sta 501 1001 1?51 1501 1751 2001 ?501 3001 3501 4001 SoC.1·:1>001 8000 Se ie;no- f;:u:ii- ·--._\ 500 a a a a a a a a a a ª' a y ra 11,.r 

1000 1:?"° 1r:;oo 17"0 ?000 :,i:;oo 1000 ~ .. oo Al'VlQ r;nnn 61V'O 8000 # 
l?IP.S 

1•":' Obrero Industrial 180 3 21 24 37 16 16 2 9 1 1 - _, 
1 - 48 1 

2.- Trabajador agrio.2, 
la 59 10 10 3 4 - 2 30 

3.- Empleado 72 - 4 9 11 8 6 3 1 3 27 
4.- Arteoano urbano 57 

· 5.- 'l'raba.jador de la 
4 4 11 4 - 5 5 1 - - 1 - - - 22 

oonstruoci6n 27 1 
6.--'l'rebajador del 

5 2 6 2 1 1 1 1 1 

trensporte 67 4 10 · 11 2 2 12 ~ 1 - 2 21 
7.- Servicios 111Wtioi-

pales 
8.- Servioios person.!_ 

26 1 8 les 7 4 2 2 2 1 
9.- Profesionnles 7 

subprofesionalee 68 1 6 3 2 4 4 3 1 4 2 1 37 
10.- Rentistas 8 3 2 1 
11.- Comercio 173 10 24 13 .19 12 3 6 4 2 2 - 1 - 1 76 
12.- Polioiae y mili-

tRres 5 2 1 1 1 
13.- Aprenñices y mar,! 1 

torios 
14.- Otros 104 13 11 14 5 4 3 1 - 1 52 
15.- Desooupados 60 60 
16.- Retirado~ 17 5 3 

• ·1 

8 
17.- B0g13r 591 591 
18.- Estudiantes 905 ·905 
19-.- Menores 774 774 1 

20.~ Se ignora 26 1 ' 25 
'l' o tal 3 219 2 330 38 100 96 112 49 43 36 ?2 9 ·a 7 2; 2 1 363 1 

OCUPACJ:Ol'fm m IXTA.PALAPA 

1•- OBR'F.:RO nrntJSTRIJL 5.- TRA.BAJAD01i DE LA. C01!TSTRUCCI01!T 
1.- Obrero 19.- Albañil 
2.- Impr~sor. 20.- Pintor 
3.- f,!ecroiico ( empleado) 6.- TRA.BAJ:\DOll DEL TRAHSPO'RTE 
4.- Penad.ero · 21.- Chofer 
5.- Tablaj&ro 22.- Machetero 

2.- 'mABftJA'DOR ACJRIOOIA 23.- Repartidor 
6.- Campesino 7.- S'!i:RVICIOS MUNICIPALES 
7.- Oanaiero 8.- S"!mVICIOS PERSONJl,ES 
8.- O~nnjero 24.- Peluquero 
9.- Pe6n 8$;l'Íoola ·25.- Manicurista 

3.- i.::MFLF-ADO 2.6.- 'l'rabA.j::.dor de la.vandería 
10~- Bur6crata 27.- Sirviente 
11.- Eni-plead.o· partioula:r 28.- Agupdor (burrero) 
~2.- Secretarias 29.- Tortillera . 

4•- AR'l'ES,\NO URJ3A.WO 9.- PROFT!lSIONAL'!iS Y SOBPROFESIONALJ!S 
13:.- Artesano 30 ..... Profesional por su ouenta 
14.- RepPrador de aparatos 31~- Profesional empleado 

domestioos. 32.- Maestro normalista 
15.- Cooturera 33.- Enfermera 
16.- Carpintero (por su ouenta,) 10.- RENTIS~ 
17 .- Zap11taro (:reparaoi6n) 34.- RenUeta 
1~-~ ltenuo (por Bll owmta) 

11.- COMERCIO 
35.- ComP.rciante por su: cuenta 
36.- Emplead.o de comerc·io 
37.- Vendedor ambulante 
38.- Agente de seguros¡ 
39.- Agente de ventas ¡ 

12.- POLICii\S Y MILITARES i 
40.- PolioiAs i 
41.- Militares : 

13.- APREtIDICES Y MERITORI.9S. 
14.- CYl'ROS : 
- 42 .- Curandero , 

43.- Músico 7 f'ilermóni

1

,oo 
44.- Otros (oantero,w 

penador) · 
15•- DESOOUP,\DOS 

45.- Desocupados 1 
16.- n.~DULnos 

46.- Jubila.do 
47.- 'Retirado 
48.- Reoibe a;ruda f'emi

liar (penai6n cli
,r:oroio) 

17. - T.!JCA ~G I.DA D~ SU HOGAR 
49.- Ama ~e casa y en su hogar 

18.- ~'l'UDIANT::S 
50.- ~studientee 

19.- ?,~O'lF.S 
51.- Menores 
5?.- Se ignora au ooupaci6n 

Puente, 'Phoueata Directa. 

j 
~~ 

B 
~j 

I 
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te, apenas si creible, a la vida en aglomeraci6n (abasto manual de 

agua, fecaliemo al aire libre, etc,) ¡Pocas veces se encuentra 

una calidad de le vida urbana tan deteriorada cómo en Ixtapalápa! 

6.5 El Proceso Econ6mico. 

Ixtapalapa es un sector del Distrito Federal, por lo que ec.2, 

n6micamente depende de la actividad en la industria, en ei. comer

cio y en loe servicios de la gran 6rea metropolitana. Hay ah:! al

gunas industrias, de tamafí.o medio y pequeflo, pero sus dueños vi

ven en alguna parte del Distrito Federal, y las grandes cadenas 

comerciales que tienen negocios en Ixtapalapa pertenecen a conso! 

cios de capital nacional y extranjero. La producci6n pecuaria lo

cal tiene alguna imJ;>ortancia. Al parecer, mi tercio de los bovi

nos del Distrito Federal están en Ixtapalapa y más del 70~ del 

ganado porcino también se encuentra en esta Deleg~ci6n. No obs

tante, gran ·parte de la poblaci6n de Ixtapalapa depende del tra

bajo asalariado fuera de la Delegaci6n, en las grandes zonas in

dustriales del ,rea metropolitana. 

En la encuesta realizada se encontraron alrededor de 50 OCB; 

paciones distintas en Ixtapalapa (Cfr. Cuadro 78), entre las que 

predominaban 2: obrero industrial (20.2%) y comercio (19.5%). 

Otro rubro importante era el de los empleados (8.1%), al que se

guían los profesionales y su.bprofesionales (7 .6%) y los trabaja

dores del transporte (7.~). Entre los subprofesionales predomi

naron los maestros normalistas y les enfermeras, subprofesiones 

que se asocian con los secto:t'es populares de la poblaci6n o con 

fan'ilias de origen rural que buscan as:! un ascenso ¡Era los hi-

jos. 

El 6.7% de los trabajadores encuestados declararon estar sin 
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ooupaci6n (Cfr. Cuadro 78); esta proporci6n es altt1, pero era de 

esperarse así en lugares como IxtapDlapa, c:1ue son centro de atra.2, 

ci6n de migraci6n. 

Hay dos rubros interesantes en cuanto a su existencia e im

portancia proporcional: los trf:bajadores agrícolas (6.4%) y los 

artesanos urbanos ( 6. 4%). Los primeros represent,:m el remanen te 

de la poblaci6n rural y los segundo hablan de ocupaciones fami~ 

liares urbanas. 

De acuerdo con el Censo de 1970, la proporci6n de los agricu~ 

tares era menor (3o/;. Cuadro 79) y el rubro de servicios alcanzaba 

casi la cuarta parte de la PBA (25.2%). Al parecer, estas diferea, 

cias se deuen, por un lado, a diferencias de criterio para clasi

ficar a la PEA, y por otro lado, a la gran movilidad ocupacional 

de la poblaci6n. 

En referencia a la posici6n de los trabajadores en la rama 

de actividsdes, tenemos que el 76% eran asalariados, y un 15.6% 

trabajaban por su cuenta (Cuadro 79). El carácter proletario de 

Ixtapalapa es obvio por dem~s. 

En 1960 quedaban en Ixtapalapa 1425 Ha. de superficie agrí

col~, de la que 481 eran de labor y 11ertenecían a los 428 ejida

tarioa que aún sembraban. Para 1976 se calcula quL.: la superficie 

agrícola y de labor decreci6 a casi la mitad, y ~ue los ejidata

rios existen fornl8.lmente, ya qu.e ahor-a dependen de actividades U! 

banas para su subsistencia. De todas formas, con la construcci6n 

de la Gen tral de Abastos y con las nuevas colonias precari8 s y lae 

ciududes perdidas, muy pronto ya no habra su¡)erficie agrícola. 

Para 1970-71 en IxtapalDpa el salario mínimo legal era de 

$32.00 diarios,pero algo más de la mitad de los trabajadores 
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Ixtapalapa. 1970. 
111 R m a d e a e t i V i d a 

Ooupaoión Total Agrioul- Indust. Indust. Indust. Cons- El.ectri- Comercio 
:principal tura,ga- del Pe- Extra.o- Trans- truo- cidad 

nadería troleo tiva forma- ci6n 
Y nASOa oión 

Total 149 216 4 433 319 444 48 316 11 871 1 048 21 347 
Profesionales y téc-

nioos 11 470 41 67 39 1 579 472 100 375 
Funcionarios y dire.2, 

58 tivos 4 794 15 22 1 695 313 38 856 
Personal ad.ministra-

tivo 19 507 60 99 34 5 609 376 292 2 662 
Comercio y vendedores 17 862 64 8 26 2 184 96 17 13 573 
Choferes 29 352 142 38 54 3 042 383 86 1 502 
Trabajadores agrope-

ouarios 4 468 3 846 - 2 88 64 2 130 
Trabajadores no agri-

cola.e 56 583 149 80 249 33 252 10 062 483 1 928 
No esneoifioados s; 180 73 12 18 863 105 30 321 
Posición en el ~ 

'Trabajo 
Total 14, 216 4 433 319 444 48 316 11 871 1 048 21 347 
Patrón empresario o 

empleador 8 681 185 - 28 2 690 508 60 1 894 
Obrero emplead.o 107 657 874 315 278 40 679 7 648 954 10 812 
Jornalero o pe~n 5 932 2 129 4 70 691 1 385 13 254 
'l'rabaje. por su cuenta 22 879 596 - 61 3 481 2 185 16 7 116 
Ejidata.rio 428 424 - - - - - -
Ayuda a su familia 
sin retribuoi6n 3 639 225 - 7 77r; 1.4.li r; 1 271 

Gru¡gs de Irun-esos 
Mensuales 
Total 149 216 4 433 319 444 48 316 11 871 1 048 21 347 
Con ingresos t43 850 3 933 310 423 47 401 11 664 1 034 20 242 
Hasta $199 al mes 6 430 461 4 7 1 218 285 5 853 
De S?.00 a 1499 al mes 15 917 1 016 2 35 3 ?52 724 30 2 660 
De $500 a 1999 al mes 55 198 1 730 28 202 20 608 5 736 117 8 186 
De 91000 a 11499 al •• 34 090 :352 43 83 12 079 3 1~3 214 4 493 
De 11500 aS?499 al mes 19 1?.2 156 102 48 6 412 1 091 332 2 406 
De $2500 d4999 al mes 9 ?39 127 91 28 2 768 474 250 1,164 
l>e 15000 a$9999 al mea 2 867 36 35 6 788 136 68 356 

j Más de S10.000 al mes q87 S5'5 e; 1.d. 27f> i:;r; 18 124 

fuentes Censo General de Poblaoi6n. Distrito Federal. 1970. 

d e s 
Trans- Servi-
porte oios 

6 924 37 602 

134 7 688 

148 1 021 

660 4 840 
77 1 576 

4 711 15 458 

9 149 

1 064 6 366 
121 c;o4 

6 924 37 602 

513 2 383 
4 669 'Z7 154 

171 717 
1 475 6 462 
- -
96 886 

,S 924 37 602 
6 779 36 702 

91 2 926 
247 · 6 780 

1 930 10 485 
2 347 7 264 
1 528 5 205 

499 2 800 
93 975 
4.d. 267 

Gobierno 

9 702 

832 

473 

3 745 
33 

3 022 

157 

1 168 
272 

9 10'2 

-
9 550 

152 
--
-

9 70'2 
9 584 

77 
234 

3 702 
3 018 
1 362 

841 
290 

60 

No es-pecif'ioa-
do 

7 210 

143 

155 

1 130 
208 
914 

21 

1 778 
2 861 

7 210 

420 
4 724 

346 
1 487 

4 

229 

l 210 
5 778 

503 
937 

2 474 
1 034 

480 
197 
84 
6g 

,. 
':Í_ 

l 
1 

~ 
e 
~ 



410. 

(53.9% Cuadro 79, 3a. parte) no lo recibían. El salario reEl fuá 

de poco menos de $25.00 diarios y cerca del 85% de la pob1Bci6n 

cu.ando menos lo recibi6. El 14,~ que no recibió ni el salario real 

y junto con los desocupados, hablan del caracter de Ixtapalapa 

como asiento de población marginéil y muestran la problemática del 

creciente deserapleo y de la pobreza en general. 

En la encuesta de 1974, y con un salario mínimo de más de 

t45.00 diarios, cerca del 40¡i de la PRA encuestada no lo recibía 

( Cm_; dro 78), pero más de tres c·¡;1artas partes recibía cuando menos 

el salario real, $35.00 di3rios. Si se considera que ha subido el 

cesto de la vida más que los salarios, puede SQpOnerse que la si

tuación continua igual o, quizás, hasta ha empeorado. 

Si se analiza el ingreso familiar y el gasto en alimentaci6n 

se ve que mucho más de un tercio de las familias gasta el 90% y 

más en alimentación, y de 6stos, un 14% gastan todo en alimenta

ci6n y aún adquieren deudas para poder sobrevivir {Cuadro 80 y 

Esqu ma 16). Son las familias pobres y muy ¡:,obres. Un 32% de las 

fa1:dlias están en el nivel de 1~1 subsiste1.1cia, ya que gastan más 

de tres cuartas partes de sus ingresos en alimentaci6n, y sólo un 

15% tiene lo suí'iciente paro comer y aún le queda un tercio y 

más de sus ingresos para otros gastos: En esta precaria escala de 

riq_ueza-pobreza serían los "ricos" (Cuadro 80 y Esquema 16). 

Ixtapolapa, como ya se indic6 anteriormente (Apartado 6.3), 

cuenta con una import.:mte poblaci6n de inmigrados q_ue ha llegado 

a la Deleg8ci6n atra:ila por la gran ciudad de IV:~xico. Los inmigr~ 

tes re:presentan parte de un proceso de transferencia de mano de 

obra de un sector a otros: del agrícola a la industria y a los 

servicios. Sin embargo, el sistema econ6mico nacional no está ont 



4'J.J. 
cuAn¡o wc!>. so _ 

Ingreso :familiar y'· gi:?.st9 en, alimentación. 
Irl$Pa1Sipa •. 1974~ 
•""r .. :·: • 

fRmiliP.r Gasto mena· · en.,~aliment i.oión ·1)8SOS, Se 
( pesos) · Total Menos 501' -1001··,., '1251 . 1501··, 1751 • ,2001 '2501 3001 3501 4001 5001 ig-

de 8 a a a a a. a a a a a. no-
500. 1000 .1?~ .1r;oo ·111ID. 2000 '2t;00. .3000 ,r;oo A.000 1'5000 t;OOO ra 

500 5 4 1 'iJ: ; 

/ 3 
,' 

1 000 38 ;~ .27 ·4 4 
1 250 ) 49 3., 21 17 7 1 

1 
1 500 60 1 24 20 12 ~ .... 2 -~, ..... ; . 1 
1 750 25 1 9 5 8 1 j 1 
"2 000 39 . 8 12' 12 - 5 2 
? 500 40} 2 10 7 6 .. ~ 5 7 1 
3 000 42 9 5 10 .!;, .. 7· ' 7 ,. ·2 2 
3 500 18 ~ 5 4 - 1 5 ' - - 1 
4 000 20 1 1 5 6 - 4. 1 1 1 
5 000 17 1 4 2 - 4 3 1 2 
6 000 8 1 1 2 - 1 1 1 ·- - 1 
8 000 12 1 3 3 - - 4 1· 
O 000 7 1 2 ), 1 
2 000 1 1 
4 000 3 3 t 

más ? 1 1 
,ra li8 3 . 17 8 '!'. '5 ~ ... -· 3 2 3 1, - - - 16 

.. :,.· 

¡l. 1 AA.d. 18 B2 Qf'i ,'. 7() . ' ~2 '\2· .16. .3 1 ·1 1 'º 
~cuesta directa. Ixtapalapa. 1974. 
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ESQUEMA No. 16 
Ntveles de riqueza.-pobré~a en 

\\ ' 

Ixta~la.pa •. 

174 _____- 64 F~::i 
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.(32.2%) 
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, (8.8~) 69 --------- 39 FAMILIAS 
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(13.1~) 
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(6.7~) 

nte, !ilcuesta directa. Ixtapalapa. 1974• 
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16gicameilte capacitado para ca¡;tar toda esta mano de obra., ni en 

el campo ni en la ciudad, debido a su carácter de dependiente. E,!: 

to se hace palpable en el ~rea L~tropolitana y así los inmigrado~ 

no encuentran empleos suficientes, o los que encuentran son en r~ 

lidad subempleos (que requieren solo parte del tiempo) o se reíiJ 

ren a ocupaciones no necesarias, ni eoon6mica ni socialmente, poI 

lo 4.u-. loH ingresos son muy bajos, y tal es el caso de IxtapalapE: 

donde es posible encontrar desocupados, ocupaciones no redituabl& 

(no vale el trabajo, ni se produce nada con el mismo), ocupacione 

antisociales (prostituci6n, rateros, pepenadores, etc.) y subem

pleo (ocupaciones qu implican uso parcial de la jornada). 

Los marginados de Ixtapalapa, al igual que los de otros lug! 
1 

res, no constituyen un ejército de reserva industrial, sino que 

representan aquel sector de poblaci6n trabajadora que no ha sido, 

ni ser~ probablemente, absorbida en la industria ni en los servi

cios, debido tanto a lo desequilibrado del desarrollo del país, c 

mo al carácter dependiente del capitalismo nacional. Ixtapalapa, 

Netzahualc6yotl, Ixtacalco y otras áreas de la zona netropolitana 

son asiento de esa poblaoi6n marginal. 

6.5.1 Comentarios. 

1) Ixtapalapa es un sector del Distrito Federal y en conse

cuencia no tiene una industria, un comercio y un sistema de ser

vicios propios, sino que pertenece a la extensa red metropoli

tana. 

2) La pohlaci6n de Ixtapalapa depende del trabajo asalaria

do, tanto en el comercio, como en la industria y los servicios de 

la zona metropolitana. 

3) Hay gran diversidad de ocu1J0 ciones en Ixtapalapa, pero 



413. 

predominan los obreros industriales y· los que trabajan en el co

mercio •. Existen aún algunos agricul-tores que representan un rema -· 
nente de la tradicional actividad agrícola de la Delegac;6n~ 

4) La desooupaci6n en 1974 alcanzaba cierta proporci6n: 6.7%. 

5) La posici6n de los trabajadores muestra claramente el ca

rácter proletario de Ixtapalapa. 

6) El salario mínimo legal no es obtenido ni por la mitad de 

los trabajadores de Ixtapalapa. Esto habla de subocupaci6n y de 

ocupaciones antiecon6micas. 

7) Más de un tercio de las familias son pobres, ya que gas

tan casi todos sus ingresos en la alimentaci6n. Otro tanto viven 

a ni~el de subsistencia y s6lo un 15~ tienen lo suficiente para 

gastar en alimentaci6n y destinEtr a/ otros gastos un tercio y más 

de sus ingresos. 

8) En Ixtapalapa hay poblaci6n marginal, considerada ,ata 

como aquel sector de la PEA que no podr, ser absorbido en la es-

tructura econ6mica nacional, ya que ésta es incapaz ontol6gicamea 

te de hacerlo. 

La economía de Ixtapalapa no ha representado, en ning,m mo

mento, una evoluci6n o un cambio interno hacia la industria, el 

comercio y los servicios, sino que este cainbio se ha dado por la 

irrupción urbana en Ixtapalapa. La ciudad de M&xico no s6lo lleg6 

con el pavimento, los miles de migrados, sino también con una 

transformaci6n drástica en la f' orma de vida eoon6mica. La Ixtapa

lapa de nuestros dÍas es ya parte integral de la gran zona metro

politana, con lo que ello conlleva social, cultural, política y. 

econ6micamente. 
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6.6. Lou Procesos socio-culturales y pol!tic_o-administrativc 

en Ixtapala11a. 

6.6.1. Política y Gobierno en Ixtapalap~. 

Ixtapalapa es una delegaci6n del Distrito Federal, y en con

secuencia depende del Departmr.ento Central del Distrito Federal, 

que es el 6rgano de gobierno de esta entidad federativa. El pue

blo de Ixtapalapa es la cabecera de la Delegaci6n Política, que 

conprende a su vez 11 subdelegaciones (Aculco, Culhuaoán, Ixtapa

lapa, Iagdalena Atlazolpa, Los Reyes, Tetepilco, Tomatl~n, San L~ 

renzo Tezonco, Sta. Cruz Meyehualco, Sta. María Atzahuacán y San-

tiago 

ci6n, 

Acahualtepec). El cargo de Delegado Político no es de elec-. 
1 

sino q_ue este es nombrado por el Jefe del Departamento Cen-1 
1 

tral del Distrito l!1ederal. Su nombramiento depende de los avatare& 

de la política nacional y nada tiene que ver con los hechos polí

ticos y administrativos de Ixta1·mlapa. 

En Ixtapalapa hay también ·una Delegaci6n de Policia que se 

encarga de la vigilancia local. Existe, asimismo, un cuartel mili -
tar y dos reclusorios, uno para hombres y otro para mujeres. El 

cuartel y los reclusorios pertene:oen al Distrito Federal y su 

servicio, en consecuencia, es más amplio. 

No hay casi un juego político propio en la delegaci6n, sino 

~ue los 6rganos de poder y los grapos de presi6n corresponden a 

los intereses de la política del Distrito Federal y de la nacio

nal. Tal vez ciertos movimientos organizativos expontáneos, alre -
dador de los comuneros y ejidatarios despojados de sua tierras, o 

de los invasores ilegales de tierras ("paracaidistas"), sean las 

únicas manifestaciones locales al respecto. 

Loa movimientos organizativos expontáneos son formaciones s~ 
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lidarias en torno a llll inter~s oomwi, usualmente pasajero. Por ejem 

plo, alrededor de la protecci6n de las tierras contra la invasi6n 

ilegal, o contra la expropiaoi6n para usos oficiales de la misma, 

o, en este Último caso, para obtener un pago más justo por ella. 

También se suelen organizar los paracaidistas alrededor de sus pr,2 

blemas, tanto para regularizar la tenencia de su habitaoi6n, cómo 

para obtener ciertos servicios vitales (agua y luz básicamente). 

Estas organizaciones tienden a desaparecer al cwnplir sus propios. 

fines, y as! ha sucedido oon las uniones de comuneros y ejid.atario.s 

de Ixtapalapa, tan frecuentes en la delegaci6n atines de los años 

'60 y principios de los •70. Algunas de estas organizaciones han 

sido manipuladas por intereses extraños, tanto para presionar 

al Delegado en turno, como ¡ara fortalecer posiciones políticas de 

grupos particulares que nada tienen que ver con la poblaci6n de 

Ixtapalapa. Tal ha sido el caso de muchas invasiones ilegales de 

tierras, o de muchos movimientos de protesta de paracaidistas, y 

la soluci6n ha dependido, en cada caso, de los hechos políticos 

nacionales o del Distrito FederBl, pero de ninguna manera atendí~ 

do a las necesidades de los comuneros y ejidatarios, o de los pa

racaidistas. Por ejemplo, con la expropiaoi6n de lo que quedaba 

de la zona de ohinampas para la construccicSn de la fu.tura Central 

de Abastos de la ciudad de M~xico, algunos locatarios de La Merced 

que actualmente funciona como central de abasto de la ciudad, que 

temían por su posici6n futura, auspiciaron y ayudaron a ciertos 

movimientos expontáneos de comuneros y ejidatarios, ~uponiendo 

que de esta manera retrasarían o evitarían el traslado de lacen

tral de abastos. 
Por supuesto, la so1uci6n dada por las autoridades del Distr! 
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to Federal, algunas veces directamente y otras a través del Dele

gado Político, ba dependido de la fuerza del grupo de presi6n que 

manipula el movimiento y de su orientaci6n ideol6gica. En Ixtapal§ 

pa, sin embargo, no se ha llegado a los extremos de la vecina Ixt! 

calco en que se ha hostigado de todas maneras a los habitantes de 

las ciudades perdidas, a sus movimientos expontáneos, quemando y 

arrazando sus casuchas y encarcelando a sus líderes, como en el 

caso de la Colonia Dos de Octubre en la primavera de 1976. 

Poco menoa del 6% de la poblaci6n encuestada tenía alguna 

participuci6n polí-uica institucional. El 3.6% a través del part_! 

do oficial y en su gran mayoría como simpatizantes o como miembroe 

inscritos; de éstos, un 0.3% tenía la partioipaci6n mínima: asis

tj.r a juntas o reuniones de vez en cuando. La oposici6n contaba 

con las símpatias del 2.3% de los encuestados, un 1.5% alineados 

a la derecha, en el PAN, y el otro o.8% distribuido en tres par

tido de izquierda (PPS, PMT y PO). Como ha sucedido en otros ca

sos, la participaci6n política de la oposición es siempre más ac

tiva. 

La existencia de movimientos organizativos expontáneos, su• -
nipulaci6n por otros 6rganos de poder o por diversos grupos de 

presi6n, y la baja participaci6n política institucional de lapo

blaci6n son síntomas claros de la marginalidad política prevale

ciente en la Delegaci6n, y que se corresponde con un esquema de 

marginalidad econ6mica y social, resultado de lij. incapacidad onto -
lógica del sistema capitalista, por su calidad de dependiente, de 

absorber y hacer participar a toda la poblaci6n. 

6.6.2 Cultura y Sociedad en Ixtapalapa. 

Los grupos sociales y la estructura de clases que se encuentr1 
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en Ixtapalapa eorr.e·spon·de a la de la gran área metropolitana, que 

es expresi6n, por otro lado, ·,d:el total nacional. De ahí que sea 

dificil .detectar estos grupos .y hacer )l];glm tipo de análisis de 

clases, por Jio que en este trabaj·o se hac~n s6lo ciertas consider_!_ 

ciones alr~dedor de dos tipos de organizaci6n social distintos, 
1 • 

contradictorios, que se presentan usualmente el uno ligado con la 

si tuaci6n ~raJ. y· el otro c-on -;la··.,urbana, pero que coexisten en 

Ixtapalapa: :;Los barrios y· las· pandillas. 

6.6.2.1 •. Los,, barrios ,en !xt~palapa. 

Siguiendo la tra·dd.ci'6n prehispánica, Ixtapalapa· se divide 

socialmente en dQ:s ~t~d~s: Atlatilco e Izomuloo (o Atlomulco o 

Tzomulc.o) .• La :primera mitad se divide en 3 barrios (San Lu.cas, 

Sta. Bárbara y San Ignacio)'., y l~ se~_da en 5 barrios (San Pedro, 
~ 

San Pablo, S~ Jos,, !sl.Ulcidn y San Miguel). No se ha podido,• 

pesar de hab.erse. int~ntado en 1968 y 1974, delimitar los barrios. 

Tal vez· los l~i tes ya no sean conocidos o siemp;re·. fueron impre

cisos, por lo que lóe vécinos .dan diferentes límites para- el mis

mo barrio. Por otro lado, llama la atencidn que los 8 barr:i,os es

t,n divididos en dos, paroialidad~s no iguales (5 + 3 = 8), ya que 

de acuerdo a la tradi~i6n ~r~hispánica debieran haber ai~o dos 

mitades igual~s, divididas en 4 barrios ca·da. une (4 + 4 = .8). Tal 

vez 1m barrio abandon6 su ·parcialidad y se pas6 a. la otra, o tal 
J • 

vez l.Ul barrio desapa~eci6 en unsa de las parcialidades, y otro 

barrio se dividi6 ~n dQs en la otra parcialidad. Esta Última hi

pótesis es la nms probable, ya que se tienen muchos casos deba

rrios q~e han desaparecido y de barrios que se han dividido en dos, 

dando cinco en vez de cuatro, y n;o se conocen casos de barrios que .. • 

------ ·-
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hayan pasado de 1.llla parcialidad o mitad a la otra. 

De todas formas, ·buena parte de las flmcioneu originales de 

los barrios aún se cQnservan en Ixtapalapa. Se han perdido, en 

cambio, las funciones pol:!tico-admirtistrativas de los barrios, 

ya que estas · fvnciones quedaron en poder primero del Departamen- 1 

to Central del D. F •. y desp:u,,s de la Delegaci~n Pol:!tica. 

Cada barrio:· ti.ene su festividad propia, pero particj.pan adem 

en 3 festividades del pueblo·y en una granperegrinaci6n conjunta 

Hay algunas otras peregriI1ac¡ones de importancia menor en la que 

participan todo.a los barrios, o s6lo algunos de ellos, según el 

punto de pe_regrinaje. La Delegaci6n Política ha tomado parte en 

la preparaci6n de dos eventos de todo el pueblo, una festividad: 

la represen ta.ci6n dram,tica de, l~ Pasi6n en Semana Santa, famosa 

en toda el área :metropolitana, y una peregrinaci6n: a la Basíli

ca de Guadalupe ;.a tines d~ novtetnbre. 

Las festividades de los barrios son organizadas por una me

sa directiva formuda por los señores ( o adultos), las sefioras 

( o beatas) y por los _j6venes. Los primeros orgf:mizan y dividen 

el trabajo, la a sefi.oras re a lizan la parte ma terial del mismo y 

los j6venes participan activamente en los pa:peles principales 

de las representaciones dramáticas o en las tareas mls difíciles 

de las peregrinaciones. Cada barrio tiene su propio calendario 

festivo, acoplado al caler¡dario Geueral del pueblo, y con fre

cuencia participan también en las festividades de otros barrios, 

e incluso de otros pueblos. Cada barrio tiene su mayordomo, pero 

hay mayordomos del pueblo para festividades impori;antes, como la 

del Señor de la ·Cuevi ta, o\ la .peregrina ci6n a la Basílica. Con la 

urbanizaci6n de Ixtapalapa mucha~ de las mayordomías menores han 
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desaparecido y en su lugar hay "sociedades", como la nsoc.iedad n.2, 

rera" (que consigue el dinero y hace .loa adornos fiorales para di ·-
versas festividades), o la ttsocie(lad del s:i:. de la Pasi6n 11 (guar-

da los implementos usados en Semana San·t.a para la represen taci6n 

dramática). 

Hay partioipaci6n no s6lo de la poblaci6n original de Ixta

pala:pa, sino tambi~n de muchos de los recién liegados, que ven en 

esta tradioi6n su propio patr6n oult-q.ral rural. Esta organizaci6n 

permite una cohesi6n social intema de unidades territoriales, 

cohesi6n que no se da usualmente en las ciudades. Por ejemplo, no 

hay tal cohesi6n en las colonias medias y populares, ni siquiera 

en las ciudades perdidas de Ixtapalapa, que son ya conglomerados 

urbanos, peró sí la hay en lo que antes fuer.on los tradicionales 

pueblos divididos en barrios. El embate de la ciudad de M,xico no 

ha logrado aún exterminar esta organizaci6n en barrios, sino que 

al con·trario, y en relaci6n a unos cuantos eventos (representaoi6n 

dramática en Semana Santa, festividad del Sr. de la Ouevita y pe

regrinación a la Basílica), los ha reforzado al proporcionarles 

un público enorme y una gran difusi6n a trav,s de los medios de 

comunicaci6n masiva (peri6dicos, televisi6n). E1 proceso de urba

nizaei6n en Ixtapalapa ha adoptado y adaptado forDlas rurales, y, 

en este sentido, se puede hablar de ruralizaci6n. 

6.6.2.2. La Familia y las pandillas en Ixtapalapa. 

Para 1970 había cerca de 100,000 familias en Ixtapalapa. Al 

igu.ul que en las otras ciudades e~tudiadas, la unidad parentescal 

es autártica, de tipo urbano y en su composici6n hay miembros de 

diversos orígenes, como producto de la migraci6n. Muchas familias, 

tal como era de ésp~rarse de una situaci6n como la de Ixtapalapa, 
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son todavía uniclades de producci6n, y son aquellas relaciont.dns cOJ

los -talleres artesanales urbanos y los que aún tienen chinampas u 

oTras tierras de cultivo. 

Bl promedio de miembros por f'arnilia, según el Censo de 1970, 

fué de 5.3 y en la encuesta de 1974 se encontraron 7.3 miembros poi

familia (Cuadro 81). Otra vez se trata de criterios distintos para 

considerar a la farnilia; en la encuesta se consider6 como familia 

al grupo doméstico, es decir al conjunto de personas que viven jua 

tos, son parientes entre sí, y tienen tma economía común. En 1970 

predominaron las familias de 3, 4 y 5 miembros y en 1974 de 5, 6 

y 7 miembros. La familia en Ixta:palapa es bastan te numerosa, lo 

que puede deberse a dos cosas: uL patr6n de nacimiento rural con 

una mortalidad urbana (Cfr. La pirámide de edades. Esquema 15), o 

a la necesidad de ~ue varias familias nucleares vivan juntas y 

a que se anexen .:parientes a la familia nuclear, por los problemas 

de habitaci6n de la Delegaci6n. 

:Más de la mitad de las familias tiene una estructura nuclear 

y una cuarta más parte corresponde a nucleares incompletas o a 

nucleares con 'Wl.O y dos parientes da; así pues, el 84~ de las 

familias de Ixtapalapa son nuclenrea (Cuadro 82 y Esquema 17). O~ 

si el 15% de las familias son extensas, con cierto predominio del 

pa trj.lineal (Cu.adro 82 y Esquema 17) • Como era de e aperarse, dado 

el origen de Ixtapalapa y de su poblaci6n migrante, la proporoi6n 

de familias nucleares es relativamente alta. 

El 12% de las familias son :incompletas, es decir, en ellas 

f~lta un mieabro clave (el padre o la madre). Estas familias pue

den considerarse como desintegradas y desorganizadas. m el caso 

de Ixtapalapa, sin embargo, la desorganizaci6n familiar (es decir, 



vu.A...a.,·1.v ..a.,,J• v, 

Número de miembros por familia. 
Ixtapalapa. 1960-1974. 

FEC!IAS Población Personas Número de De:? mie,m De 3 miem De 4 mie.!! !>e 5 miem Da 6 miem De 7 miem De 8 miem 
total Solas f'amilias bros broa bros bros - bros - broa - bros -

1970· 516 442 5 653 96 955 13 ?24 14 591 14 760 13 483 11 957 9 517 7 330 
1974 3 ?19 2 442 12 21 

li'uentesa Censos de Población. Distrito Federal. 1960 y 1970 
Encuesta directa. Ixta.pa.lapa. 1974. 

39 

CUADRO No• 82 

55 

'Familia y parentesco en Ixtapal.apa.. 
1960-1974. 

Población l'Túmero de Personas Jefes de 
total familias solas fe.milia 

19~0 
'l'otal 254 355 44 948 1 429 44 948 
nombres 125 306 769 40 220 
Mujeres ,29 049 660 4 728 

1970 
To1;al 522 095 96 955 5 653 96 955 
Hot11bres 259 8?2 3 119 81 769 
Mujeres 262 273 ? 534 15 186 

1974 
Total 3 219 444 2 442 
Hombres 1 583 1 403 
Mujeres 1 636 1 39 

Fuentes, Censos de Población. Distrito Federal. 1960 y 1970 
Encuesta directa. Ixtapalapa. 1974. 

Cónyuge o 
oomnañero 
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39 180 
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396 
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389 

67 61 46 

Rijos ·otros Pari~ 
tes 

25 450 
10 264 
15 186 

310 079 25 854 
161 633 11 675 
148 .446 14 179 

1 940 382 
996 153 
944 229 

De 9 y Promedio ! 
más mie.!!l de miem- 1 

broa bros por 
familia 

12 093 5.3 ! 
141 7.3 i 

Sirvientes 
v arrimados 

4 813 
1 939 
2 874 

5 261 
1 414 
3 847 

57 
23 
34 

~ 
I\J 
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la no particj.pa ci6n arménica de los miembros en la familia, el 

que alguno de ellos no juegue su rol parcntescal) es mayor que 

la detectada a través de la estru.otura familiar. En Ixtapalapa, ac 
m,s de los casos de madres sin compañero, hay llll.S proporci6n may<n

de madres que cuentan con un compañero que no colabora con ellas 

en el sostenimiento familiar, ni en el cuidado y educaci6n de los 

hijos. E8 te es un serio problema social, que se manifiesta en la 

sociopatología urbana, sobre todo en la cantidad de menores que 

·trabejan, en la drogadicci6n y en el pandillerismo. 

La drogadicci6n y el pandillerismo son dos lacras urbanas que 

se dan, sobre todo, en los asentamientos precarios como las colo

nias populares y L:is ciudades perdidas. En Ixtapalapa podría cal

cul2rse q_ue uno de cada 1 000 muchachos varones entre 10 y 15 años 

suele drogarse con inhalaci6n de thiner y otros compuestos simi

lares. Este tipo de drogadicci6n es relativamente barato y está 

al alcance de cualquier persona, ya que no hay control en lo ab

soluto de los productos que contienen thiner y que son de uso ge

neral (cemento para pegar zapatos, por ejemplo). De las drogadic

ciones, ~sta es wia de las más dañinas, ya que destruye las neuro -
nas, células para las que no hay proceso de regeneraci6n, por lo 

que las lesiones son permanentes y muy destructivas. 

Las pandillas son tarubi~n una característica urbana. En Ix

tapalapa hay pandillas que se estructuran territorialmente, no 

por barrios ni por colonias o ciudades perdidas, sino por grupos 

de ID.aD.Zanas. Algunas pandillas se dedican a 1.a delincuencia menor 

en forma organizada y se hacen tan grandes que abarcan manzanas de 

Ixtapolapa e lxtacalco, como la tradicional pandilla de 11J.os Nazis•• 

Otras pandillas están organizadas a travás de un cierto interés 
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común, como la de "Los Halcones", que además de ser un gru.po de 

excursionistas domingueros es una pandillas vespertina diaria. 

Hay también otro tipo de pandillas que se orgauizan alrededor 

de un origen común: todos de una sola regi6n o, incluso, de \Ul 

solo pueblo. 

Las pandillas representan una organizaci6n transitoria juve

nil, q_ue permite a los muchachos dar su lealtad sin contradiccio

nes, como es el caso de la familia vs. la escuela, o de la familie 

vs. la vida urbana, etc. T8mbi~n les da seguridad psicol6gica, pue

to que pueden realizar todo tipo de acciones con la impunidad o e]II 

reforzamiento que les da el gr-üpo. Las acciones no siempre son 

delictivas, sino que pueden ser en relaci6n al esparcimient9, a 

la diversi6n o aún a la derivaci6n de sus problemas :íntimos. De 

ahí que también sean propicio seno para la drogadicci6n y para 

cierta delincuencia, como los robos menores o raterías. En Ix

tapalapa el pandillerismo es un grave problema social, no tanto po 

las raterías, sino por la drogadicci6n del tipo ya mencionado. 

Debido también a la falta de espacio destinado exclusivamen

te a la diversi6n y al deporte (¡y el espacio que hay, La Magdale

na Mixhuca,pocaa veces es accesible a ellos!), muchos grupos de 

muchachos forman verdaderas pandillas para jugar en la calle. 

Estas pandillas, que en principio podrían ayudar a la superaci6n 

juvenil, acaban siendo pandillas de drogadictos o de raterillos, 

por~ue el precario medio así los conduce. 

Uno de los problemas DJBs serios de la urbanizaci6n acelerada 

los constitu;¡e el pandillerismo, con delincuencia y drogadicci6n, 

y en lx:tapalapa, por desgracia, el problema está presente. 
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6.6.3 Comentarios. 

1) Ixtapalapa depende del Dl})artamento Oentral del Distrito 

Federal. En el pueblo de Ixtapalapa hay una delegaci6n Política y 

una subdelegaoi6n en cada uno de los 11 pueblos importantes del 

municipio. 

2) El Delegado Pol!tico de Ixtapalapa es nombrado por el Je

fe del Departamento Central del D.F., y para ello no se toman en 

cuenta los intereses políticos, sociales ni econ6micos de la De

legación, sino los hechos politicos nacionales. 

3) AJ.gún juego político se da en torno a los movimientos 

organizativos expontmeos alrededor de los comuneros, los ejida

tarios o de los :paracaidistas. Estos movimientos frecuentemente 

son manipulados por los 6rganos de poder o por ciertos grupos de 

presi6n, para ser utilizados en contra del Delegado en turno o para 

ganar posiciones en la estructura pol1tica nacional. 

4) La participaoi6n política institu.cional de la poblaci6n de 

Ixtapalapa es muy baja, mucho m,s si se analiza el grado de acti

vidad política de aquellos que reconocieron alguna participaci6n. 

El PHI es el partido dominante, pero el PAN, en proporci6n con 

otras situaciones, tiene bastantes adeptos; llllO por cada dos del 

PRI. 

5) Ixtapalapa sigue la tradicional divisi6n en mitades y en 

barrios. E8 tá divida en dos mitades y en ocho barrios, pero tres 

barrios corresponden a una mitad y cinco a la otra. 

6) Hay una organización cívico-religiosa en los barrios y 

en la localidad alrededor de las fiestas. Algunas fiestas son tan 

importantes que han adquirido fama en toda el ,rea metropolitana, 

como la representación dramática de la Pasi6n en Semana Santa, o 
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la fiesta del Sefior de la Cuevi ta, cerca del cerro de la Estrella-

7) La participaoi6n en la organizaci6n de los barrios permite

cierta cohesi6n social de la poblaci6n, aún cuando representa un ha 

cho rural absorbido y organizado dentro de una realidad urbana. 

8) La familia en Ixtapalapa es numerosa. En su gran mayoría 

es nuclear, pero hay una proporci6n relativamente grande de fami

lia extensa, tal como es de esperarse de una localidad como I.xta

palapa. 

9) El 12% de las familias son incompletas, y en consecuencia 

están desorganizadas y desintegradas. En Ixtapalapa la desorgani

saoi6n es mayor y hay muchas madres ouyos compañeros no cumplen su 

rol d~1tro dé la mstituci6n familiar. 

10) La drogadicci6n y el pandillerismo son las lacras sociales 

que la urbanizaci6n ha llevado a Ixtapalapa. Ambos representan se

rios problemas sociales para la Delegaci6n y no s6lo en los asen

tamientos precarios y populares, sino ya tambi.m en los pueblos 

tradicionales. 

Ixtapalapa se ha integrado a la ciudad de M&ioo, pero esta 

integraci6n a un sistema urbano ha sido bajo el influjo de los in

tereses econ.6micos, políticos y sociales de la gran ciudad. Es el 

espacio dominado de la metr6poli y este hecho se manifiesta en tod~ 

en su forma de gobierno, en su política y basta en su cultura y 

tradición• 



7. EL PHOCi!:SO DE URBANIZAOION DEPBNDibN:i:E. 

7.1. Historia y Ciudad. 
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El espacio urbano, su estructura, su distribución, la ciudad 

toda y su proceso de urbanizaci6n son el resultado del acaecer 

histórico, de los hechos básicos de la historia: las relaciones de 

prop.ucci6n y de intercambio, los recursos naturales disponibles y 

' el grado de desarrollo tecnol6gioo al~anzado\,ror la sociedad para 
\ 

su explotac±9n; hechos todos de los cua1es la ciudad es una concr!. 

ci6n material, política y social. 

A~ partir de la conquista española, el país ha pasado por diver 

sas etapas, y la ciudad, en cada caso, ha sido el resultado 16gico 

de dichas etapas. Algunas de las etapas básicas sona 

7.1.1. La dominaci6n colonial, en que la ciudad es la sede 

del conquistador, o de los administradores coloniales, tanto oiv! 

les como religiosos, y sean éstos espaftoles, criollos o mexicanos. 

La ciudad india pierde importancia,casi desaparece, como es el C,! 

so de Ixtápalapa, destru.ida en 1520 y que apenas logr6 sobrevivir 

los ~iglos coloniales como una aldea dependiente; o si no desapa

rece, la ciudad indi~ pierde importancia al no poder competir nua, 

ca con la ciudad colonial, como es el caso de Cholula y Tlaxcala, 

en su relaci6n con la ciudad de Puebla. Oholula, a la llegada de 

los españoles, era una de las ciudades más importantes de Mesoam! 

rica y en la actualidad es la ciudad poblada más antigu.a del con

tinente, pero depende de Puebla, y apenas si es un d~cimo del. ta

maño de esta ciudad. Obviamente el crecimiento de la ciudad de Pu.e -
bla determin6 el :~tancamiento de Cholula y Tj.axcala como ciudades, 

pero, recu6rdese,Pu.ebla era la ciudad espafiola, sede del conquis-

tador, mientras que Cholula y Tlaxcala eran las ciudades indias, 
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sede del dominado. Las relaciones rural-urban~s y las relaciones 

entre ciudades se vieron organizadas y encauzadas por los rela

ciones de doruinaci6n colonial. 

Estas relaciones implicaban la apropiaci6n del excedente ec~ 

nómico por -~res vías básicas: por la vía del tribu to y la alcabala 

( o vía directa, en la que se trasladaba la riqueza directamente), 

por la vía del monopolio comercial y, finalmente> IJOr la vía de la 

producci6n, sea ésta a partir y con la simrüe extracci6n de los 

recur3os natural,;;s del domino do (la minería), sea ésta a través de 

un sistema incipiente de industrializaci6n artesanal (obrajes, b! 

tanes, talleres y molinos), en el c.!.ue se usaba mano de obra muy 

barata, casi esclava, que permitía alGos rendimientos. Las dos pri 

meras vías, sin embargo, siempre fueron más importantes y reditua 

bles QUe la tercera. 

En !'orma muy esquemá"tica, el panorama J:.lUede representarse así: 

, 
AMBITO 
DOMINANTE 

ESQUEMA 18 

' METROPOLI \' COLONIA • 
RELACIÓN DE DOMINACION. 

.--------.;:..1 METRÓPOLI l~¡ __________ !_ ___ __¡ _____ _ 
/ ¡ . ' 

EXPROPJACI DEI. lld---..,..!/:.._--1CENTRO COMERCIAL MONOPOLITICO _ 1 ', 

EXCEDENTE POR VÍA // (CAPITAL COMERCIAL) 1• 
EXPROPIACIOÑ DELEXCEDI 
POR Vl\5 DEL MONOPOU( 

COMERCIAL-FISCAL 
/ SUBCENTRO DE OtSTRI BUCION COMERCIAL l '\. 

, ... /~~ (CAPITAL COMERCIAL) ¡""·--·---·~-- EPOXPROPIACI ~EXCI 
· R V~ DE LA rnuDUC1 

ÁMBITO COLONIAL 1;......C_ENT_RO_O_E_P_RO_D_U_CC __ N_M_I_N_ER_O.._(_C_AP-IT_A_L_M-IN_E_R-::O) _ __._ ___ ' 
"/ CENTRO DE PRODUCCI N MANUFACTURERO (CAPITAL ~UFACTURERO) ' 

DOMINADO / CENTRO DE PRODUCOON AGROPECUARIO (CAPITAL RURAL) ' 
/ ,_......l,.\i_:::::_::: _:::_:::: -~t: _:::::: _::_::_::::: _:= _:::_::: _T _;...;. _= _ _;;, _=~, _= _.;_ _'"'"'_'-'-_--_;....:; _'---~ -....;..; _= _--~;_:-_-_-_-:: _ __, '\. 

/ i r==-=~~~~ . ' 
/ f GRUPOS SUBALTERNOS !;t: GRUPOS SUBALTERNOS *\GRUPOS SUBALTERNOS) '\. 

/ --------------------------------------' 

BASADO EH: ASSADOURtAN, C.S.1 1971. P. 21, 
I 

$1M80LOGIA: 

·······-> 
·--·-> EXPROPIACION CEL EXCEDENTE 

-1- NO HAV RFl ~IQNFS 
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La ciudad, en este esquema, era una localidad que contaba con una 

poblaci6n enorme, concentrada en un e.spacio continuado, relativa-
t . 
1 ··---. mente pequeíio, q11e se caracterizaba por una gran diferenciaoi6n 

/ 

interna, basada en diferencias dadas por y dentro de la estructu

ra económica colonial predominante. As!, la ciudad colonial se di -
vidía entre el espacio español o traza y el espacio indio o barrios 

( Cfr. Mapas 7 y 10), y Puebla y Oaxaca coloniales son magnificos 

ejemplos al respecto. Esta separaci6n espacial se basaba en el 6~ 

den social prevaleciente, y estaba sancionado por una serie de r~ 

glamentaciones coloniales, tales como la de que los indios no po

dían vivir en la traza urbana (o ciudad para los españoles), o esa 

otra que regula la forma de construcci6n para las casas de las ciu 

dades {y hubo algunas para Puebla en específico), distintas, mej.2, 

res, más grandes y más durables que las de los barrios o arrabales 

(ciudad para los indios), o aquellas otras que marcaban vestuarios, 

adomos y hasta modos de transporte distintos para españoles, in

dios y otras castas. 

Las funciones y los servicios urbanos también estaban deteaj 

nados por las relaciones de dominaci6n colonial. Mientras Puebla 

y Oaxaca concentraban fllllcionarios y servicios y eran centros de 

mecanismos de decisi6n a su nivel, Coatzacoalcos e Ixtapalapa te

nían lo indispensable para organizar la recabaci6n y pago de su 

tributo (Cfr. Cuadro83 ), o, si no eran necesarios para la ad.minia 
. -

traci6n colonial casi desaparecían (caso de aoatzacoaloos en el 

siglo X.VII y la primera mitad del XVIII), para volver a florecer 

cuando las necesidades coloniales así lo'marcaban (otra vez Coat

zacoalcos de fines del siglo XVIII y primera década del XIX). 

La administraci6n civil y judicial, los mercados y la produc -

¡ 

1 

11 

¡ 
1 

1 

1 
1 
! 
i 



ción son básicos en las ciudades coloniales, _sede del conquistador 

pero no así en el espacio y en l8s localidades dominadas, sede de 

los conquistados, donde se tione s6lo lo necesario para garanti

zar la administraci6n, la recaudaci6n de alcabalas y tributos y la 

sobrevivencia de la mano de obra (Cfr. Cu.adro 83, colunmas 2,3 Y 

4; 7, 8 y 9; 12, 13 y 14; y 17, 18 y 19, en los il1cisos 3, 5, 8 y 

9). Obviamente el monopolio comercial y de JJroducci6n urbana es"t!_ 

ba reservado a los conquistadores, QUe de esta manera podían 

apropiarse de los excedentes. Los mecanismos del cbsoluto y rígido 

monopolio comercial y del monopolio de le 1Jroducci6n de ciertos ar1 

los urbanos pron 10 se convierten 1:01· sí mismos en seguros mecanis 

mos de á.ominación colonial, que operan, por un lacio, para es"Gabl~ 

ce1· la dominaci6n rural-urbana, la domina ci6n indo-mestiza y la d,2_ 

minaci6n centro rector-área dependiente, y por el otro lado, ope

ran como mecanismo de continuaci6n de la r~laci6n y llegan hasta 

nuestros ciíus, a pesar de que el 1;aÍs se ha lioerado (caso de Oaxa -
ca y su regi6n y de la poblaci6n india ~ue le circunda). 

1 

7 .1.2. La ciudad del siglo XIX y hasta la segunda década del 

siglo U, es la ciudad resultado de otro tipo de dominaci6n capi

talista, ~ue se suma a los hechos y concreciones materiales, eco

n6micas y sociales de la ciudad anterior. I)rimero el país se deba 

te en una serie de luchas in testinan que destruyen ( caso de Pu.ebla) 

es1;or·ban o dejan f'uora (caso 6.e Oaxaca) el desarrollo urbano, o 

llegan a auspiciarlo (Coatzacoalcos de 1880-1910) de acuerdo con 

Wl nuevo esquema que se delínea, para It!éxico, en las décadas compre 

didas entre el final del siglo .XIX y princi1Jios del siglo XX, para, 

en la época post-revolucionaria, c¿uedar claramente establecido. 

Bl esquema se desarrolla alrededor de un nuevo tipo de capi-
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talismo, el mercantil-indus·lirial, que se basa en w1.a nueva divi

si6n internacional del trabajo es·¡¡ructurada inicialmente por Ingl!_ 

terra y posteriormente por Bstados Unidos,_ i·rancia, Holanda, etc. 

El sistema se basa en un aumento del comercio internacional, con 

especialización de actividades ordenadas y organizadas desde un 

centro hegem6nico, en el cual se acumula el capital originado por 

la riqueza producida en todo el sistema. Se -crean as! los centros 

y las periferias, y son los primeros los que üesarrollan el come! 

cio, la infraestructura b~sica y la producci6n y el consumo de la 

periferia, de acuerdo con las necesidad·es de su progreso y expan

si6n. 

Un esquema del sistema anterior podría ser el siguiente: 

o ci -o u~ 

is u 

ESQUEMA 19 

CAPITALISMO MERCANTIL-INDUSTRIAL 
RELACIONES DE DOMINACIÓN. 

METRdPOLI 

l:IASADO EN: ASSADOURIAN, c.s. 1 OP. crr. P.22 

_ _._ RELACIÓN DE OOMINACION. 

=/= NO HAV RELACCIONES. 

La ciudad colonial cede su lugar a otro modelo urbano, la ciu 

dad de consumo indua·lirial. Como ahora se nece·si ta -mano de obra l! 

bre y bara~a y mercado para ciertos productos industriales, desap~ 



recen las regulaciones que uiferencían los sec~ores de la poblaci6-

en castas, en dominados y dominador-es, y ahora la libre empresa, 

el "dejar hacer", la libre competencia se apee.eran del espacio U! 

bano, y si es necesario destruyen a los traélicioncles representan ·-
tes ciel pasado colonial: el clero y los indios y f;;IUS bienes poco 

prouuctivos (leyes de desaraortizaci6n üe bienes áe manos de muer

tas); y la posesión de los bienes urbanos de la iglesia pasa a Dl!!, 

nos lioerales ( casos de Puebla y Oaxaca), y así mismo desaparecen 

los barrios indios q_ue se convierten al1ora en colonias populares. 

Puebla es un excelente ejemplo al respecto. 

Por otro lado, se desarrolJ.a la infraestructura básica para 

explotar los recursos que requiere la nueva metr6poli, e incluso 

se descubren nuevos recursos, q~e ~sta se apresta a explotar. 

Ooatzacoalcos incrementa su posici6n eo:r.10 sitio de paso y de con

fluencia de caminos y su primer gran auge so debe a su puerto del 

Golfo, que permite el tránsi-Go de un océuno a otro. Sin embargo, 

el eran auge de Coatzacoalcos se debe a la explotación de un re

curso na·tural no renovable: el petr6leo, descubierto y ex1úotado, 

en Jorma de enclave econ6mico, por las metr6polis extranjeras. Así 

_pues, la ciudad, Con tzacoalcos, es un resultado del enclave econ6 

mico, e::3tructu.ra y !'armas urbanas can í'uertes que ni la expro

fiaci6n y nacionalizaci6n a.el recurso y de su explotación lograron 

rom1ier. C:outzucoalcos de hoy es "todavía el resultado de la ciudad 

enclave econ6mico, de la II ciudad de la com1>añ:!a 11 • 

El concerito de enclave econ6mico, visto éste como mecanismo 

d.e penetraci6n y dominaci6n cai-;i talisto industrial, adq_uiere per

files importan·tes para analizar la estructura urbana de aquellas 

ciudaC::.cs en torno a las cu.u les Be da. Si6'U:iendo el excelente esqu!. 
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ma de J!"lrancisco Zapata, se considera un enclave econ6mico a aquel 

centro productor de materia prima, geográficamente aislado, con 

una forma específica de organizar la producci6n (Zapata, F. 1975), 

que origina separaciones y espacios urbanos bien claros, aquel es -
pacio destinado a la producci6n (la planta, la mina, el complejo), 

aquel otro destinado a la habi taci6n de los funcionarios y emplea -
dos de la oompafiía extranjera que explota el recurso natural, y 

finalmente, aquel otro espacio destinado a la poblaci6n nativa. En 

Coatzacoaloos encontramos bien clara la diferencia entre las ins

talaciones portuarias, el complejo petroqu:!mico, y el espacio tl'!, 

zado, urbanizado, cuidado, primero para los empleados de la comp~ 

fiía extranjera y trabajadores del enclave, y despu4s pare los fun 
- -

cionarios de PM4EX y del Gobierno :E1ederal y los trabajadores sin

dicalizados. Alrededor, sin planificar, sin servicios, está el e~ 

pacio que primero fue para los trabajadores nativos de fuera de la 

compañía y que actualmente es el de los trabajadores que no per

tenecen al sindicato de PEl(EX. El enclave econ6mico, como sistema 

que origina y estructura una ciudad, es tan fuerte que al desapa

recer la propiedad e influencia extranjera sobre ~l y se naciona

liza, la ciudad sigue operando igual. Coatzacoalcos es un excelea_ 

te ejemplo al respecto. 

En la etapa del capitalismo comercial-industrial el surplus 

pasa a la metr6poli, donde se acumula, a través de mecanismos tan -
to éxternos (comercio exterior, control exterior de empréstitos, 

banca, etc.), como internos (comercio interno, enclave econ6mioo, 

obras de infraestructura, etc.) ( Cfr. Esquema 19 ) , y una de las 

características b~sicas, en los países dependientes, es la compra 

de productos industriales y la venta de materia prima, produc~os 
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agrícolas y mano de obra a cambio. En la etapa siguiente se int~ 

ta un cambio con respecto a la producci6n industrial y así se da 

paso a una industrializaci6n por substituci6n. 

1.1.3. En la etapa de industrializaci6n por substituci6n,los 

países nacionales tienden a producir buena parte de los artículos 

industriales que antes les llegaban de la metr6poli. Sin embargo, 

esta industrializaci6n no conforma un sistema nacional, sino que 

forma parte del sistema internacional, al que complementa (Fu.rtado 

1976t 26). Son industrias que se .erigen y se desarrollan de acue!: 

do a un mercado existente, que antes era surtido desde el exterior 

y que por necesidades operativas de la metrópoli, de sus hechos 

políticos o del grado de acumulaci6n capitalista alcanzado, ahora 

consideran conveniente la instalaci6n de plantas en sus periferias 

dependientes. Para esta industrializaci6n se basan pues en un oon -
su.mo inducido, copiado o impuesto desde la metrópoli, por lo que 

desde un principio es una industrialización subordinada, que no 

responde a las necesidades del país nacional ni a su etapa de de

sarrollo econ6mico. 

Esquemáticamente podría representarse asía 
ESQUEMA 20 

CAPITALISMO INDUSTRtAL 
FASE DE INDUSTRIALIZACldN POR SUBSTITUCIÓN 

1 

Jt ... lllii ., INTERRELA-
o: ~ i&.I o 

1/) (.) 
lL ,e( ::J 11)' ----9» DEPENDa 

o o: ,e( 1/) z z o: o o 
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13 ~ z ~ o: ... ::::, u ~ a: J~ o IIJ "'~ o z - :, 8: ~ ~ 
> 
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Se inicia as:! una etapa de rápida indus trializaci6n en ciertos 

países nacionales, industrializaci6n que en México se asocia, ad.!, 

m~s, oon una tasa de crecimiento demográfico muy alta, y oon cie_!: 

ta sobrepoblaci6n campesina, lo que origina: a) creaoi6n de cen

tros de ai;racci~n urbanos ligados con la industrializaci6n, b) s.2, 

brepoblaci6n rural, que da repulsión de poblaci6n,o) intensa mi

gración raral-urbana y d) crecimiento urbano, tanto por efectos 

del movimiento natural como del sooial. La industrializaoi6n, al 

no corresponder a las necesidades de la etapa del desarrollo na-

' cional, sino al ser una induooi6n d•sde el exterior y para comple -
tar el sistema eoon6mico de la metrópoli, no crea estructuras ca-· 
paces de hacer frente a los problemas planteados. Por otro lado, 

no se trata de un proceso de industrializaci6n similar al que se 

di6 en países como Inglaterra, ]'rancia o Estados Unidos, con la 

revolución industrial, que auspici6 también migraci6n rural-urba 
. -

na y que tarde o temprano fue capaz, como estructura, de asimilar -
la, sino de un proceso distinto, que crea estructuras dependientes, 

y que es incapaz de resolver los problemas de poblaci6n que ello 

acarrea: no permite crear tantos empleos, como población que anual -
mente llega a la etapa de reproduotividad; no permite extender los 

servicios educacionales, de salud, de habitaci6n con la rapidez con 

que crecen las necesidades; no penni te integrar arm6nicamente a la 

poblaci6n ni al campo y a las ocupaciones rurales, ni a las ciu

dades. Tales carencias, a más de obviamente ecozi6micas, son de e!_ 

pacidad de maniobra política y de capacidad de organizaci6n social. 

Estos problemas,por otro lado, se plasman angustiosamente ·en 

la ciudad. Cada vez llegan más y más migrados del campo, atraidos 

por la industria y expulsados por el campo, para los que la ciudad 

\! 

i 

1 

1 

1 
·1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 



' 

no tiene empleos, servicios, h.a bi taci6n ¡ e:Jr.·:.::c..üo sim1Jlemen te!. La 

ciudad, con su indus"trializaci6n dependiente, es es·tructuralmente 

il1cal)az de hacer frente al problema y solucionarlo (en esto es un 

claro reflejo üe la sociedad total). Puebla,y sobre todo la absor 

bida Ixta1ialapa, son un estupendo ejemplo al respecto. La gran ci~ 

dad de 1\Iéxico, en su gigantismo y en su acelerado desarrollo in

dustrial llega a Ixtapalapa y la absorbe, no como ciudad con un 

proceso de urbanizaci6n arm6nico, en que h~ya respuesta, o posibi 

lidad 1>otencial de haberla, para cada uno de los problemas, sino 

con un proceso de urbanizacwn desviaüo que trae problemas sin so 

luci6n para Dctapala_pa, ahora como ciudad. di bien se llegan a so 

luciones no previstas, ex:pontáneas, increíbles (por ejemplo, el 

abasto de agua para más de 50,000 personas, a trav~s de un estru~ 

tura do sistema de nburreros"), son sicm11re soluciones precarias, 

transitorias ya q_ue no tienen viabilidad, y que a la larga acarre~ 

rán má.J problema3 que los que ahora solucionan ( Cfr. apa:rtado 

6.4). Dentro de este proceso de urbanizaci6n llevado por la ciudad 

üe l{éxico o Ixtapalapa, y que es resultado del desarrollo capi ta

lista de la sociedud nacional, la lJOblaci6n de IxtapE1lapa nada ha 

tenido q_ue ver, pero ha visto su vida, su hábitat, su economía y 

su gobierno cambiados en w1a brusca ir-ru1Jci6n. Les ha llegado otra 

torma de vida junto con cientos de miles de nuevos habitantes, p~ 

ralos que, obviamente, tampoco les ha llegado forma de dar ser

vicios, empleos, habitación, nin.::_;,ma infraestructura urbana; in

fraestructura de la que, por otro lado, ellos mismos carecían ante 

riormente. 

Ixtapalapa, en sus cuatro últimos sigloa, ha sido el resul"t.!!_ 

clo üe la evoluci6n y de las nece:.üdades o.e la ciudad de L.éxico. 
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Casi desaparece (siglo XVI), se reduce (siglo XV[I), vegeta (siglo 
\ 

XIX), o progresa (siglo XX), de acuerdo con las 1eceaidades de la 

ciudad ca:pi tal, misma que a su vez es el resu.l tadlo ·, rimero de una 

dominaci6n colonial, después de la política emanJda ,el mercanti

lismo-industrial. que dispuso una divisi6n internacioxal del tra

bajo, y actualmente por la evoluci6n de ese mismo cap:talismo que 

implica un desarrollo industrial alrededor dependien -
te, que gira basado en patrones de consumo inducido de el ex -
terior, y con una estructura ontol6gicamente incapaz de~ cer fren -
te a los problemas que esa misma industrializaci6n letra~ oonaigo 

(crecimiento demogrifico, migraci6n, subempleo y desempleo, etc.). 

Hay que insistir nuevamente en que esta industríalizaci6n es 

cualitativamente distinta a la que se realiz6 y todavía hoy se re!, 

liza en los países céntricos, y así el proceso de urbanizaci6n l! 

gado a la industrializaci6n de estos países es cualitativamente 

distinto al que se da en nuestros países. Si bien Nueva York se de 

clara en quiebra, como ciudad, su colapso tiende a ser temporal, 

sea porque con ayuda federal se resuelva el problema, sea proque. 

la gente migre a otra población que pueda haoer frente a sus ne-

cesidades (habitaciéSn, servicios, policia, limpieza, etc.), o sea, \ 

finalmente, porque la misma ciudad encuentre nuevas fono.as de fi-

nanciamiento, no previstas anteriormente, a partir de la misma~ 

be. Dentro de la sociedad urbanizada norteamericana, y de acuerdo 

con su desarrollo capitalista, el colapso de la administraci6n 

neoyorquina representa un fen6meno pasajero, tal vez molesto, vi~ 

toso, pero superable. Entre otros muchos factores, en los países 

imperialistas se da un cierto balance en la distribuoi6n del ingr~ 

so, tanto entre grupos como entre regiones, y la acumulación del 

.1 
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capital se bace, básicamente, con la extracci6n del surplus y de 

la plusvalía de las periferias dependientes. i:;s l:=.i transferencia 

de ca~,i tal de la periferia al foco hegem6nico. l'or otro lado, y 

como una característica q_ue tiende a agravar la si tuaci6n, en la 

11eriferia se da una pésima distribuci6n del ingreso, tanto entre 

grupos como en·tre regiones, junto a acumulaciones nacionales de 

riqueza ¡ Los q_ue todo lo tienen conviven con los que de todo ca

recen!. Ixtapalapa no se ha de·c1arado en quiebra, ni tiene posib! 

lidad real de hacerlo, pero no resuelve sus problemas ¡a los que 

no quiere ni puede tan s61o conocer!. La adm.inis·~raci6n delegaci~ 

nal de Ixtapalapa, :eupedi tada a la de la ciudad de ... ;·{éxico, no 

tiene ingresos suficientes para proporcionar habitaci6n, equipa

mento urbano, servicios, vialidad, -Gransporte, saneamiento del me 

dio, etc. con la amplitud con g_ue lo solicitan los habitantes de 

I:x:tapalapa. ~l continuado proceso de deca1¡i talizaci6n que implica 

la industrializaci6n por sustituci6n impide que la ciudad de M~

xico, e Ixtapalapa como su apéndice, pu0dan tener actualmente o en 

un futuro pr6ximo ingresos suficientes como para poder hacer estas 

inversiones en. iní'raestructura urbana (física, econ6mica, social 

y de 'trans11orte). La ciudad de Ixtapalapa, pues, sigue en este ª:!. 

pecto siendo un clásico producto üe una fase del desarrollo capi

talista, la fase ~ue corresponde a la industrialización por subs

titución. 

fu los Últimos 15 años, co~o es de suponerse, nuevas formas 

capitalistas se han desarrollado, rcopondiendo otra vez a hechos 

político o a aclunulacionea nuevas del capital hegem6nico imperia

liota. Je ha empezado a delinear Wla etapa en que se tienden ah~ 

mogeneizar el })olo ( o centro del si:Jtema) y las periferias depen-
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dientes (Fu.rtado, op. cit.), sobre todo en lo relativo a la distri -
bucidn del ingreso y a la acumulaci6n del capital mismo dentro de 

los países nacionales. 

1.1.4. Se inicia la configuraci6n de una nueva situac16n eco -
ndmica, en que la gran empresa utiliza t4cnicas y capitales del 

centro, y espacio, materia prima, mano de obra, mercados y hasta 

capitales perif,ricos (tanto estatales como particulares), para una 

producci6n industrial destinada ya no a mercados nacionales, sino 

al mercado iutemacional. El manejo de todo el sistema aumenta CO!!, 

siderablemente el poder de negociaci6.n de estas empresas capital!!, 

tas, de tal manera que pueden incluso desligarse de sus propios 8! 

tados imperiales y tener por sí mismas vida política 7 amplios P.!. 

deres de negociaoi6n propios. Son las empresas transn~oionales. 
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La periferia cuenta así, en esta etapa, con plantas industri~ 

les tan grandes y con tecnología tan avanzada como las de los pa!s\ 

desarrollados, hay formas de reparto de la riqueza que aparentan 

cierta similitud con la metr6poli y fomas de participaci6n empres~ 

rial (tanto a nivel priViado como estatal) que hacen creer en la ex: 

tencia de cierta paridad en el reparto de las gananoiaa, pero que 

en realidad permiten una mejor operabilidad de todo el sistema, al 

aprovechar multitud de ventajas relativas, y que finalmente dan un~ 

e.ada vez mayor acumulaci6n de capital a las empresas transnaoicmal• 

La industria automotriz, con tecnología muy avanzada, oon cap; 

tal mixto, en territorio perif~rico, con mano de obra y administra, 

ci6n local, es un buen ejemplo al respecto. Se ha desarrollado para 

un mercado más allá del nacional (pronto sobresa~~rado), un mercad.e 

internacional, pero también inducido desde fuera, con precios, ofe: 

ta y hasta consumo orientados de acuerdo con las necesidades de la 

transnacional y no del pa!s o del grupo de países en que se da. El 

juego de la oferta y la demanda se da en relaci6n a la inducci6n o 

al reflejo de la metr6poli, pero no a las necesidades y fase del 

desarrollo del país-mercado. La ciudad de México cuenta can m~s ª.!! 

tos de los que necesita y con un transporte colectivo claramente 

insuficiente: hay que tener autos porque los medios de transporte m 

vo sondeficientesJ el efecto-demostraci6n del ,xito del vecino 

país del norte, que implica auto, refrigerador y otros consumos si -
milares, nos inducen a ell~; y porque hay que, en alguna forma, su -
plir la falta de transporte colectivo. Se producen autos, por otro 

lado, no s6lo para el mercado nacional, sino que con gusto vemos 

'b·11eatras 11 exportaciones "orgullosamente mexicanas" (Piat, Volkswa. 

gen, etc), salir a Centro Am~rica. 

:&J. Puebla, en la ciudad de :México, en Toluca, se instalan pla, 
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tas automotrices y de otro tipo, y la oiudad supuestamente se tec -
nifica, amplia aua redes estruo1;urales y cuenta con nuevas fuentes 

de riqueza. Por supuesto, nuevos habitantes llegan a la ciudad, a 

Puebla y a Ixtapalapa, por ejemplo, y.muchos de ellos encuentran.e!! 

pleo en la industria, pero otros muchos no lo encuentran, y estrm 

destinados a un desempleo o infraempleo permanente ya que la indu!. 

tria, con tecnología tan sofisticada, nunca requerirá de ellos, ni 

podraf estructuralmente captarlos algd.u d!a, sino que al contrario, 

su expansi6n como industria requiere cada vez de tecnología mts s.2, 

fistioada que cada vez requiere menos mano de obra. Aparecen los P.2. 

bladores marginados que no son, estru.otlll'almente hablando, parte 

del ejtSrcito de reserva, sino que representan a aquellos que ontol.2, 

gioamente estfn destinados a ser siempre marginales, no captados 

por el proceso industrial. 

Sin embargo, los marginales ahí están,en sus cin1urones de mis!. 

ria, y la ciudad debe buscar c6mo resolver los problemas urbanos que 

le plantean; no puede, lo quiera o no,dejar sin agua a una ciudad 

perdida o a un campamento de invasores, ni usar el espacio que ellos 

tienen para otras necesidades urbanas,n1 mucho menos quemar sus a.as~ 

ohas como forma de resolver la situacidn. Los marginales urbanos,pr.2_ 

dueto de una i1ltima etapa de evoluci6n del C$pitaliamo imperialista, 

en las ciudades de la periferia dependiente, se encuentran ya en llJ! 

chas ciudades de Mixico,estm en Puebla,en Ixtapalapa, en Oaxaca, y 

se suman a todas las características anteriores. 

Los procesos urbanos de las ciudades estudiadas, ciudades depen -
dientes, son procesos que han sido respuestas a fases y desarrollos 

capitalistas externoe,primero coloniales,luego mercantil industriai, 

posteriormente industriales por sustitución y finalmente industria

lizados a trav,s de tran.snacionales. Son pues proc.e~os de urbaniza-
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ci6n dependientes. 

7.2. El proceso Demogr,fico Urbano. 

Am.~rica Latina y M,xico en especial cuentan con una cada vez 

más importante poblaoi6n urbana. Esta poblaci6n presenta ciertas 

características, por un lado es el resultado de una situaci6n ec! 

n6mica que ba condicionado, ajustado y encauzado su conducta de

mográfica y su estructura como poblaci6n, y por otro lado, esa mi,! 

ma poblacicSn, con su crecimiento demogr,fico explosivo y su estru!_ 

tura eepec!fioa, juega un papel importante en el desarrollo y en 

los hechos eoon6micoa y sociales, Así pues, es resultado pero oag 

se a la vez. 

Como se vi6 en el apartado anterior, la ciudad toda es el pr.2, 

dueto del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relacio

nes de produooi6n de la sociedad de la que forma parte, y su des!. 

rrollo, su crecimiento urbano y su expansi6n física deben ser rma -
lizadas en su marco más general, es decir, en el contexto de la 

evoluci6n econ6mica de la estructura nacional. 

A partir de los afios '40 de nuestro siglo se inicia un prooe -
so cada vez nuís acelerado de crecimiento de la poblae16n. total, 

coincidiendo con el comienzo de la etapa capitalista de industria -
lizaci6n por sustitllción y de un cierto proceso de modemizacidn. 

que abati6 algunos índices de mortalidad eapec!fica, sobre todo 

infantil. Así pues, esta etapa se caracteriza por una industriali -
zaci6n por sustituci6n y por una tasa de crecimiento muy alta, lo 

que origina: a) creación de centros urbanos, ligados con la indll.! 

tria, que atraen migraoi6n, b) sobrepoblaci6n rural, que da repul -
si6n de la poblaci6n, o) intensa migraci6n rural-urbana y d) gi88!

tismo urbano, como la resultante 16gica de tal situ.aci6n, junto a 

mÚltiples pequefias localidades ru.rales. 



443 

Las ciudade·a, de acuerdo con sus funciones eoondmicas cien:ti;o 

del total social, crecen, .permanecen igual o incluso hasta deor~~en. 

Por ejemplo, Puebla, que casi desde su fundaoi6n ·ha o.ontado con 

cierta producoi6n industrial, en los años 1 50 ea foco, de emigra

c~6n, expuls~· en lugar de atraer poblaci6n. Al mode~~zarse -la .. ~ 

dustría de otras ciudades, como M~xioo, Gu.adala;jara,.. ·Jl.,.te.n-•t:'.J;:_.> 
. . ·... ·,·· .. ,:;~\~:. 

Le,.~n, la in.dustria poblan~ _qued6 obsoieta, fu.era de O()mpetenciá;,>J'l 

y no es sino hasta 10 o 15 años despu,a, con las transnacionale11:; 

y su industria automotri-., de química básica o de lfier,!'o, qué Pu.ekr; 

b1a pue·de recobrar su ritmo de crecimiento demogr&f:i'l~· Y su:. ex~. 
-~J·; . ;.r~·: .-: 

s-i6n física (Cfr. Mapa 7 y ~adros 27 y 84). {f' 

Coatzaooalcos, la ciudad resultado del petr6leó·y de· una ~~
ci6n· estrat4gioa para la oomunioaci6n, c~&ce espeot~qúlarmen1,e 'fi 

partir de los af1os. '60 al industrializarse y sofisticarse el eil~: 
.,. t. ·/:.,·-

ve con la petroqu:!mica y la química b,sioa. Ixtapalapa, la ciu~cÍ 

dependiente pasa a·formar parte del gigrµitismE> urbap.ot claror~ 
. ';·l" .. 

tado de esta etapa del desarrollo capitalista, y sus 1-bitante~l· 

su pas.ado hist6rioo, su fu.nci6n anterior y su eoonom!a·,;agr!ool.a 

ningún papel ;juegan en este proceso. La ·Ciudad de M&xi.co ., en su 
.' '!"/·' 

expan$16n territorial, .,:baorbe f:!sicamenp~ a Ixtapal4,e~-;-:J ~ PQ~( 
~ r 

·blaci6n atra:!da p.or el gigantismo urbano' y expulsada i>or la eitll! 

oi6n rural, llega ahí a oc11par todo el espacio, primero el de:sti~ 

nado a la habi taci6n, luego el inaceptabie para tal habi taQidil (!l. 

lecho ·salobre del desecado Lago de •.rexcooo) y por dltimo, ~ata 

las ohinampas de oultiyo (Ofr. Ma:pas 14 y 15 y Cu.ad.roe. 5 y 63 ). 

Finalmente, Oaxaoa, la ciudad tradicional con su siateifla. de aer0$'> 

do y sus indios, tambim se ve afectada, y su :noblaoi6n crece· no';, 

a·1 ind~strializarse (proceso que a'\m no se da en est~ º*~~d.f:ld)-,->•!:... 
,y¡, 

\): 
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Rep~b1ica Mexicana 16 552 722 
Distrito Federa1 l. 229 576 
Ciudad de I.Iéxi co 1 135 l..23 

Coatzaooa1cos 12 271 
Pu.ebla 124 063 
Oaxaca 34 318 
I.xtapalapa 21 917 

p 

25 791 017 
3 050 442 
2 234 795 

28 347 
234 603 

49 953 
76 621 

:ouADRO No. 84 
Crecimiento Urbano. 

1930-1980 

48 225 238 
9 490 645 9 490 645 
2 902 969 2 990 709 

109 588 192 656 
532 744 735 519 
116 388 167 598 
522 096 1 143 598t 

Fuentes: Ou.adros 5, 6, 27 
y Censo Genera1 de Pob1aci6n. Resumen. 1970. 

3.3 3.3 1 - 1 - 1 -

3.5 3.3 
0.3 3.1 
7.72 3.4 137203 60 817 55.4 
4.9 3 .. 54 90 092 407 468 76.5 
4.0 3.1 11 012 60.J 
7.8 3.6 161 850 260 309 49.8 
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n·o al .modernizarse el tipo de servicios que presta: comercio, ad

ministraci6n y turismo. 

7.2.1. El crecimiento .de la poblaci6n urbana. 

Como ya ~e in.dio6, a partir de los años '40 se inicia unªº!. 

lerado crecimiento de la poblaoi6n urbana que se ooutinua hasta 

la :fecha (Unikel y otros. 1976. p. 32). Tal crecimiento corresp~ 

de as:!mismo a un incremento general de la poblaci6n, pero se man! 

:fiesta en forma muy especial en las ciudades. El Distrito. Federal,. 

por ejemplo, duplic6 su poblaci6n entre 1950 y 1970 y llegará a 

casi 9.5 millones en 1980. Puebla y Oaxaca, en tal periodo sigui!_ 

ron más o menos la ·tendencia del Distrito Federal, mientras que 

Ooatzacoalcos e Ixtapalapa aumentaron de tamafio cuatro y siete V;! 

ces respectivamente (Cfr. Cuadros, y 84). La Ciudad de M~xico, en 

cambio, ha mostrado un crecimiento inferior al vegetativo, pero es 

obvio que al estar ya funcionando como centro de una aglomeraoi6n 

urbana, por un lado tiende a. derruirse como zona de babi taci6n.,y 

por otro lado, su espacio cada vez más tiende a ser usado para c_g_ 

mercio y servicios, ·que para habi taci6n. En la década de los 

1 60 la tasa de crecimiento de ,las cuatro ciudades estudiadas fue 

superior a,la nacional(Gfr •. Cuadro 84), pero, en dos casos, Puebl~ 

Y Oaxaca, es i11;ferior al crecimiento urbano esperado: 5.4 (Unikel, 

op.cit) y es superior en un 50% en los otros dos casos, Coatzacoal -
coa. e Ixtapalapa. 

El crecimiento de las ciudades se debe a tres factores bási

cos: crecimiento natural, migraci6n y expansi6n f!sica en la que se 

abserben otros conglomerados humanos (Stern, c. 1975. Unikel, 

op. cit.). En 1970 el crecimiento natural en tres de las ciuiades 

estudiadas (Coatzaooalcos, Puebla e Ixtapalapa) fué mayor que el 
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nac.1onnl, mientras ,¿_ue en la cu.arta ciudau (:Ja.x:aca) fué menor. La 

ciudnd de México tuvo el rtlsii10 cr8cimiento ,1uu Oo:;~cJca, y el Dis

trito :F'ederal mostr6 un crecimiento natural similc:.r al nacional 

( Ufr. Guadro 84 ) • De acuerdo con los estudios más generales real! 

zados l)Or Unikel su grupo, era de eop8rarse ,1ue ciudades con un 

mayor número de habitan tes presc.;n tasen tamHJ ele crecimiento natu

ral cada vez me11or (Unikel, op. cit. p. 46-48). Jin embargo, lo 

encontrado en las cuatro ciud8des no coincido exactamente con lo 

311 'cer:~or; Oaxaca, l.Ula de las ciudad.es o:-rtudü16.us más pequeña, tie 

ne el creci;niento menor, mientras que Ixta.pnlBJ.1a, W1a de las ciu

d.ade'.3 mñs i:;rand.e, tiene 01 crecimiento na·üural mayor (0fr. Cu:stdl·o 

Je supone, como hi:;'.}6teoia ..:~<·meral, g_ue la urbanización tiene.e 

a detener el crecimiento n.aturé.l de la .fiOblaci6n, y en consecuen

cia que las ciudades de mayor tmnnfi.o tendrán l1:1s tasas de crecí-

!niento n:r;:;ural menor. _.ill los caGou es·~udiaé:.oD no e3 así, }!Or lo que 

habría q_G.c analizar las condiciones soci:Jlcs y culturales :~ue se 

asocian con tal crecimiento y con la urbanizaci6n • 

.Ll crecimiento natural resulta uel saldo entre los nacidos vi 

vos en un peri6do detenninudo y lus defunciones en Í[,'1131 lapso. Dos

son lJUül.3 los factores que in 0t:rvic11en en el crecimiento natural: 

loo nacidos vivos y las defw1cio11es. Generalmen-:;e en la ciudad se 

pre:.:entan mejores condiciones de hi;;iene, de mejoramiento y snni

dud \,el medio u:iitbien te y de salud iitÍblica, uor lo uue la cantidad 
~ . ' 

de defunciones ·t;iende a ser menor. :'...'or otro la de, con la moderni

zaci6n t.e la medicina y sobre todo con la a:¡_:licaci6n a"'lsiva d.e :prá. 

~ico:3 :proíilác vicao, como las ··/acunas y o-;;ros, las defunciones en 

general son cada vuz menores, y ac1u0llas enfermedades que aún en 

el campo son causa importan-te cic .. 11or·talidc:1d infantil, como el sa-
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rampi6n, la tosí'erina o ciertos padecimientos infecto-contagiosos, 

casi no tienen importancia como causa de mortalidad infantil en 

la ciudad. /:$u con trol, conveni'en temen te insti·tucionalizado, es P.2. 

sible gracias a los nuevos descubrimientos y a cierta populariza

ci6n de la medicina en este aspecto, popu¡arizaci6n que se da bá

sicamente en las ciudades, y no s6lo a partir de la medicina socia -
liza da (IM3S, L3SdiE), sino tamb.ién alrededor de clínicas 511bern!_ 

mentales destin~dus primordialmente a la atenci6n de la salud pú

blica (dcrvicios Coordinadoa,hos:pitales generales y otras clínicas 

de S:3A). 1~s! pues, al descender la mortalidad urbana, aumenta la 

tasa de crecimiento natural en las ciudades. Tal sería el caso de 

Puebla e Ixtapalapa y tal vez tambi~n el de Ooatzacoalcos, a pesar 

del poco sano ambien·te urbano, pero n,o es el caso de Oaxaca, don

de la tasa de mortalidad es aún alta y da como résul tado una tasa 

de crecimiento natural m~s baja que las demás, pero alta en rela

ci6n a otros países y a otras ciudades mexicanas de igual tamaño. 

Sin embargo, el verdadero problema se da, en las ciudades·, 

alrededor de la tasa de natalidad. El comportamiento demográfico 

de una poblaci6n es el resultado del total de las condiciones eco -
n6micas de vida de esa poblaci6n. Si bien una mujer puede tener 

20 o 25 hijos a lo largo de su vida f,rtil, la opci6n de tener un 

hijo, o 10 o 12, es·tá dada por las con'liiciones de vida que rodean 

a esa mujer. im el campo, los hijos repreaen .. .,;an Wla inversión, un 

aporte al mejoramiento fu·~uro {y muy oel'oano) de la familia, as:! 

como la segu.ridad de los padres en su vejez. Es sabido que la fa

milia campesina compone una unidad de producci6n econ6mica, en que 

el total de .miembros participa en la empresa productiva: el mini-

fundio particular, ejidal o comµnal. Así pues, a mayor número de 
.! 
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hijo::;, li:~1s T,rabujador0s para 01 1 .. rc<lio, má3 trabu_ju(;.ores en el ye.2, 

naje _t";nra ayuciar al sostenimien~o famili0r, y unoG padres con ba!!_ 

tan tos Hijos no serán UllEl dura curca para ninguno de ellos, porque 

el gasto de su manutenci6n se diluye entre todos los hijos. 

Uuando se l.iiene que migrar a la ciudad, y ahí continuan las 

condiciones a.e vida precaJ;·ia, muchas de las características econ.2, 

micas que influyen en la opci6n familiar a un número determinado 
' él.e hij O:J oi{;u.en operando, y las familias UTbanas lJrecarias y mar-

¿.i.n.ud:1s, cor.~o en Ixtapalapa' o üaxaca, 1-.:or ojem1,lo, ven en los hi

jos un mayor oporte a la econonía familiar y illla forru.a de oeguri

daG. puro la vejez, por lp que ne., se disminuyen los nacimientos. 

~.m cambio, en aquellas ciudades donde la organizaci6n de los tra

bújadores es más avanzada y cuyos loijros sindicales incluyén pre~ 

taciones sociales que dan seguridad en el trabajo y pensiones de 

vejez e invalidez, corno en la c5_udad úe I.:éxico o en Coatzacoalcos, 

muchos hijos son un casto para la familia, y no illln inversi6n, co 

molo son en el campo. 

Podrían buscarse también otro tipo de explicaciones alrededor 

de la opci6n a pocos o muchos hijos, tales como las reli,:;iosas, 

pero recuérdese que los mit:;ran teo al llegar a la ciudad no canbian 

automáticamente de religi6n, ni abaten su reliGiosidad, que en a_! 

gunos casos, como los procedentes de Hidal.s;o, Chiapas o Oaxaca, 

lle6a ul fanatismo, sino que continuan sus prácticas religio~as 

us:.1ales • .::ii bien la icieolo¿;Ía en este campo puede tener cierta i!!_ 

fluencia, no es tan detcnninan te como lo son las condiciones eco

n 6nücLl s. 

También poclría pensarse en ex1llicaciones alrededor de los m, -
todos y medios para evitar hijos, que supuestamente son fáciles de 
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encontrar en las· ciudades (píldoras, espwnas, supositorios, espir~ 

les, calendarios para ritmo, etc.) y aocesibles a casi todas,. pero 

resulta que en la herbolaria y en la ·medicina tradicional campesi -
na, tan·to de origen prehispánico, como es-pañola o negra, existen 

medios, también accesibles a todas., para el con•¡¡rol de la .. n2;1talidad\ 

(amamantamiento prolongado de los hijos, gobernadora, ruda, barba!!_\ 

co, abor~os provocados por golpes etc.), por lo que si bien el. c,2. 

nocimiento y la existencia de los modernos medios de control natal 

pueden influir, obviamente no lo hacen con la detenninaci6n que 

tienen las condiciones econ6micus distintas. 

El crecimiento nat-ural urbáno,, cuan·do ea producto de una po

blaci6n g_ue se caracteriza por condiciones econ6mioas tan preca-

rias que hacen necesario el aporte activo y reditu.able de los hi

jos, tanto para el sustento familiar como para el apoyo en la ve

jez, se basará en una alta tasa de natalidad, y tal es el caso de. 

las cuatro ciudades e.s·tudi-adas, y, -en principio, también podrÍa :pea_ 

s~se-- qae es el caso para- el país, cuya natalidad es una de las ms 
altas del mundo. Por otro lado, cuando esta aita natalidad seªºº!! 

·paila de una mortalidad que también es al·~a, como es el caso de 

G-axaca, además de ser un crecimiento natural alto, es de tipo antiec.2, 

n6mico, que origina estructuras de poblaci6n muy j6venes y que se 

basa en un gran desgaste de la poblaci6n femenina. Las madres, en 

este caso, necesitan tener mttcho partos para que finalmente les 

sobrevivan tres o cuatro hijos. I>odría pensarse que la 'tituaci6n 

indígena de úa'.xaca influye en este a1:3pec-to., para la ciudad estudia -
/da-:. 

! 

En las ciudades estudiadas, y es de suponerse que en buena .. 

---parte del país también, la poblaci6n urbana tiene patronea de oom -
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portamiento con respecto a la reproducci6n que originan altas ta

sas de f'ecW1didad y de crecimiento natural ( Cuadro 85), :por lo que 

al abatirse la mortalidad, resultan altas tasas de crecimiento n~ 

tural, m6s si conside~amos que se clan en si t-uaci6n de aglomeraci6n 

~sto es debido a que la conducta demográfica de wia poblaci6n re!!_ 

pande siempre a características socioecon6micas (desarrollo, depe!!_ 

dencia) y no a condiciones de mera aglomeraci6n o a patrones cul

turales religiosos. 

Jin embargo, el acelerado crecimiento urbano no s6lo se debe 

al crecimiento natural, sino también a la migraci6n y a la expansic 

física de las ciudades (Cuadro 5 ) • En los cuatro casos estudiados 

el crecimiento natural fu, menor <1ue el crecimiento real en la d' -
cada de referencia. En dos casos, Puebla y Oaxaca, el crecimiento 

real, es decir el crecimiento natural más el aporte migratorio a 

la poblaci6n urbana, fu' menor del esperado tomando en cuenta la 

situaci6n para el país (Unikel, op. cit.), lo que quiere decir que 

a esas ciudades la migraci6n fué proporcionalmente menor, a pesar 

de las al tas cifras ( Cuadro 84), que a otras ciudades mexicanas. 

Las otras dos ciudades estudiadas, Coatzacoalcoa e Ixtapalapa, mue~ 

tran tasas y cifras que hablan de una migraci6n proporcionalmente 

mayor ,1ue la nacional urbana. En estos dos casos el desarrollo ca -
pitalista y la industrializaci6n (en Coatzacoalcos directamente 

en la petroquímica municipal, y en Ixtapalapa indirectamente en la 

industria del área metropolitana) han mostrado una gran dinámica, 

lo que ha atraido poblaci6n, y todo hace esperar que sigan atra7'a_ 

dola al menos hasta 1985. 

De todas formas, las cuatro ciudades muestran ser foco de 

atracei6n ue m.igraci6n. Para la última década, del 6 al 34% de la 
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poblaci6n total de la ciudad lleg6 :procedente de otra localidad 

( Oaxacr.i-, 6. 6P~; Ixtapalapa, 14.15,6; Pu.ebla, 16.gp; y Coatzacoalcos, 

33 .9o/~) y si contrastemos estas proporciones con la poblaci6n naoi -
da en la loc~üidad ( Cuadro 84 .) , podemos ipferir que en dos ciuda

des hay fuertes movimientos de salidas y .llegadas de poblaci6n 

(Oaxaca, 6.6% de SNM, y 60.3% nacidos en la localidad. Ixtapal~pa, 

14.1% de SlrM, y 49 .8% nacidos en la localidad), y en ambos casos· 

poclr!a suponerse que se trata de Wl movimiento de migraci6n por 

sustituci6n. En el primer caso, Oaxaca, tal es la situaci6n. Es d!, 

oir, llega mano de obra campesina, sin gran calificaci6n para el 

trabajo urbano, y ocupa los puestos más bajos, mientras que lapo 
°'!" 

blaci6n nativa o que ya tiene alb-ún tiempo en la ciudad y ya ha oJ2. 

tenido a~nuna calificaci6n t,cnica ( sea por escolarizaci6n, sea 

por práctica en el trabajo), sale de Oaxaca y se dirige a otros 

centros urbanos, como ·Puebla o el área metropoli~una central. En 

el segundo caso, Ixtapalapa, los hechos aparentementé iguales ee 

deben interpretar de otra manera: dado el tamafio inicial de Ixta

palapa, m.uy pequefio, y la velocidad del crecimiento (apenas si dos 

dioadas), e~ de esperarse que la proporción de nacidos en la lo

calidad sea pequefla ante el enorme cont~gente de la migraci·6n, y 

que una vez aparecido el fen6meno, las altas cifras de migrantes 

recientes (más de ciento sesenta mil para la Última década), cue!!. 

ten relativamente poco ante los migrantes anteriores. 

En los otros dos casos, y analizando el SNM y la proporci6n 

de nativos de la localidad (Cuadro 84), se. tiene que en Puebla º!. 

si tres cuartas partes han nacido en el municipio y una sexta par -
te proviene de la migraci6n, lo que habla de una poblaci6n urbana 

con· fuerte crecimiento natural, y que puede absorber, como est~~ 
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tura demogrnfica, a los grandes contingentes de mi;;rantea que en 

el último decenio han llegado a ella. Co8tzaconlcos, en cambio, 

con ¡Joco m6s de la ni tad de la 1ioblaci6n de origen local y cerca 

úe w1 tercio de ndbrant~s que llegaron en el ciecenio, muestra el~ 

rumonte a la ciuciad foco de mitr8ci6n, y c6mo los migrantes impo

nen su estructura a la poblaci6n local. 

Los cuatro casos estudiados muestran claramente que su creci 

miento real se c..ebe tanto al ar)orte del crecimiento natural como 

a la 1:J.i:..,raci6n. u 

Puebla, por otro lado, tiene un comportamiento más metropol! 

'tano, 1mesto que 1x:1rte de su crecimiento se debe a la expansión fÍ:_ 

sica, mediante la cuel absorbi6 nueva poblaci6n. Ixtapalapa repr~ 

senta la contraparte ue Puebla, ya que es el ámbito espacial ha

cia el que se cxtendi6 una metrópoli, la ciudad de 1.-:éxico, y el 

es1)acio de Ixtapalapa es usado 1mra y de ucue1·do con las necesida -
deo de la ciudad metropolitana. 

El crecimiento demográfico ui~bano de las cuatro ciudades es-

tudiadas sigu.e la 1muta del desarrollo nacional, la aglomeraci6n 

urbana más o menos importan1,e para cada ciudod, corrcs11onde a la 

faso del uesarrollo ca1>i talista ·IUe se dn en la ciudud y bajo cuyo 

influjo está. 

7 .2.2. La estructura de la ¡>oblaci6n urbana. 

Tal como ya se indic6 al tratar sobre ln taso de crecimiento 

natural, la estructura por edades de las cuatro ciudades estudia

das muestra a una poblaci6n joven, con grundes posibilidades de re 

producción y que tiene que soportar t:::isas de dependencia muy altas. 

En las cuatro ciudades estuuiadas poco menos de la mitad de 

la poblaci6n es·ljá en edad de· reproduc"ci vi dad (entre 45. 4~~ y 47. 7% 



de poblaci6n mayor de 15 afios y menor de 49. Cuadro 85), por lo que 

es de esperar~1e un crecimiento natural continuado, más si se sos

tienen las condiciones económicas que influyen determinantemente 

sobre la opci6n a un número mayor o menor de hijos. 

OUADRO No. 85 
~struotura de la Poblaoi6n Urbana. 

1970 

'ESTRUCTURA DE EDADES Tasa de 
(noroentajes) tecund,! 

O a 14 affos 15 a 50 a más de dad 
· 49 años 64 años 65 años 

' 

.ica Mexicana 46.2 43.6 6.5 3.7 784 

.to Federal 41.5 48.3 6.7 3.5 605 
. de México 36.8 50.8 8.1 .4.3 483 
1.Coaloos 44.5 47.7 5.2 2.5 706 
L de Puebla 42.5 46.7 6.8 4.0 624 

de Oezaca 42.5 46.3 6.8 4.4 601 
.lapa 46.6 45.4 5.4 2.6 766 

Fuentes Censos Generales de Poblaoi6n. Resumen,. 
Distrito Federal, Veracruz, Puebla y Oaxaoa. 
1970 

Razón de 
dependen -cia 

100 

122 

143 
112 

115 

113 
104 

PEA. 

Tasa de par 
ticipaci6n-

.i sobre la 
población 

Total. 

43.6 26.8 

49.4 32.4 

51. 7 36.2 
46.9 29.3 

43.8 28.5 

43.5 28.0 

46.8 1 

28.6 
. 1 

Si comparamos las cuatro ciudades con el pa!s, el Distrito Fe -
deral y la ciudad de México, veremos que la estructllI'a aparente

mente m~s j6ven ·corresponde al país (89.8%,se suman los mayores q.e 
15 años y hasta 49, con los menores de 15. Cuadro 85), pero que la 

ciudad· de Jo,1éxico tiene la pobloci6n proporcionalmente mayor en edad 

de reproductividad, junto a la poblaci6n proporcionalmente menor 

de nifios (36.81; menores de 15 y 50.Bo/~ mayores de 15, hasta 49 afios), 

lo que indica que hay ~s poblaoi6n suceytible ae tener hijos, p~ 
• 

ro que optan por tenor menos niños o por un matrimonio más tardío 
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(tesa de fecw1didad 403. Cuudro 15), ai~~ación QUe contrasta grü!!_ 

der:1011 te con Oootzacoolcos ( tasa úo f'ect.midad 706, con mucha ,.Jobl! 

ci6n en edad u.e reproductiv'idad y q_ue tienen muchos hijos. Gubüro 

85), y con L""{tapalapa (r.;!asa de fecundidad 766, COI! mucha poblaci6n 

en ednd de re:)roc1.uctividad y '.1ue ·¡¡ienen muchos hijos). ü1 los dos 

1Íl ¡;imoz co:-;os ;.;30 nota la fuerte influencia rJ..ral en la estructura 

c,e la 11obl.:ición urbuna. i:;sto De clebe a la t:.igruci6n y ul no cambio 

rá;,ido hacia los pat;rone::i citodinos de la 1,oblaci6n migruda o de 

ai:.iuella c1uc i'ué absorbida por la Betr6poli. }..!n este caso hay rura 

lizaci6n del proceso de urbanizocién, yo. q_ue aparece una estructu 

ra similar a la rural en conglomerados urbanos. Esto es ci.ebido al 

l)roceso de urbanizaci6n desviado, una 1m.mi:t'estaci6n clel proceso 

dependiente, en la que los proceoos e0pecíficos que confon,an el 

proceso general d.e urbanizaci6n no llevan (ni pueden llev~1r estru~ 

tur:--.llmente en este caso) el mis1;10 ritmo ele desBrrollo, y así las 

condiciones econ6micas que conducen a o:::iciones dotermin~.das con 

re31)ecto al número de hijos no se correG.tionden con el monto a.e la 

aelm:10raci6n o las necesidaues Ul'banas, en un m01:acnto dado, lo que 

tia desoq_uilibrio en estos as1h:JCto3, y el proca30 general toraa otros 

rumbos. 

1a G3truc·l;ura ue las otras lloG ciudaues, Puebla y l,axaca, mues 

tra LUl e(1uilibrio ulr_;o mejor·, :.ümilur al del Distrito :E'ec.:.er~il. Pe 

ro éi.e todus ior::13s, 1>ara ciuuwles, la 1,oblaci611 en edad de repro

d.:1c ~i viclad y el n1í1nero de menores :-:.::on a1·~03, por lo que la tasa de 

fccrn1didad, aunque roño baja q_ue cm las otras dos ciudades, es toda 

vío bastante al-tél :)~ra ciudad (Puebla, 624 y Caxaca, 601. e.wdro ~i: 

mucho llHJ3 <1ue iJu:i.:a la ciudad de .. é::ico. i.:n e:.:;tos Qos ca_:;o~ el Dro 
.¿; -

ceso ele urbUJ.1izac:;.011, más coi.rtirnwdo en el ticnro y que dura casi 
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cuatro y medio siglos, ha tendido a ajustar en albo la estructura 

1 J:)Or édades en e.Jte aspecto; pero, ¡;or otro lado, y si¡Juiendo la ,¡ 

1 

t6nica general del :país, es aún W'la poblaci6n _j6von con gran poteB,/ 

ci·alidad de reproducci6n. 

La r~z6n de dependencia, la tasa de participaci6n y la propoE[ 

ci6n de :la PEA sobre la poblaci6n total ( Cuadro 85 ) , muestran lo 

adverso que' l)Uede ser una estructura de poblaci6n jÓven en rela

ci6n a la mano ·de obra productiva y a la producción. En general, 

en las cuatro c·iudades estudiadao, hay un trabajaüor por cada 3.5 

personas (el ·t;rabajador y· dos o tres personas más), y poco menos 

de la mitad de la poblaci6n que l)Otencialmente podría trabajar lo. 

hace ( tasa de partioipaci6n. Cuadro 85 ) , por lo g_ue la carga real 

y :potencial sobre la P:J;A es grande. Bs·to origina cierta si t11aci6n 

de desequilibrio c1ue tiene q_ue balancearse lanzando niílos al tra

bajo (menores de 15), y reteniendo a los ancianos (mayor:es de 65 

a.Lios) dentro de la ?EA, 0011 el decrecimiento de :productividad que 

es de su¡:ionerse. 

l:1or otro lado, la mi5raci6n no s6lo significa el a.esplazamie~ 
1 

to de poblaci6n hacia las cuatro ciudades estudiadas, sino la trahs ¡-
i'erencia de fuerza de trabaj9 desocupada de un sector (el agrícoJJa), 

. 1 

a otros (los servicios y la industria). l!:n Coatzacoalcos, dada la 
j 

dinámica del desarrollo econ6mico y las características ce la pe-¡. 

troquím.iGa en construcci6n, es posibl~. absorber la mano de obra / 

c¿_ue llega, sin ó.nr subocupaci6n, üesocu:paci6n y marginaoi6n. Mierl 
i 

tras que en las otras ciudades, y sobre todo en Ixtapalapa, la má 
T 

no de obra recién llegada en busca de trabajo enLra en competenéfa 

no s6lo con la poblaci6n en edad de productivitiad, sino también J:on 
1 

1 

los niiios y ancianos, lo c1ue ij:=:;rava aún más el problema Y la 
1 • margi ¡·-
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r...nlidod ( loG ,::ue nunca ::.:cr6n n b..;orbid.o::;) se i:.tCentua. J¡purecen las 

ocuimcio11es aü"tisoui3les, los :Ju.boccqxJciunes la desocu_¡;;aci6n, qUE: 

suelen acom1xHiar a e::;tus eztri.lCtu.ros éieno,.:;i-·áíicus j6venes y que ;::;e 

éi.an en :;_03 y.:1Í:3os ca_pi taliatas éi.c1,cndiente:J. 

7.2.3. ~l ..:s;pacio y la poblaci6n en la ciudad. 

di bien ln }JOblaci6n u.rbana crece con tinunmcn i,;e, y muestra wia

estructu.ra joven q_ue hace es1Jeri..;r . .!_U<~ el crecimiento continue y que 

conlleve í'c •. t.n·te3 ca1-68S sobre la 1,,oblaci 611 ,.:,_UG real y J;)Ote:t1ciolmc!!_ 

te )Ucd.e trnb.::ijur, el espucio 1.irb::mo oobrc el ,1tw :JO asienta uo 

crece a iL,'"U.81 vclocid::id. La planiiicaci6n, lc1s calles 1)avim0ntadas, 

la h.a bi taci6n, loo servicios sieE1_;1re son insuiic:ien tes, 'j' el medio 

amiJiente urbano .Je ú.eteriora y bt..ja la c~lidod c.i.e la vida citad:i.na. 

Debido a ln oi tw:ici6n de de:penó.enuia que: lmce .~uc lJOrte üe la riqu~ 

za i,;eneracla en 1~ periferia se concen·~re en ol f 000 hege1:.16nico, 

nwico ll:1y rccurDos s:.,;_iicie.n ~co 2nra creor trrn'to:J em1:lcos como po

bluci6n urbana que aapiro ~ ello:J, tantos ucrvicios cituü.::.noo co

mo n<~ceuifüH.co y peticionan de lo;:; urbru1ituc ul respec~o o, simpl!:, 

monte, tan·~o es1:acio urbano Cü:i!i.O ;Oi'.Jlació.n ,~uo req .... iere d.e él. 

i:ara 1970, las cuatro ciu.c:.otl.es cst:.tdi&d::i:3 mue3tr:.:m ¿r(..¡ ..... con

e en -¡;ración de la ¡joblaci6n ( Oua ch·o 5) y, al i¿ual g_u.e o·Gras muchas 

ciudud.es tiel 1mís, la densidad e1.1 la ciudad es 10 veces y más su

:_;erior a J..a Etmici1ml • .i.::xccvtu:::nd.o la ciUL!.Uci do _,:é}:ico y el área 

J '.e"'cro11oli tuüa cc¡n;rol, 6 ciuo.3ae:J u.el l:J8ÍG tienen concer.!.trncimies 

SU.f.>eriores a 10 000 habi tml't;es por ldlóme vro cu.E.1d1·1:1ü.u, y 2 üe esas 

oiuu.uded uon 0Gxaca y Puebla (Cw.1dro 5). IJou-tsacoalcos tiene una 

d.e1.1.sidud. ~lgo ucnor ClUC las (ltrss ciuü.nó.ca cstudiadao, :;,ero ciada 

su tasa de crecimien'¡;o y la di.n~fr;ica (;el e:.:..p:Jcio urbano, es úe su 

poncr::.ie c1t1e en 1975 y en 1980 ya tuudrJ ta sus -también mu.y ~l tas. 



.i.:;1 ñrea me·1.iro1)oli tona, la c:i.udnd do l:féxl.cO y el Dis"tri to ]'e

deral oon tu1 caso aparte .. Ciertas zonas pre se¡.., tan tasas- muy al tas 

( Cuartel III de la Ciudad de Eéxico, por ejemplo, Cuadro 5, o Netz! 

hualcóyotl, en el lecho seco del Lago de ·Texcoco), mientras que 
1 

otras zonas tienen tasas rela·i;ivameute bajas (Milpa Alta, D.:1!1. (,~ 

dro 5). Ixtapalapa, como parte ele este gibantismo urbano, ·tiende 

a tener densidades cada vez más altns.-

El hocinamicuto no es s6lo demo;:;rúfi-co, sino tambi~n en las 

instituciones, en los servicios ¡y' hasta en las aulas escolares!~ 

Es un hacinam.ien to total. 

l!:n este sentido, no es ql.le sobre ¡.1oblaci6n, o que se raprodu~ 

ca a tal velocidad (1ue sea niat;eriulmente imposil>le dotarla cie lo 

necesario con igual rápidez, o c;_ue su est;ructura demográfica sea P.2 

co e~::,uilibrada, sino c.1ue hay lllla carencia estructural d.el sistema 

1n1ra enfrentarse al problema global: estabiliz:.n' el ritmo de cre

cimie.nt'O ú.erno,;ráfico y úotar de empleos, servicios, educación y 

e a_pacio urbano a ·~oda la población, conforme és·¡¡a lo deüian6.e. Tal co 

moya se ha indicado en repetid2s ocasiones· a lo largo de este tI',! 

bajo, esto no es }i03ible por la eotruc~ura -de la dependencia econ6 

mica, ({Ue implica transi'ere:i1cia de ca1Ji t::il ne la periferia al ce~ 

tro hegem6nico y que qui ta 'toda capacidad de diná.:..aica de desarro

llo lJropio, o <.le po,]cr <le ne[;ocir.1ci611 políticu • .3e da el subempleo 

y el desempleo cs·t;ruc-'Gural y la ocumuluci6n extrema en pocas !:'.anos, 

jW1to a la gran masa <le deS:fJOScidoo. Las cuatro ciuclau.~s ustu.diadas 

re1>re3_Emtun bt1enos ejem:ilos en estos as.~>ectos. 
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7.3. Bl espacio urbano: un cada día renovado paisaje cultural 

7.).1. La estructura del medio ambiente urbano. 

La superficie sobre la que se asienta la ciudad es un espacio 

artificialmente creado por el hombre, y en él se dan gran parte de 

las relaciones sociales, es pues un espacio social. ¿C6mo es este 

espacio?, ¿cuáles son sus componentes?, ¿c6mo se usa? son algunos 

de los interrogant;es a los que el aspecto físico o ecol6gico de la 

antropología urbana debe contestar. 

1 

~l espacio urbano es un producto social, resultado de los h~ 

chas culturales más importantes: las relaciones de producci6n, las 

relaciones de poder y la herencia cultural de w1 grupo que cada ve~ 

tienue a ser más numeroso y que tiene ~ue vivir en aglomeraci6n. 

La ciudad puede ser un espacio planeado, como en Puebla o en 

Oaxaca, o puede ser un resultado expontáneo del acaecer hist6rico, 

como en Ixtapalapa. Sin embargo, con gran frecuencia encontramos 

el espacio urbano planeado junto al espacio urbano expontáneo, c.2, 

mo en Coatzacoalcos, o junto al bien planeado espacio de ciertas 

ciudades, aparece el espacio no planeado de sus suburbios precario~ 

En este tipo d.e estudios ha sido frecuente analizar las caracterís 

ticas físicas del espacio y la distribuci6n y uso del suelo, uni

camente para hacer descripciones al respecto. Los análisis no van 

más allá de ciertas implicaciones con respecto a la ubicación a.e 

los hechos sociales en el eEJpacio y a la funcionalidad o no de tal 

ubicaci6n en relaci6n a las necesidades urbanas. Otras veces se 

analizan las características plásticas alrededor de la distribuci& 

y uso del espacio urbano, de sus edificios, de sus conjuntos de e~ 

lles, casas y parques. 

~s necesario unolizar el ~ipo del espacio urbano Y sus prin-
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cipios ordenadores abstractos, es decir, conocer la naturaleza in, 

tr.ínseca de la estructura del espacio urbano. Para ello, se cons! 

úera que el espacio tiene forma, uso y función y que como es19cio 

urbano es un medio ambiente social total:, es decir, g_ue dentro de 

~1 se dan los ~otos personales, las construcciones, los servicios, 

la vialidad, el comercio, etc., siguiendo· normas precisas de cOO.!:, 

dinaci6n, relaci6n y existencia. Cada aspecto, cada conjunto, cada 

sistema s6lo tiene sentido dentro de la totalidad y considerando 

a la totalidad como algo dinámico, cambiante. 

La í'orma del espacio urbano es la manera específica en que se 

articulan los componentes de ese espacio: tamaño de la ciudad, d~ 

sidad, extensi6n, distribuci6n espacial de las casas, fábliicas, 
,-,;/ 

parques, calles, monumentos, etc., los servicios, el equipamiento 

y otros. Se articulan, se agrupan en conjuntos y estos conjuntos 

forman sistemas. 

Se considera a los sistemas como agrupaciones de elementos ·J 
conjuntos funci,onalmente unidos, que norman y que regulan el modo 

en que esas partes pueden combinarse.Por ejem~lo, los elementos de 

la traza urbana: calles, banquetas, bifurcaciones, diferenciaoi6n 

del espacio de habitaoi6n del de la vía pública, etc. forman un 

sistema: la traza. 

Los sistemas pueden ser de dos tipos, a) producto de los h~ 

chos diarios del urbanita, en que las normas que regulan el total 

han sido establecidas a través del tiempo, a base de experiencias 

de ensayo y error acumuladas. La traza de Ixtapalapa forma un sis -
·tema de este tipo,, y si bien no aparenta seé,rtl.ir reglas :precisas, 

éstas se descubren en la experiencia acumulada del ensayo-error 

{Mapa a 15 Y l6 ) • El sistema que represen ta la traza urbana también 
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puede ser b) producto de la plani1'icaci6n, q_ue ha sido influida 

por la libre concurroncia de los intereses en juego en un momento 

dado. fuebla y Oaxaca muestran una traza tradicional de este tipo, 

en que los elementos urbanos han sido ubicados sit'Uiendo un 6rden 

planeado, 1ue siempre ha respondido a la libre concurrencia de los 

intereses del momento (Mapa 7 yll). Por ejemplo, en el centro se 

colocaron los principales edificios religiosos y de gobierno, ya 

que ambas ciudades estaban orientadas hacia la administraci6n pú

blica y religiosa de una gran regi6n. F-inalmente, es posible en

contrar mezclas de ambos tipos, la traza expontánea y la traza pl!!_ 

neada, como es el caso de Coatzaco~lcos, o de las mismas Puebla y 

Oaxaca en sus centros y en periferias precarias. 

Siguiendo a Alexander, se puede considerar que hay dos tipos 

de estructura del espacio urbano: en semirretículo y en árbol (Ale -
xander, Ch., 1971.pp.17-56). 1ü primero, semirretículo, tambián es 

llamado ciudad natural, y en él los conjuntos urbanos se presentan 

en sistemas combinados entre sí. 1os diferentes elementos forman 

parte de varios conjuntos a la vez, y los conjuntos pueden encentra. 

se formando parte de varios sistemas. De esta manera los espacios 

urbanos están formados por grupos abiertos, y hay una conjunci6n 

total de func:bones y acciones sociales. Tal es el caso de :Puebla, 

Oaxaca e Ixtapalapa, en los qu~ no hay espacios con funciones ai~ 

ladas y exclusivas: la plaza cen·Gral sirve como referencia urbana, 

es el centro de acci6n cívica, política, administrativa y lugar P! 

ra el comercio, el esparcimiento, la diversi6n, etc. Las áreas de 

habitaci6n se confunden con los centros escolares, los lugares de 

tránsito, etc • 

.l.ü segun<lo tipo, la estructura en árbol, o ciudad artificial, 
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se da cuanto encontramos que a) un conjunto queda comprendido de~ 

tro de otro conjunto, y h) un conjunto está claramente separado de 

otros conjuntos. Hay disciplina y rigidez en el uso del espacio, 

como en Coatzaooalcos, que por efectos del proceso social urbano 

que conllevan los enclaves econ6micos (company town), hay separa

ción clara y precisa entre ciertos conjuntos: la zona de habita

ci6n se diferencia por tipos, hay zonas específicas de diversi6n, 

de comercio y administración y hasta separaci6n total de la zona 

de sooiopatolog:!a (Zona Roja. Mapas 4 y 5). La colonia petrolera 

está destinada a una población con una forma de vida especifica, 

que no se relaciona con el resto de la población, y muestra así 

una separación espacial que es claro indicador de Wla separación 
~ . 

social. La zona roja, también claramente delimitada, indica una a~ 

tividad, una función, una acción, que se expresa en esa separaci6n 

espacial y hasta en las características de la construcción • . 
1 

Se puede, pues, establecer una relación entre la configuración 

del espacio urbano y el tipo de relaciones que sed~ entre las 

fuerzas productivas. Como el espacio responde a un hecho dinámico, 

es también un espacio dinámico, cambiante como el de Puebla, OaX!, 

ca, Ixt~palapa y Coatzaooalcos. 

~l espacio urbano puede verse como una máquina, es producido 

pero a la vez es un mecanismo de producci6n, es parte de las rel~ 

ciones de producci6n en la sociedad capitalista urbana. El espa

cio puede ser apropiado, tanto como un bien de uso, para la habi

ta;i6n, como un bien de producci6n para los rentistas, sean pobl~ 

nos o de Oaxaca (Lefebvre, H. 1970). 

El espacio, como el agua, es parte de le naturaleza, pero su 

abundancia, escaséz y ausencia le da valor, primero de uso y des-.. 

_! 
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puén de cambio (Lefebvre, op. cit.). ror supuesto, en las hacinada: 

ciudades modernas el valor de cambio del espacio llega a ser más 

importante 4ue el valor de uso. Los invasores ilegales (paracai

distas) de las ciudades perdidas de Ixtapalapa, de las laderas cer 

canas a Oaxaca, de los pantanos de Coatzacoalcos o de las hondona -
das poblanas se apropian del espacio primero como un valor de uso 

(simplemente un lugar en el espacio para sobrevivir), e inmediat~ 

mente después, regularizado o no,se convierte en un importante va -
lor de cambio, suceptible no s6lo de apropiaci6n, sino también de 

acaparamiento. ¡.En Ixtapalapa hay''rentistas"urbanos en las ciuda

des perdidas! 

En el espacio se plasman las diferencias sociales: hay espa

cio para los do:minndos y espacio para los dominantes, y de acuerdo 

con el tamafio de la ciudad, de la eta1>a del desarrollo capi talis

ta, de la ~radici6n cultural, etc., el espacio para cada uno de 

ellos cambia su ubicaci6n. El centro de Iuebla o de Oaxaca fue pr! 

mero el espacio de los dominantes, ahí se alzaban sus casas. sola

riegas porque era "aun espacio, pero al cambiar la etapa del des!. 

rrollo capitalista, cambian los sistemas urbanos, la es·~ructura de) 

espacio cambia, y hay un momento de catástrofe (derrumbe) en el 

cambio. Es el momento en que el centro se deteriora, cambia laª! 

truc·tura, ya no es el sitio de habi taci6n de los poderosos, sino 

que ellos se van a la periferia y sus casas se convierten en depaf 

tamentos, en comercios, en oficinas ••• 

Los si:Jtemas que estructuran la configuraci6n del es1Jacio ~ 

bano son dinámicos, pero como producto de la interacción continU!, 

da de cus partes llevan siempre dentro sí los elementos de su pe~ 

sistencia: son fijos pero filutables, son permanentes pero dinámi-
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cos. Al cambiar el espacio es que un sistema pasó a ser otro sis

tema. Estos cambios pueden deberse no sólo a que cambia la ubica

ción (el cen·tro como espacio de habi taci6n de los dominantes,y el 

cambio hacia la periferia del espacio de habitaci6n de los domi

nan tes, con el consiguiente derrwnbe del e entro), sino tambi,n a 

la aparici6n de elementos nuevos por modernización vel vehÍculo 

de motor cambió la faz de la urbe!), o al cambio de la función tan -
to de la urbe como de un sector urbano (Coatzacoaloos en general; 

o con la aparición de los comercios en cadena, cambia el sentido 

del mercado y de su espacio). 

Muchos de los aspectos anteriores se han dado en todas las 

ciudades, pero otros son exlusivos de loa países subdesarrollados, 

dominados. En éstos, un crecimiento explosivo de la poblaQi6n y 

una intensa migración rural-urbana hacia unos cuantos poros de atra.s:, 

ci6n han originado grandes ciudades que, por un lado, no ~an sido 

estructuralmente capaces de absorber y acomodar a toda la.poblaci6n 

y, por otro lado, las respuestas expontáneas -encontradas por esa 

población (ciudades perdidas, bordes rurales usados como habita

ci6n, colonias populares sin servicios, acompañadas de estafas y 

especulaciones, etc.) le han traído nuevos y no imaginados proble 
·. -

mas. Estos problemas constituyen parte de la amarga realidad de 

la urbanizaci6n dependiente de los países dominados de Am,rioa La -
tina. 

7.3.2. La habitación. 

Dentro de las ciudades, la traza urbana no debe s6lo contro

lar la secuencia espacial de las áreas (habitaci6n va. vía públi

ca, por ejemplo), sin.o tambi~n la secuencia de los edificios y de 

los espacios intermedios (pi8tios y plazas intermedias), de tal 111!, 

·fii 



nera que se pueda garantizar la independencia del hombret del oua!_ 

to, de la vivienda y de todo movimiento (vialidad en relaci6n al 

peat6n, al vehículo, a la bicicleta) dentro de la ciudad. 

La habitaci6n protege del medio y proporciona un ámbito para 

la interacci6n familiar. Debido al crecimiento explosivo de la ~.2. 

blaci6n urbana y a las grandes carencias econ6mioas, hay fuertes 

problemas habitacionales en las ciudades de América Latina. 

Se supone que las viviendas urbanas deben ser de material d!, 

finitivo o semiperecedero cuando menos, pero en los asentamientos 

precarios hay casas construidas de IDE1terial de desecho. En las 1.2, 

calidades mayores de 10,000 habitantes del país, más del 5% de las 

casas son de material precario y en la mayor localidad del país, 

el Distrito Federal, tal proporci6n llega al 2.9%. De loa cuatro 

casos estudiados directamente, se encuentra que la ciudad de Oaxa -
ca, para 1974, tenía proporcionalmente más viviendas de material 

precario que las otras tres ciudades (Cuadro86 ). En este caso hay 

que hacer notar que probablemente influirá el patr6n cultural oon 

respecto a la habitaci6n tanto como las condiciones económicas, y 

as! en Oaxaca los reci~n llegados indígenas tienden a construir 

sus cases aprovechando los elementos del medio, al igual que lo h!_ 

cen los habitantes del municipio de Coatzaooalcoa fuera de esta ci! 

dad, como parece sugerirlo la diferencia en los porcentajes al re.! 

pecto entre 1970 (datos para el municipio) y 1974 (datos para la 

ciudad. Cuadro 86 ). 

Llama la atenci6n el haber encontrado proporciones mayores de 

casas precarias en la ciudad de Puebla que en Ixtapalapa, con todo 

y sus ciudades perdidas, pero es que en el Distrito Federal es más 

fácil y más barato encontrar cierto tipo de material de construc-



Algunas características de ,1a habitaci6n en 4 
ciudades. 1910 7 1974. 

(Porcentajes). 

Oiudades~y Tenencia de 1a Jla teria1 de 1a Hacinamiento Tipo de habi taci6n.'** 
país vivienda vivienda 

Propias No·pro- De flll:1.ti VÓ Precario .E'ersonas Personas por iJaoaJ. ~io Unifami ·-pias y semi~pe- por casa cuarto en e 11.ar 
reoedero más de1 50% urbano 

de las casas -

Coatzaooalcos 
1970 54.5 45.4 ,1.0 12.3 5.2 3.6 
1974 37.5 62.5 93.5 3.8 6.1 4.3 2.2 6.3 86.2 

Pueb1a 
1970 38.7 61.3 87.6 9.5 5.6 4 
1974 15.9 84.1 86.3 10.9 4.7 3.6 0.2 6.8 38.3 

Oaxaca 
1970 51.1 48.9 5.4 J.6 
1974 43.4 56.6 84.5 14.4 6.3 4.8 8.5 27.9 46.5 

Ixtapalapa 
1970 52.3 47·.7 91.3 2.9 6.2 4.0 
1974 59.4 40.5 90.0 6.8 1.2 4.2 11.5 22.5 61.3 

Distrito Federa1 
1970 • 

País (localida-
. 37.5 62.5 96.3 2.9 5.6 3.6 

des de más de 
10,00 habitan.tes 

48.5 51.5 90.1 5.1 5.7 3.7 1970 

* Para 1970 l.es datos se refieren al. municipio, 7 para 1974 a 1as ciudades· espeei-fioamente. 
** No suman 100" porque de algunas viviendas no hay datos. 

Pu.ente: Apartados 3.4.2, 4.4.2, s.4.2 y 6.4.2. 

J(uJ.1;1.-
fami-
1iar 

2.6 

52.2 

15.9 

4.5 

... 
O\ 
\1t 



ci6n que hace ver a la habitaci6n como mejor en un lado que en otro, 

pero si analizamos el tipo de babitaci6n, según los datos de 1974, 

encontramos que la proporoi6n de jacales y tugurios es mayor en Ix -
tapalapa que en P11ebla (Cuadro 86). 

En la ciudad de Puebla casi no hay jacales, mientras que eJll 

Oaxaca y en Ixtapalapa alrededor de 10% de las oseas son de este 

tipo. Obviamente aqu! influye el patr6n rural al respecto y no s.§. 

lo el eoon6mico, como ya se indic6. 

Hay tugurios en todas las ciudades, pero otre vez en Oaxaoa 

y en Ixtapalapa &atoe son mucho nu1s í'recaentes ( Cuadro 86). Los tu -
gurios son b,sioamente urbanos, y hablan de pobreza y precarism.o 

en la habitaci6n ús que de la existencia de patron~s culturales 

diferentes. La existencia mayor de jacales y tugurios muestra que, 

como ciudades, Oaxaca e Ixtapalapa son más pobres que Puebla y Coat -
zaooaloos. En este aspecto, Puebla se ~uestra como la ciudad_ que 

proporcionalmente tiene menos problemas de babitaci6n (7~ entre 

tugu.rios y jacales. Cuadro 86) y Coatzacoalcos, a pesar de los fller -
tes problemas urbanos que tiene tanto por el terreno como por el 

tipo de servicios, proporcionalmente está mejor que las dos prime -
ras ciudades (8.5% entre tugurios y jacales. Cuadro 86). 

Se supone que el tipo de haºbi taci6n multifamiliar o plurifaj 

liar ( 1 edificio en el que se encuentran varias viviendas) es. ca-

raoter!stioo de la urbe, y en este aspecto Pu.ebla sería la ciudad 

mis urbana, puesto que más de la mitad de las viviendas estudiadas 

corresponde al tipo de muJ. tifamiliar ( Cuadro 86 ) ; por otro lado, 

el patr6n rural se acerca más al unifamiliar (1 edificio en que se 

encuentra 1 sola vivienda para un grupo dom~stioo) y Ooatzaooalcos 

e Ixtapalapa serían loa más rurales en este aspecto. 



Sin embargo, el pos~er una casa para cada familia o el vivir 

en un multifamiliar no habla de pobreza, hacinamiento o promisoui 
. -

dad, :porque eso depende de otros factores como la cantidad de ha-
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'bítantes por vivienda y por cuarto. En general, el hacinamiento 

por casa es al to en el país ( 5. 7 personas por casa. Cuadro 86) y 

en el Distrito Federal, y así se manifiesta en las cuatro ciudades 

estudiadas, donde en el mejor de los casos es algo menos de 5 ha

bitantes por casa (Puebla, en 1974, tenía 4.7 habitantes por casa. 

Cuadro86 ). Este panorama es más álgido cuando se analiza el hac,! 

namiento por cuarto. Es decir, la cantidad de personas que hay por 
/ 

cada cuarto; al menos en las casas de 1 y 2 cuartos, que represen -
tan para el país, para el Distrito Federal y para los cuatro casos 

estudiados, más del 55~ del total de habitaciones y de habitantes, 

hay de 3 a 5 personas por cuarto, con algo más de 3.5. para el pa!s 

y el Distrito Federal. 

~l hacinamiento por casa y por cuarto es mayor en Ixtapalapa 

y en Oaxaca, pero también es alto en las otras dos ciudades. Es

te tipo de hacinamiento habla de promiscuidad, ya que no es posi

ble pensar que pueda haber separaci6n por sexos, edad y estado c! 

vil de los miembros de la familia, con :p.acinamientos por cuarto tan 

al toa. En estos casos es imJ)Osible garantizar la independencia del 

hombre dentro de la casa, ni una plena realizaci6n de la familia, 

ya que físicamente no hay espacio para la convivencia familiar; las 

fricciones personales y la no relaci6n arm6nica familiar son, pues, 

la t6nica. En el campo, la relaci6n familiar puede llevarse a cabo 

fuera de la habitaci6n, en el solar doméstico; pero ésto no es P.2. 

sible en las ciudades, y al haber hacinamiento por ·casa y por cua~ 

to, no s6lo hay problem.as personales e internos, del grupo domés-
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tico, sinü también exten1os de tm núcleo f'rnniliar con otros, al to 

mar la vía pública o el 1,atio in-:.:;erior como IJa~L·te del es1Jac:io pa

ra la intieracci6n familia1·. i'arnbién es cierto que ti.e esta manera 

:pueden proI>iciarse la?.os corrnmi·¡;arios muy estrechos entre las di

versas familias, y formar gru1)03 de ayuda mutua c1ue dan nuevos ti 

IJOs de uniones urbanas, como son las aoociaciones de colonos de 

las colonias populares con problemns üe servicios, de tenencia, etc 

o las uniones de paracaidistas en J.as ciudades perdidas. Algunas 

de e::tas uniones basadas en la vecindad, en la interacci6n fami

lj.ar en la vía r,ública o en los 1,a tios interiores, en la au tode

í'erwa, en la ayuda mutua, etc. tiene un ro forzamiento psicol6gico 

con la actitud u.el exterior: los hacen grU:!_JO desde fuera al coa, 

siderarlos como un todo, como "algo indeseable" a lo g_uc hay que 

combatir. Tal es el caso, en el Distrito Federal, de grupos como 

el del ttCampamento 2 de Octubre", o, en Ixtapalapa, de las unio

nes de colonos y en Ooutzacoalcos de grupos como los "amigos del 

esfuerzo del trabajo" y a los que la represi6n no logra extermi

nar, sino al contrario, hacerlos L:Ús unidos y poderosos. 

Habría en el f'u turo que :-mDlü~ar con ms cuidado estas formas 

de orgauizaci6n social ex1>on·Góne,:iS quu IJBrece11 ser características 

de las viejas vecindades urbanas ( 1) o de los moderiws ase1.:. ta:c1ien 

tos precarios, tanto en ciud86.es perdidas como en colonias popu.l!_ 

res precarias • .Bn principio, y como hip6teéJis operativa, puedes~ 

ponerse que se correlacionan con el hacinamiento y con la necesi-

( 1) 1.:n es te as1Jecto hay q_ue reco1·dar los estudios pioneros de Osear 
Lewis en la vecindad urbana, y q_ue se encuentran publicados en 
libros como úinco }1amilias y Los hijos de t>ánchez (Lewis, o., 
1965 y 1967), o en artículos como nLa cultura de la vecindad 
en la üiudad de T·.téxico: estudio de 2 casos" (Lewis, o., 1959). 



dad de realizar la interacci6n fa:miliar fuera de la habitaci6n, en 

él patio interior de la vecindad o en la vía pública q.e la colonia 

precaria o de la ciudad perdida. El hacinamiento y la interrela

ci6n familiar en el exterior de la vivienda deben darse en situa

ci6n de carencia y de graves problemas compartidos, de tal manera 

que surjan los lazos de reforzamiento psicol6gico, de autodefensa, 

de ayuda mutua, etc., entre los vecinos, y de ahí se deriven estas 

formas de orga11izaci6n cohesiva urbana que recuerdan los lazo8 0.2, 

munitarios, por lo que es posible llamarlos Hcomunidades urbanas". 

Por este camino podría explicarse por,.:.ué sec·t;ores como la "Unidad 

Independencia" o la "Santa Fé" en el Distrito Federal no son una 
1 

' 
comunidad, y cómo las ciudades perdidas del Pedregal de Santa Ur

sula o de Santo Domingo de los Reyes, también en la Ciudad de M'

xico, s:! lo son. 

7.3.3. La vialidad y las comunicaciones urbanas. 

Por vialidad, com~ ya se indic6, se entiende la red de sis

temas. que pennitan garantizar el acceso del peat6n y del vehÍculo 

a toda la urbe: a· los centros de abé1sto (comercio y servicios), a 

la educaci6n (escuelas), al trabajo, a la recreaci6n, al esparci

miento y a los mecanismos de derivaci6n (roligi6n, prostituci6n, 

etc.) y a los centros de salud. 

En las grandes ciudades, la red de sistemas que permiten la 

vialidad está compuesta de las calles o vía 11 :pÚblica", y compr9E 

de tanto su traza como sus condio.i.ones físicas (pavimentadas o no, 

transitables todo el año o e6lo parte, etc.), así mismo está com

puesta de los vehículos que permiten el traslado de personas y de 

masas de un lugar a otro, también comprende la necesidad social de 

ese traslade, el punto de partida y el de llegada, etc. Así pues, 
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es conveniente analiiar la vialidad a través de lc;a amrnctos í'Ísi ... -
coo, oociales y estructurales, y, sobre t.iodo, canecer los estorbos 

a esa vialidad. 

En las cuatro ciudades estudiadas hay }:Jroblemas con respecto 

a la traza de las calles, a la morfología ael terreno, a las con

diciones de las calles. En Coatzacoalcos, por ejemplo, las honda

nas y barrancos impiden que funcione el 1>1ano regulador ideal del 

cabildo municipal; en Ixtapalapa las acequias, canales, chinampas 

y barrancos im1dden la traza regular de las calles y las uniones 

de unas con otras o, al i~ual que en Coatzacoalcos, el tipo del 

suelo presenta problemas especiales al respecto (arenas, arcillas 

y salitres impermeables, que permiten encharcamientos, lodazales 

etc.). En las cuatro ciudades falta pavimento en uás de la mitad 

de las calles,y muchas de ellas s6lo pueden ser transitadas a pie, 

o, parte del año, con vehículo. 

No se ha planeado el tráfico de vehículos y así, junto a ca

lles de intenso tráfico no existen calles laterales para el trá

fico a distancia corta y no pesado. Las áreas de habitaci6n popu

lar están lejos de los centros de trabajo, de estudio o de servi

cios y no hay grandes avenidas o calles que unan unos con otros, 

ni sistemas a.e transporte q_ue garanticen el traslado de grandes fil! 

sas de poblaci6n de un lugar a otro en las horas críticas del trá!!. 

sito. La red de transporte colectivo no contempla todas estas con 

tingencias. 

Así pues, el trazo y las condiciones de las calles, el sist~ 

ma de transporte privado, público y colectivo y la localizaci6n de 

las zonas de salida y de llegada no permiten, en las cuatro ciu~ 

des estudiadas, tm adecuado sistema vial urbano. Hay problemas f.f, 
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sicos, sociales y estructurales al respecto, y el replanificar el 

sistema para corregir las deficiencias sentidas efltá fuera de las 

posioilidades políticas y econ6micas reales de las ciudades, al 

menos para Iiiéxico como país y en las condiciones actuales. 

Baste un ejemplo: en la ciudad de México circulan más de un 

millón y medio de vehículos particulares, cerca de cien mil auto

buses de pasajeros y una cifra algo menor de camionea de carga, 

así como tres líneas con 585 carros del tren el6ot~ico subterráneo 

y de superficie ("Metro"), que permiten quince y medio millones de 

viajes-pereona cada día (Alvarez Ordoñez, J., 1976). El sistema, 

para ser eficiente y suficiente, presenta un déficit del 10% al 12% 

de espacios para viajes-persona al día, o sea que, en estos momen -
tos, habría que incrementar en tal proporci6n todo el sistema, p~ 

ro, 'recuérdese, hay un incremento continuado de personas que cada 

día se suman a las anteriores, por lo que se calcula que hay que 

incrementar al menos en un 18% todo el sistema v~al para hacerlo 

eficiente y suficiente. 

El sistema ~4etro" proporciona alrededor del 15% de los via

jes-persona, y en teoría es factible su expansi6n. Sin empargo, p~ 

ra abrir otra línea o ampliar las ya exis~entes,, se requieren más 

carros, cuando menos 250 más. Cada carro cuesta :Cinco millones de 

pesos. Por otro lado, un kil6metro de vía de "Metro" cuesta alre

dedor de 400 mi¡lones de pesos • .Así pues, abrir,una línea más dei 

"Metro" y ampliar las ya existentes podrían duplicar la capacidad 

del servicio, pero la inversión requerida es de 7,250 millones de 

pesos (250 carros a cinco millones cada uno: 1,250 millones, ds 

15 kilómetros de v:!a, a 400 millone/3 el kil6metrq, 6,000 millones, 

qµe en total dan 7,250 millones de _pesos). lnversi6n que se sale 
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tuera de lu s uosi bilidades econ6rnicas del De1.:,artamen to del JJiatri . -
to J!lederal. :i.ior otro lado, un autobús del tiJ..JO 11 de1.f':!n 11 cuesta al 

rededor de 300 mil pesos y permite realizar mil viajes-persona al 

día, por lo que 3e puede cousiclerar como tma soluci6n barata, aún 

cuando :poco eficiente en relación al sistema "füetro". Iíabría ci.ue 

poner en circu.laci6n de inmediato 1890 au·Gobuses de tal tipo, lo 

que daría un costo de 567 milloneG de pesos, obviamente más barato 

que el metro, pero con un servicio a distancia menor y que requi~ 

re de más tiempo para el usuario, y que, finalmente, causaría otro 

y más grave problema: la extensión y la capacidad actual del sis

tema vial no permite tal incremento de autobuses de :pasajeros, y 

corno adew.ás no se permite el tránsito de autobuses en las vías ce!!_ 

trales y radiales del sistema vial, la soluci6n a partir de los 

autobuses tipo "delfín" es inoperanteº Las vías centrales y radi_! 

l,Js ael aistema vial del Distrito 1!'ederal y del área metropoli ta

na están pensad.as para la soluci6n del traslado de vehículos par

ticulares, pero no de masas,ue un lugar a otro, y ésto es especial 

mente notorio en Ixtapalapa y en sectores del área metropolitana 

tales como Ciudad Hetzahualc6yotl, Ecatepec y otros. 

Guardando las proporciones, tal es el caso de las ciudades 

estudiadas directamente: graves }Jroblemas de vialidad que se hacen 

irresolubles tanto por el alto costo re~uerido, como por las vi

siones no populares, elitistas, al respecto. Coatzacoalcos, sinª! 

bar~o, tiene una excepci6n. Se ha garantizado un servicio rápido, 

e í'icaz y barato ( subsidiado por PLTüEX que funciona en este aspecto 

corno "la compa.iíía" del enclave econ6mico) de tranaporte para los 

~rabajadores del centro y de los muelles de la ciudad a Pajaritos, 

Nanchital, Las Choapas y otros centros de trabajo. Por supuesto, 
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no existe un servicio semejante del centro y de los muelles al re.e, 

to de la ciudad, además de que el servicio empeora entre más "PºPB: 

lar" y precaria es la colonia de destino. 

El sistema vial inoperante y con soluciones para vehículos y 

no para masas parece ser oaracter!stico de países de Am~rica Lat,! 

na, como México, en que las grandes ciudades tienen aglomeraciones 

muy altas, y no hay planeaoi6n del espacio de babi taoi6n, de tra

bajo y de servicios,ni redes viales que W1an unos con otros, ni, 

mucho menos, trasporte colectivo eficiente. En este aspeoto co

piamos ciertas soluciones de las ciudades del pa:!s hegem6nico, ·E,! 

tados Unidos, que no son operantes para nosotros. Alld los espacios 

est,n planeados de acuerdo a una red vial eficiente para el trán

sito de autos particulares (Tucson, Arizona; los suburbios de Los 

Angeles, Oalif,; o los de Miami, Florida, etc. son buenos ejemplos 

al respecto) y ante una realidad: cada familia, al menos, cuenta 

con un autom6vil particular para su uso. En México no se da ni lo 
' uno ni lo otro, por lo que la vialidad tiene que estructurarse de 

acuerdo a un principio básico: necesidad de trasladar grandes ma

sas de poblaci6n de un lugar a otro, con horas críticas y horas muer -
tas y hacia una gran cantidad de puntos, en forma rápida y a pre

cios relativamente baratos. 

7 .3.-4. Comercio y otros servicios. 

Los sistemas de abasto urbano forman una parte muy importante 

de la eertructura urbana. De hecho no es posible concebir Wla ciu

dad que no tenga garantizado el aprovisionamiento de alimentos, me -
dicinas, muebles y aparatos domésticos, ropa, etc. En los cuatro 

casos estudiados hay un sistema de abasto central a trav~s de me.!: 

c~dos y comercio ma1or, que garantiza una provisi6n adecuada a t.2, 
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da la población. llay relativa facilidad para el acceso a las áreas 

donde se localiza el comercio que garantiza tal abasto. 

En Ixtapalapa y en Puebla el sistema de mercados tradicional 

se ve ampliamente complementado con el comercio de tiendas en ca

dena, mientras que en Ooatzacoalcos y en Oaxaca aún no existen 

( Cuadro 83). En esta Última ciudad, sin embargo, inicia su apari -
ci6n tal tipo de comercio con las tiendas de departamentos que se 

especializan en la venta de vestidos, blancos, muebles y aparatos 

domásticos, pero de todas formas, tanto en Oaxaca como en Coatza

coalcos, el abasto se hace básicamente a trav~s del mercado. 

El comercio se concentra en el centro de las ciudades estu

diadas, lo que parece ser una característica urbana. Cuando la ci~ 

dad es grande, aparecen adem,s centros comerciales periféricos 

distribuidos en toda la ciudad, y tal es el caso de Ixtapalapa que 

en este aspecto opera claramente como un sector del Distrito Fe

deral; también es el caso de Puebla, que al crecer físicamente y 

al modernizarse se establecen centros comerciales periféricos. Los 

centros comerciales perif~ricos, con tiendas en cadena, de autose~ 

vicio y que reunen varios otros establecimientos comerciales, con 

grandes estacionamientos para autos, etc. son una modalidad copi~ 

da cte las ciudades norteamericanas, y representan un tipo de cap! 

talimno específico: la etapa de industrialización por substituci6n 

y la de las trananacionales. 

Una extensa red de comercio pequeiío, distribuido :por todas las 

zonas de habitaci6n media, popular y precaria completa el sistema 

de abasto urbano. El tipo del comercio en pequeño varia de acuer

do con el tipo de la zona de habitación; como ya se indic6, en- Ix -
tapalapa está compuesto de tendejones mixtos y pequeñas misceláneas, 
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lóncherias, hoteles pequefios y de baja categoría, etc., mientras 

que en las zonas residenciales de Puebla hay boutiques, casas de 

regalos y antig(iedades, restaurantes caros,etc. Hay pues una re

laci6n directa entre el tipo de comercio y la zona de habitaci6n. 

Los servicios para el turismo están muy desarrollados en Oa

xaca y en Ooatzacoalcos, y son para dos tipos de viajeros: en Oa

xaca para el turismo propiamente dicho~ y en Coatzacoalcos para 

los viajeros que llegan al puerto a tratar asuntos comerciales, 

políticos e industriales en la regi6n. En Puebla el servicio de 

turismo está planeado para ambos tipos de viajeros, mientras que 

en Ixtapalapa tales servicios son casi inexistentes. 

En Puebla y en Oaxaca, y obviamente en todas aquellas ciuda

des en que el turismo es una forma de producoi6n, los servicios 

turísticos adquieren gran importancia y buena parte de loa hechos 

urbanos se hacen en relaci6n a dichos servicios. En Oaxaca el tu

rismo está adquiriendo tal importancia econ6mica que pronto toda 

la ciudad, al igual que Aca11ulco o lJu.erto Vallarta, girará alre

.. dedor de tales servicios. 

Un problema de especial importancia es la prostituci6n, tanto 

porque representa un aspecto de la patología social urbana, como 

por los hechos humanos involucrados. En I.xtapalapa es casi inexi,! 

tente, mientras que, en el otro extremo, en Coatzacoaloos es abl.J!!. 

d.ante y está muy controlada. 
",l'-.' 

La existencia de prostituci6n tiene que ver con los patrones 

culturales que orientan la conducta sexual masculina y con aquellos 

otros patrones que implican libertad absoluta para el hombre y so -
metimiento de la mujer, con gran valor de la virginidad y de la 

abstinencia sexual femenina, y en aquellas sociedades en que se 
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encuentran patrones de este tipo hay prostituci6n (como en Puebla 

y en Oaxaca), y si además hay altos sueldos y caraoter!sticas labo -
ralea que implican hombres viviendo solos en la comunidad, la pro~ 

tituci6n es más abundante y se tiene que controlar (como en Coatza -
coalcos). La situaci6n de Ixtapalapa, también en este caso, tiene 

que interpretarse tanto como un suburbio de la ciudad de M,xioo, 

como dentro de un proceso de con-urbanizaci6n y de muy alta migra -
ci6n rural-urbana, con bajos ingresos, etc. que auspician el amor 

libre socialmente aceptado y hacen innecesaria la prostituci6n. 

Finalmente, cuando la prostituci6n es reglamentada, tiende a lo

calizarse en un espacio urbano específico, como en el caso de Coat -
zacoalcos, o de Puebla en los afios 160. 

Un servicio urbano importante es el de proporcionar mecanis

mos del uso del ocio urbano, así como los servicios de esparcimiea_ 

to, diversi6n y deportes. Los cuatro ciudades, y al parecer si

guiendo una tendencia más general, carecen del equipamento urbano 

necesario para un uso sano y libre del ocio urbano: en todas lla

ma la atenci6n la carencia de campos deportivos, de parques y ja!: 

dines de recreaci6n o de ,reas verdes para el esparcimiento fami

liar. De ahí ~ue la gran mayoría de las personas y de las familias 

encuentren en la televisi6n, y en sus programas idiotizantes, la 

mejor forma de usar el tiempo libre. 

Hay que recordar que los trabajadores necesitan no s6lo de 

descanso, sino también de esparcimiento y de diversi6n para repo

ner sus fuerzas, y as!mismo que la vida citadina en aglomeraci6n 

implica muchas fricciones, que causan problemas para los que hay 

que tener mecanismos de derivaci6n. As! pues, la urbe debe con

tar con tales mecanismos y la falta de ellos lleva a la anomia o 
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a la enajenaci6n. Los babi tan tes de las cuatro ciudades estudiadas, 

y presumiblemente de muchísimas otras de México tambi,n, al no en ·-
contrar mejores oport11nidades de descanso y relajamiento, ven pr.2, 

gramas de televisi6n, o leen revistas ilustradas o periódicos que 

en vez de proporcionar esparcimiento, diversi6n e incluso cierta 

educaci6n, están destinados a exacerbar las pasiones humanas y los 

peores sentimientos. 

A la vista de los diversos sistemas que configuran la estru.c -
tura del espacio urbano de las ciudades dependientes, es posible 

conclu!r que en todas hay un uso intensivo del espacio (hacinamien -
to y promiscuidad), con una separaoi6n de los diversos sectores 

urbanos que no parece corresponder a un plan ordenador, sino seguir 

multitud de experiencias (ensayo-error) aisladas que no configuran 

un todo ordenado, por lo que hay anarquía y graves problemas, tales 

como los que se manifiestan en la viatidad y en el transporte o 

en la dotación de servicios. La calidad de la vida, para gran parte 

de la poblaci6n de las cuatro ciudades estudiadas, deja bastante 

que desear y no ha resuelto muchos de los problemas bisioos de la 

vida en aglomeraci6n. 

7.4. Economía y Ciudad. 

La base de la vida de la .sociedad es la producci6n de bienes Dl!:, 

teriales para la supervivencia y progreso. de1 grupo. La. producci6n 

de bienes materiales se hace en conjunto: socialmente. Con la revol~ 

ci6n industrial se acentu6 y se hizo muy marcada la divisi6n en la pr,2 

4ucci6n de bienes entre la ciudad y el campo. Este filtimo se ha dedi

cado bd:aicamente a.la producci6n ag:r:!cola y pecuaria, mientras que la 

ciudad no s6lo se ha especializado en la producci6n industrial., sino 

tambi&n en la producci6n de bienes no materiales: servicios., adminis-
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traci6n, comercio, transporte, etc., y, sobre todo, es el centro d~ 

se toman las decisiones políticao y sociales del grupo. 

Las actividades econcSmicas urbanas"exigen la oooperaci6n de un 

vado número de personas, que tienen que vivir pr6ximas las unas a 1~ 

otr~s para desempeñarlas" (Singer, P. 1975,p.161). De ab.Í q_ue mucha~ 

de las acti Vid~des urbanas se lleguen a confundir con la urbanizaOO.l 

misma y as! se ha llega.do a creer que el proceso de industrializacil 

es en esencia un proceso de urbí::l.~izaci6n. Si bien están relacionadoe 

su presencia es concomitan te, ambas pueden seguir ritmos y rumbos div

sos, como en el caso de Coatzacoalcos,o de Puebla de los años 150. 

Las actividades econ6micas urbanas por excelencia son la indus

tria, el comercio, los transportes y los servicios y el gobierno, y 

si bien todas las ciudades tienen tales actividades, algunas de este 

predominan y llegan a dar una oricntaoi6n espGcÍfioa a la ciudad. E& 

predominancia forma parte de una red econ6m.ica nacional que da senti 

a la especialización de cada ciudad. Así Coatzacoalcos forma parte d 

la industria básica nacional, Puebla de la industria manufacturera, 

xaca de la red comercial e Ixtapalapa, finalmente, es parte de la me 

tr6poli que orienta todo el sistema(Oua.d.ro 87). 

CUADRO 87 
FUNCIOBES ECONOMICAS URBANAS EN 4 CIUDADES. 1970. 

es 

om.ercio 
a.nsporte 

ervicios y gobier 
no 

lar.lugar 
20. 11 

30 • .. 

ler.lugar 
)er. 11 

20. 11 

Fu.ente: Censos Generales de Poblaci6n. Distrito 
y Veracruz. 1970. 

axaoa 

20.lugar 
lo. 11 

)er. " 

Federal, 

apa 

La del DF 
El 11 11 

11 " 11 

Lon del JJ 

Puebla, Oa:x 

Los cuatro casos analizados representan diferentes alternativ 

urbanao con respecto a funciones eoon6micas dentro del total social. 
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lugar que ocupa cada actividad dentro de la urbe y el conj,mto de aoti -
vidades más importantes dan la funci6n econ6mioa de la ciudad, funci6n 

que s6lo tiene sentido, recu,rdese, dentro de .la red estructural nacio -
na.l y tomando en cuenta. que ~sta forma.parte de un: lh-ea de capitalismo 

dependiente. 

Dentro de cada ciudad., el reparto usual de la. carga. del trabajo y de 

los beneficios se distribuyen de manera distinta,y esta distribu.ci6n. 

diferencial es parte esencial del ca.ra.cter depen.diente dé la. urbaniza

oi6n. Ixtapala.pa, el '-rea dependiente de una. metr6poli a su vez depen

diente, es 1m. claro ejemplo de ello. Su poblacicSn,eoon6micamente hablan -
do, forma parte de las legiones marginales (que no pueden ser a.bsorbi -
das estructuralmente por el sistema.) y del ejército de reserva indus

trial (mano de obra desocupada y subocupada que finalmente será absor -
bida dentro de la industria, los servicios, el comercio urbanos).· Am

bas poblaciones sirven como control para a.batir los niveles de sala

rios y para obtener plustrabajo. Sin embargo, lo que caracteriza IIU!s 

agudamente el carácter dependiente de la urbanizaci6n es la marginali

dad urbana. 

El proceso de desarrollo dependiente característico de Am~rioa La -
tina y de México implica tma. serie de particularidades espeo!ficas, ~ 

tre las que se encuentra la marginalidad. Las formaciones econ6mioasoci.! 

les dependientes incleyen componentes de otros modos de produoci6n o 

fases de uno mismo ( como en Oaxaca), pero todos subordinados al capi ta 
. -

' 
lism.o imperante. Este il timo modo de producoi6n, en su proceso vital de 

expansión, tiende a absorber a todos los demás, pero hasta ahora, y en 

Am~rica Latina, ha mostrado gran incapacidad parahacerl.o, ya que sus 

mecanismos de reproducci6n igual, pero ampliada, se oponen a ello.' Por 

otro lado, y tal vez como aspecto más importante, 'Uil desarrollo demo-
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gráfico increiblemente acelerado ha hecho imposible que el sistema 

absorba a toda la 1joblaci6n que anualmente llega a la edad de pr.2, 

ductividad y aspira a llll empleo. No es posible, como ya se ha in

dicado en repetidas ocasiones, crear empleos, lugares en las escu~ 

las, habitaci6n, etc. con la velocidad re~uerida porque no se dis 

pone del capital propio para ello, tanto por el proceso de desca

pitalización que implica la dependencia, como por la no generaci6n 

propia de capital. Estas son algunas de las bases sobre las que 

aparecen las legiones de marginales. Llegan a la ciudad ex1mlsados 

del campo, y aquí se suman a los producidos en la misma ciudad. 

m este apartado se trata s6lo de la marginalidad econ6raica, 

pero este fen6meno es total, abarca lo cultural, lo social y lo 

político-administrativo. Asi pues, la marginalidad siempre es to

tal y si se desglosa aquí es exclusivamente como una argucia t~c

nica para entenderla mejor. 

La participaci6n en la carga de trabajo y en la diatribuci6n 

de la riqueza son dos elementos LlUe pueden ser útiles para conocer 

la marginalidad. En las cuatro ciudades estudiadas se encuentra que 

la tasa de participación es baja (cuadro 88), tal como corresponde 

a una poblaci6n con una base joven, y en Ixtapalapa, tanto por la 

estructura de su nirámide de edades como oor su situación dentro - . 
del área metropolitana, es aún más baja. La productividad por hO!, 

bre está en raz6n directa de la tecnología utilizada, y así en 

Coatzacoalcos, donde la tecnología de la petroqu:!mica es muy aofi~ 

ticada, se da la productividad mayor, 10 veces más que en Puebla, 

que probablemente represente la medio nacional. En Oaxaca, como es 

de esperarse, la productividad es menor, ya que se cuenta con una 

tecnología sencilla y es la fuerza hu.mana el principal i'actor (Cll!, 
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La diferencia entre el salario mínimo legal (cifra fijada por 

el gobiemo mexicano después de oir las peticiones de la clase l!!, 

boral y escuchar las argumentaciones de la clase patronal) y el 

salario real (salario corriente en la ciudad) es grande en las ciu -
dad, y adem,s de una situaci6n de ilegalidad, puesto que el sala-

rio m:!nimo es obligatorio, habla de injusticia social, más si se 

e ompara el salario real con la pro duo ti vi~ d. ( Oua dro 88) • 

ASPECTOS 

TRABAJO. 
% PEA sobre po-

blaci6n total 

CUADRO No. 88 
ASPECTOS ECONOMIOOS ffl CUATRO CIUDADES 

1970 y 1974 

C I UD.A.DE S 
coatzacoaJ.cos Puebla Oaxaoa 

29.3% 28.5% 28.0% 
Productividad por 
trabajador ( d!a) ·$ 58.25 $785.00 8 75.20 
Salario mínimo 

(d!a) 35.25 25.50 18.75 
Salario real 

( d:!a) 30.00 18.00 12.00 

DESOCUPADOS* 

1970 6.9% 3.2,~ 2.0% 
1974 9.21' 6.4% 6.5% 

RIQUEZA-POBREZA 
Pobre za ex trem 11.6%** 20.1%i * 7.7%** 
Pobreza media 23.7 20.5 36.4 
Subsistencia 36.2 36.4 28.7 
Riqueza media 20.6 13.3 22.a 
Riqueza extrema 6.8 6.6 2.7 

Ixtanala'Da 

25.2% 

? 

$32.00 

25.00 

5.7% 
6.3% 

. 

14.4%** 
24.8 
32.2 
a.a 
6.7 
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*Los% se refieren a los desocupados en relación a la PEA 
y no en relac16n al total de la poblaci6n o a la población 
en edad de productividad. · 

** No suman 100% porque de algunas familias no se tu.vo la in 
form.ac16n completa. -

FUENTE: Apartados 3.5, 4.5, 5.5 y 6.5. 
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Los niveles de desempleo Ul'.'bano hablan claramente de marginal: 

dad. Los censos de población no captan bien la informa.ci6n y en la 

encuesta. se tom6 como desocupados a los q_ue habían tenido antes un 

empleo y lo habían perdido. No se consideró a. los que buscaban tral: 

por primera vez o a los que ayudaban a la familia mientras encentre 

un empleo~· Hay diferencia entre la proporoi6n de desocupados en 19í 

y en 1974 (Cuadro 88), y esta diferencia se debe, por un lado, a Ul)III 

jor captaci6n de los datos en 1974, y por otro lado,a un cierto aum

de la desocupaoi6n en el país y en las ciudades estudiadas. 

En 1970 y 1974 la desocupación mayor se di6 en Coatzacon.lcos, 

ento es debido a que ah:! si empre hay mi3I"~tes que esperan en contra 

pleo en los cor.i.plejos industria.les, cosa que fino.J..nente logran, y s· 

de desocupados rápidamente es llenado por otros recién llegados. En 

bla y en Ixtapala.pa la desocupaci6n es similar, pero representan he 

distintos: en Puebla, ej~roi to de reserva y en Ixtapalapa, marginad• 

El caso de Oaxaca es distinto, porque además de los desocupados, es· 

el :problema de los "pupili tos". De todas forma.e, ambos hechos se re: 

nan con la marginalidad. 

Loa ni veles de plusvalía son mayores si la tecnolog.Ía es más se 

ticada y complicada., como en Coatzacoalcos, pero se presenta el plru 

bajo en aquellas ciudades donde la tecnología es baja y parte de la 

va a los servicios, como en Oaxaca.Las diferencias en la productivic 

tienen que ver con el grado de desarrollo y explican en parte las ru 

rencias respecto al salario mínimo y sobre todo, al real. :En relaci( 

este t'iltimo, hay que indicar que la capacidad orga..~izativa y de luc1 

de loo trabaja.dores es lo que determina que el salario real se acere 

más a la productividad y al mínil!l.o, salvo en Coatzacoalcos, donde e:: 

po de industria (petroquímica y química básica) y la altísima tecni 

g!a meen muy al ta la proc1ucti vida.d, pero también es muy al ta la ini 
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si6n requerida. De todas forma.a, en Coatzaooalcos el sál.ario real re-, 

presenta el 85% del mínimo, en Puebla el 71%, en Oa.xaca el 641' y en 
1 

Ixtapalapa el 78%.\ En Ooatzacoaloos se presenta. el grado menor de mar -
gina.l.idad y en Oa.xaca el mayor.' En Irta.palapa. háy ,m alto grado de mar -
glnalidad ya que la poblaci6n no participa ni activa ni pasivamente en 

la vida nacional, pero las luchas metropolitanas han subido el salario 

real y junto a una mejor vigilancia gubernamental al respecto, la si tua -
ci6n aparentemente es mejor.: 

Un tercio de las familias de Ixta.pala.pa·pueden catalogarse como 

pobres, mientras que tal proporci6n. es alrededor del 40" en las otras 

ciudades estudiadas.' En este aspecto, Oaxa.ca es la ciudad más pobre, 

Pu.ebla se acerca al promedio nacional, mientras que Ixtapalapa, otra 

vez por los hechos metropolitanos, estt! por encima de la situaci6n na

oional..1 En Oá.mca, a pesar de que la proporción de ·ricos es menor, se 

da la mayor concentraci6n. de la riqueza., y la diferencia entre ricos 7 

pobres es notoria y f!oicamente muy llamativa.; 

A pesar de estas diferencias entre loa salarios mínimo y real y 

en la estructura de los niveles de riqueza-pobreza, la poblaci6n cam

pesina migra hacia. las urbes y al enfrentarse ah! a situaciones como 

,atas, pocas veces regresa a su lugar de origen.1 Al parecer, la si tua

citSn en el campo, y sobre todo en las regiones de expul.si6n de pobla.

ci6n, ea todavía peor.• 

En la ciudad ea nec·esario absorber a la mano de obra procedente 

del campo y a la resultante del crecimiento demográfico propio. Sin -

embargo, en los países dependientes de América Latina esto no ha suce

dido así, y ba aparecido un.a masa creciente de poblaci6n marg:inaJ a la 

cual el sistema no ha absorbido y siempre será incapaz de absorber (St~ 

venhagen, R., 1972. pp. 185-125) •1 En Ixtapalapa y en Oaxaca hay mar~ 
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dos¡ en Coatzacoalcos, y ahora tumbim1 en Puebla, los desocupados y 

subocupados o en ocupaciones no econ6micas forman un ej~rcito regio.

de reserva industrial. De todas formas, como las ciudades estudiada: 

y todas las del país, pertenecen a una red econ6mica organizada a t: 

v~s de la estructura. básica nacional, los problemas de marginalidad 

de ej~rcito de reserva forman parte inherente de nuestro proceso de 

urbanizaci6n dependiente, como una de sus características espec!fic. 

7.5. La Estructura Social Urbana. 

La vida en la ciudad, al igual que la vida en 'CUB.lquier tipo d 

sociedad, se estructura y organiza a travás de la familia. A difer~ • 
cia de la familia campesina, en la ciudad excepcionalmente la unida. 

parentescal es la unidad de produccicSn. La familia en la ciudad re

quiere de ayuda exterior para su sobrevivencia y desarrollo, requi~ 

por ejemplo, de escuelas, de clínicas, de templos, del~~ de esp~ 

ci6n externo y de un lugar (interno o externo pero propio) para el 

tercambio familiar, etc. Es ma familia que depende ma.3 acentuadame;. 

te de la. sociedad para su continuidad.1 

Supuestamente la familia nuclear es la característica urbana. 

te tipo de familia está compuesta por el pidre, la t1a.dre y los hijo. 

q_ue viven juntos, tienen una economía relacionada, una forma de con, 

t:ir el parentesco y un sistema reconocido de poder, dentro de la inr 

ti"tuci6n. La falta de ,mo de loe miembros clave (padre o madre) des: 

tcr;ra la familia, puesto que quedan roles sin cumplir. Por otro lad, 

con eran frecuencia no falta. el miembro clave, sino que simplemente 

cumple con su rol eoperado y entonces el transtorno es mayor, porqui 

no hay organ.izaci6n social interna. El no cumplimiento de los roles1 

suele asociarse con pobreza y marginalidad (desempleo paterno; born 
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chera de llll.O o los dos padres; etc.) y el abandono de un.o ·de los pa

dres, o su desaparici6n, con la migraci6.n •. 

El funciona.miento organizado de las familias urbanas comprende 

el conjunto de conductas involucradas en las relaciones conyugales 7 

en las pat~ofiliales. En las primaras, como·ya se indic6, están el a 

mor y respeto mutuo y la adaptaci6n y la exclusividad sexual, y con 

respecto a toda la familia,la lealtad al intrag:rupo, el sentido de 

unidad integra.da, la. ausencia relativa de conflictos, el respe1Jo a. 

la libertad de expresicSn, etc. Los padres tienen la responsabilidad 

de endoculturar y socializar a los hijos (con ayuda de las institu

ciones urbanas adecuadas) y de encargarse del sosteniJiliento familiar, 

al menos mient:ras los hijos son pequefios.t Uno de los mas alarmantes 

síntomas de desintegra.ci6n, social lo constituye la familia desorgani

zada y desintegrada. 1 

En los cuatro casos estudiados encontr~os una proporci6n. rela

tiva.mente grande de familias desintegradas y desorganizadas {Cuadro 

89,, Familias nucleares y extensas incompletas). ?Ms en la ciudad de 

Pu.ebla que en las otras tres. En Coatzacoalcos ladesorga.nizaci6n y 

desintegracicSn social adquiere caráoteres más alarmantes que en los 

demás, Y'd. que se encuentran estructuras que implican que esto conti

nuará {familias de tres generaciones continuadaa de madres solteras, 

por ejemplo). Du.ena i)d.rte de la desintegr:aci6n familiar se debe a la. 

ausencia del padre, lo que origina que alrededor de la cuarta o la -

quinta pJ.rte de las familias estmi bajo la responsabilidad de una. mu

jer. En M~xico, y en Latino .Am.!Srica tam.biki, no se prepara a la mujer 

para responsabilizarse de todos los aspectos familia.res, sino al con

trario para ser siempre tutelada por ,m hombre en todas sus tareas y 

:funciones familia.res. J?:rimero lo ·es-por el padre, luego por el marido 

-
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y al final por los hijos. Por otro la.do, la infraestructura urbana E

general no incluye ninguna facilidad para que una mujer pueda suster 

ta.r a su familia y ser madre, a.e! como desarrollaroe como oer human< 

En lan cuatro ciudades estudiadas esto es especialmente notorio. Asjl 

pues, hay un severo problema. familiar, que parece ser constante en )1 

ciudades. 

CUADRO 89. 

O:~GAITIZACIOH SOCIAL EN CUATIW CIUilAD~S. 
1974. 

J,..:;;J;. 'Bv'l' Ui.::i UlUDAD~31 J)Orcentaj es de fa.mi.LJI 

Tipo de Orgunizací6n Coatzacoalcos Puebla Oaxaca IxtapalaI 
familiar 

Nuclear 50 62.7 46.1 59 
Nuclear incompleta 14.7 23.4 19.4 9.7 
Nuclear más otros 21.6 9.3 23.6 15.5 
Extensa matrilineaJ. 2.6 0.2 4.6 3.8 
Extenna patrilineal 2.6 - 3.5 8.1 
Extensa incompleta 5.2 1.0 1.9 2.5 
Ex.tensa más otros 2.2 - 0.4 0.5 
Promedio de miembros 

por familia 6.1 4.8 6.4 7.3 
Vida Social 

Grupos sociales 1 7 10 ? 
Tipo delimitados amorfos muy deli muy amo: 

"alta sociedad'' tecnocr3.ci, ~ tradic. 
m.ita.a9s- fos •. · 
tra 10. no ens· 

Fuente: Apartados 3.6.2.2, 4.6.2.2, 5.6.2.2 y 6.6.2.2. 

En tres ciudades, con obvia influencia rural tanto :por migraci 

como por conurba.nizaci6n, ha.y familias extensas en una proporci6n pe 

ceptible. fu Oa.xaca predomina 1n. familia extensa matrilincal. y en IJ:· 

tapalapa la patrilincal. En ambos ca.sos las tradiciones indí~enas in 

fluyen en este aspecto. La familia extens3. urbana no oonforma, en la 

ma:ror:!.J. de los casos, una 1midad de :producci6n mayor, sino que es la, 

,mi6n de los :parientes ante la.s carencias y la inseguridad de la vid 

urbana. Esta forma de organizaci6n debe consiuerarse, en estos casos 
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más que como una tradici6n pa.rentesca.l una respuesta. adecuad.a a la ur

be por los grupos marginados, o ante graves carencias habi tacionalee~l 

Habrá que estudi~ en da ciudades esta forma de organizaci6n familiar 
1 

con objeto de llegar a conclusiones más profundas, que involucren no 

s61o los aspectos de ayuda mutua, carencia habitacional y reforzamien

to psicol6gico, sino en relaci6n a la orga.nizaci6n socia.l y a la ftm.

ci 6n familiar. 

El promedio de miembros por familia, en tres casos, fu~ ma.~,ror al 

promedio nacional y aún más al considerado como ur'ba,no. :Eil Ixtapal.apa 

las familias .fueron muy numerosas, lo que parece ser una constante en 

áreas como ~sta. Por otro lado, valdría la pena de analizar la estru.o -
tura y los componentes familiares en ciudades perdidas de áreas metro

politanas para ver si esto, como supongo, es característico de este t.!, 

pode asentamientos, o es exclusivo de Ixtapalapa. 

En Coatzacoalcos y en Oamca hay grupos sociales delimitados y 

que operan en forma cerrada. Habrá que estudiar estos grupos en r ela

ci6n a las clases sociales y a las castas para entender su existencia. 

En Ixtapalapa· y en Puebla, tal como sucede en ,ma, situa.ci6n metropoli

tana, los grupos sociales son amorfos. La movilidad social es grande y 

en consecuencia los grupos son abiertos, tanto para la mi~aci6n del 

campo, como para. los demás urbanitas. 

En tres de las ciudades a.na.liza.das hay 1m grupo social considera

do como "alta sociedad" y que opera como mecanismo de control y de 1m -
posici6n sobre los demás. En Coatzacoalcos, la ciudad petrole~a, ,m.a 

tecnocracia amorfa y separada ent-re s! foma esa alta sociedad; en Pu!, 

bla. y en Oaxaca, la. tradicional burguesía rural ausentista, los rentis -
tas urbanos y otros similares forman esta muy cerrada alta sociedad, 
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y en Ixtapalapa no hay "al ta. sociedad", ni opera, por distante tantc 

social como econ6micamente, la "::1.1 ta sociedad" metropolitana. El pa

pel lider, en estos casos, es jugado por artistas de cine famosos o 

deportistas con ~xito. 

La estructura social básica. de la ciudad se da en las diverna.s

formn.s de organización política,: y la vida urbana gira alrededor de 

ellas. En el Cuadro 90 se han resumido las características básicas 

las cuatro ciudades estudiadas, y se concluye con un intento de tipi 

oaci6n de la m.arginalidad al respecto. 

La. :particip.1ci6n pol:!tica real, en todos los casos y siguiendo 

tendencia nacional, es baja por a.emás. El PRI (Partido Revolucionari 

Innti tucionu.l), el partido oficia.l, impera sobre los denás, pero sus

miembros tienen una particip::1.ci6n pasiva a diferencia de la de los a

partidasª en que la particip~ci6n tiende a ser más activa y en mayor 

mSm.ero de los mi em.bros( Cuadro 90). 

En treo de las ciudades estt'-d.iadas hay 6rganos de poder, mientr 

que en la cu.arta, Ixtapalapa, loo 6rganos de poder son los del Distr 

to Federal, y si bien están físicamente en la delegaci6n (edificio, 

legado, etc.) no son más que una extensi6n obvia de los del D. F. Dl

Puebla y en Oaxaca. bey órganos de poder tradicionales (caciques), mi 

tras que en Coatzacoalcos el cacique es reciente y sin tradici6n, li 

do con una actividad urbana q_ue si bien no es reditua.ble en t~rminos. 

econ6micos, si está ligada con la economía local y regional y no con.

la n.:.1.cional. Representa, en un centido figurado, a la burgues:!a. loca 

y al capital local, en contraste con la petroqu:!mica que representa 

enclave econ6mico. En Ixtapalapa, en cambio, los antiguos caciques r 

rales desaparecieron ante el embate urbano, y aún no han aparecido e 

ciques o líderes a nivel generalº 



CUADRO No. 90 
Estmotura Pol:!tioa en cuatro Ciudades. 

1974. 

sociales 

_ j oi;eación ¡el:Ctioa _ 

adeptos a un partido sobre 
laoión total 

ti01P$11 
1 PRI y a.filiados 
tros part. na.oionales 
tros part. looales 

e izaoión Pol!tioa1 

os de Poder o 
.f icialea 

r elecoi~n o 
,r adicionales Caciques 

lero 

o s de Presión. 
nstituoiona.lee 
lmaras (Comer. Indus.) 

indica tos 
tros 
lerioales 
olonos ofioialea 
xpontmieos 
,e tud.iantes 
tros (precaristas) 

~· Sociales (;eelitioosl 
entidad 
iredo de jerarquizaoi6n 
~~araoi~n social entre 
-)S grllpo8 

"'ª Sooie.les. 
~otestes 

lllllCha de clases 

"""'10ha étnica 

-oha Política 

PO DE MARGINALIDAD 

CIUDADES 
Coatzanoalooa Pllebla 

10.6 9.1 
1.2 1.7 
5.3 7.2 
0.4 1 .1 
4.9 -

ai si 
ai ai 
si si 

{transportista 
7 otros) 

(tradio.) 

no si 
{m:tra) 

si si 
(pooo importan (Grupo 

tea) · - Puebla) 
ai si{?) 
si DO 
DO s:i.. 
no DO 
no si 

inicio si 
DO no 

7 5 
alto alto 

marcada uiate 
y tajante 

si astudi9:!1 
(amorfas) tiles 

erlste fuerte 

discrimina- sin posi-
oi6n étnica bilidad 
fuerte (re-
gional) 

fuerte (na 
.oional) -

ALTA POCA 
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Oaxaoa. Irta:nia.l a-na· 

25 5.9 
2.8 1.1 

21 3.6 
4 2.3 ... -

ai ai 
si no 
si DO 

(tradic.) 

si DO 
(mitra) 

si DO 
{looatario1 
y omnara) 

si(?) DO 
DO Si 
si{?) DO 
no si 
si ai 
si DO 

no si 

10 ? 
~ alto dituao 
marcada 7 dituaa 
tajante 

estudian- si 
·tilea (Comuneros 

Y preoa:r.) 
di:f'lisa sin posi-

bilidad 
nula sin posibi -lidad 
fuerte usados en 
(local) luohas u-

temas. 
MEDIA MOT AL'l'J. 



El clero y su jerarquía religiosa, la mitra, representan órga 

de poder religioso en Puebla y en Oaxaca, mientras que son inexist 

tes en Coatzacoalcos y·.ien Ixtapalapa. En Puebla el poder insti tuci 

de la iglesia católica es mayor que en las otras ciudades y consti 

ye un fuerte grupo de presión tanto para el gobierno estatal como 

ra el nacional. 

En tres de las cuatro ciudades estudiadas hay elecci6n de los 

bernantes, no así en Ixtapalapa. El Distrito Federal no tiene dere• 

a elegir sus gobernantes e Ixtapalapa al ser absorbida dentro de eb 

entidad perdió tal derecho. 

El juego político en todas las ciudades, y en todo el país eo. 

norma general, se da alrededor de los grupos de presión y no alred\ 

dor de los partido• políticos. En las cuatro ciudades estudiadas la 
1 

hegemonía monopólica del PRI y la debilidad y el servilismo de los 

otros partidos ha impedido una verdadera lucha política electoral, 

los grupos de presión de alguna manera llevan parte del juego poli 

coque de otra guisa no se daría. 

En forma esquemática se han dividido loe grupos de presión de 

las ciudades estudiadas en institucionales y expontáneos (Cuadro 9~ 

Loe primeros están ligados a intereses permanentes y tienen cierta 

sib111dad de continuidad, mientras que los expontáneoe corresponde 

intereses momentáneos y tienen pocas posibilidades•• continuidad. 

Puebla y en Oaxaca los grupos de presión patronales son importante 

no así en Coatzacoalcoa, donde la importancia de loa eindicatoe es

norme y contrasta con la virtual ausencia de los grupos patronales

En Ixtapalapa, como sector de la gran metrópoli. y a pesar de coata 

con más población que Oaxaca y Coatzacoalcoe juntos, los grupos pe-

1 
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nales i loa~.ab&icatos ·no exi1ten, y loe del Di1tri to Federal son loe 

nacionales, que presionan a ese ni"el y no localmente en la delega

ción estudiada. 

Los problema• urbano•, supuestamente, podrían reaolve·rse en par

te con asociaciones de colonos. Las auteridadea del Distrito Federal 

han organizado institucionalmente una aaoeiaeicSn de colonos, que air

ve como grupo de pre1ióa a los intereses de este órgano de poder y JJIO 

para los colonos. En Ixt,palapa hay una asociación de colonos de ea te 

tipo y son usados como grupo de presión para intereses externos a. la 

delegación y a los colonos. 

Un proeeeo continuado de despolitización ha producido anquilosa

miento en la vida política mexicana. Sin embargo, ciertos sectores muy 

dinámicos han organizado luchas políticas, y en dos de las ciudades -

ee1NMadae",,1,a,,..-1.ia. ... i,q:l!t.t.:ea.~•~-ai:••ed·or de los grupoa universi ta

rios, quienes constituyen fuertes grupos de presión. Salvo en 1968 y 

ea ciertos sucesos oaxaqueffos entre 1975 y 1976, el gobierno ha pref! 

rido no enfrentarse a los estudiantes, pero ha restringido la bieJa.ar:P.!· 

lítica a loe ámbitos universitarios. Loa estudiantes constituyen 1111 

anárquico grupo de presión cuyos intereses, en Puebla y en Oaxaca al 

menos, van desde el apoyo justo y razonado a un sindicato, hasta los 

arreglos para la venta a ·buen precio de loe· cacahuates producidos por 

un predio comunal. En Puebla y Oaxaca, y para los Últimos cinco aflos al 

menos, el grupo de presión más fuerte ha side el estudiantil. En Ixta

palapa, en cambio, los,movimientoa expontáaeoa precaristas (paracaidi.! 

tas y colonos de ciudades::: perdidas) han eatalláclo una y otra Tez, pero 

ao han tenido continuidad en la ··1ucha ni una organización estable, por 

lo que aüs resultados y logros han sido aleatori~e y precarios. 

En las ciudades eetud,ladas, aai como en todo el pa!e, lu luchas 
j 
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políticas van desde simples y ruidosas protestas hasta fuertes en

frentamientos de intereses. En Puebla y en Oaxaca hay gran efervec, 

cia política, ligada en gran parte a la etervecencia nacional, est· 

diantil, mientras que en Coatzacoalcos los intereses regionales y 

hasta locales orientan la vida política. En Ixtapalapa no hay vida 

política propia, sino que esta es un reflejo de la del Distrito Fe~ 

ral y se llega hasta usarlos en la lucha metropolitana y hasta nac: 

nal. 

La no existencia de una verdadera oposición política hace que 

los problemas, en las cuatro ciudades estudiadas y en el resto del 

país también, no se diriman a través de conflictos, sean políticos 

de clase o étnicos. Simplemente los habitantes de la ciudad se ajue 

ta11 a sus problemas. eotidianos, o esperan que algún día el aparato 

burocrático, por simple inercia, llegue hasta ellos y les solucion, 

sus problemas. Esta verdadera anomia política no es debida tanto a 

causas individuales (que los urbanitas no quieran participar en la 

política), sino a toda una estructura urbana dependiente y a un pr~ 

ceso continuado de despolitización. 

La marginalidad política en Puebla es poca, en Oaxaca es medi 

en Coatzacoalcos es alta, mientras que en Ixtapalapa es muy alta. 3 

todos los casos se trata de una marginalidad estructural y de una 

ta asombrosa de canales de expresión política, junto a un acondici 

miento fatalista de aceptación de la situación. 

La estructura social y política de las ciudades estudiadas pu

tomarse como ejemplo de la urbanización dependiente, y como caract 

ticas básicas aparecen, entre otras, desintegración familiar, resi 

sabilidad femenina familiar y gran anomia y marginalidad política. 
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7. 6. PALABRAS FJN ALES. 

El proceso de urbanización se vincula con el desarrollo de las 

fuerzas productivas y de las relaciones de producción. La ciudad me

xicana crece básicamente por migración, por su aporte biológico propio 

y por su expansión física. La migración hacia la urbe se da por repul

sión rural (debida tanto al estancamiento de las fuerzas productivas, 

como a la reestructuración de las mismas por la tecnificación en la 

agricultura), as! como también por la atracción que ejerce un polo de-

sarrollado (la ciudad), sobre un uea deprimida (su hinterland rural). 

· Esta atracción es debida a diversos factores, talest·como la diferen-

cia de productividad entre el trabajo agrícola y el industrial, las 

mejores y más amplias oportunidades de trabajo, una mayor dotación de 

.j 

1 

1 
1 

i 
1 

1 

¡. 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
servicios, etc. De todas formas, el sistema capitalista dependiente mues 1 

- i: 

tra gran incapacidad ontogénica de hacer frente a sus problemas, en 

el campo al no poder absorber a toda su mano de obra, y en la ciudad 

al no poder,. po~ un. lado,, •b.fo:r:beJt .a ~toda,:la.-111ano de obra, tanto de -

origen rural como urbano, y, por otro lado, al no poder crear la infr-ª 

estructura y los servicios urbanos para todos los que aspiran a ellos. 

Es más, en casos extremos no puede proporcionar simplemente un a.ugar 

en el espacio para todos sus habitantes, falta ya espacio urbano. 

Lea fenómenos anteriores originan y caracterisan un proceso de ur 

banización específico, el proceso de urQanigación dependiente, que se 

vincula con otra resultante de los mismos fenómenos anteriores: la mar

ginalidad urbana. La característica básica de los marginales es que. no 

están integrados al sistema, no participan en él. Sin embargo, forman 

parte del sistema, es decir, no sólo son un producto del mismo, sino 

que son también uno de sus componentes estructurales básicos: "se tra

ta de un conjunto de elementos que no siguen los patrones que guían la 
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lógica interna del desarrollo histórico de la sociedad, y que, en 

secuencia, no están fuera, sino que su sola presencia contradice• 

tamente esa lógica histórica de la exietencia y del desarrollo de 

estructura básica de la sociedad 11 (Quijano, A., 1966). 

En este trabajo se han analizado los fenómenos urbanos de cu~ 

ciudades, no sólo para describir y mostrar un hecho social, un as~ 

to del quehacer humano, Bino básicamente para intentar explicarlo 

términos más amplios, en relación a la formación económicoaocial e 
pendiente. Cada una de las ciudades estudiadas muestra diversos a~ 

tos del problema, pero todas tienen algo en común: carencias y maI 

nalidad, y siempre dentro de una realidad, el crecimiento explosiv 

de la población. Y estos hechos pueden ser la característica de le 

ciudades modernas de M~xico y de América Latina ser lo esencial , 
nuestran ciudades ••• 
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AJ:>EIWICi: I. 

M U .b ci T R A 

a) Selecci6n de la muestra. 

La muestra se seleccion6 en base a la divisi6n en calles y manzanas. Se 
entrevistó una familia de cada dos manzanas de las ciud~dea y sectores urbanos 
estudiados. y se tomó una calle sí y otra no. De esta mane:a se podía tener unar.!, 
presentatividad geogr4fica y, por otro lado, como es un método aleatorio irres
tricto; adem!s de que cada familia tiene las mismas posibilidades de ser selec
cionada, se tomaron tantos casos como fu& necesario para cubrir totalmente el -
universo analizado. 

b) Representatividad estadística de la muestra. 

La encuesta llevaba como fín conocer algunas caracter!~ticas de la pobl~ 
ción y de las familias de las ciudades estudiadas, y en ninguna forma medir o 
conseguir la cuantificaci6n de ciertos fen6menos sociales. En este sentido es -
una encu~sta antropol6gica que se realiza buscando los patrones culturales urb!, 
nos. Sin embargo, se procur6 que fuese estadísticamente representativa del to
tal cuando menos a partir de dos hechos b4sicos: la composici6n de la poblaci6n 
por sexo y ciertas caracter!sticas de la organizaci6n familiar. 

Dl.iTRil:hJCIO¡i iJE LA J:>OHLACION :::iEGUN EL (;EN80 .ü~ 1970 Y .Di; 
ACUE~DO A LA MU1STRA ANALI~ADA El~ 1974. Coatzacoalcos, 
Puebla, Ixtapalapa y Oaxaca. 

lUDAD~S Y P O B L A C T O N otnn ñ_C ION Pük PARENTESCO 

ECHAS TOTAL HOMBRES MUJENE.S TOTAL jEFES.DE 
»IIL1A CúNYUGE 

úATZACOALCOS 
970. Cifras 98 674* 48 773 '+9 901 98 598• • 22 055 17 248 

.Porcentajes 
974. Muestra 

10°" 49.4 50.5 10~ 22.36 17.49 

Valor obs8rvado l ~16 690 726 1 195 233 197 
Vaior esoerado l 416 700 716 1 ¡qs; 26? 209 
·UEBLA 
970. Cifras 488 347• 235 828 252 519 485 805••103 897 80 216 

Porcentajes 100% 48.3 51.7 100% 21.39 16.51 
974. Muestra. 
Valor observado a za, 111, 1170 2 124 471 372 
Valor es-ceraclo 2 285 l 104 l 181 2 124 455 ,r;1 
XTAP4lLA~A 
970. Cifras 522 095• 259 822 262 273 485 327•• 96 955 78 293 

Porcentajes 100% 49.8 50.2 100% 19.97 16.13 
974. Muestra 
Valor observado 3 219 1 583 1 636 2 778 482 396 
Valor esperado 3 219 1 603 l 616 2 778 554 448 
1A.X.ACA••• 
970. Cifras 109 216• 51 3.32 57 884 ••• 

Porcentajes 100% 4?.0 53.0 
974. kuestra. 
Valor observado 1 595 805 790 
Valor esverado l 5q~ 750 

.. 
845 

Se refiere a la poblaci6n urbana exclusivamente. 

HIJOS 

59 295 
60.13 

765 
?lQ 

301 692 
62.10 

1 281 
l 318 

310 079 
63.90 

l 900 
1 775 

• Se refiere a parte de la poblaci6n municipal. No se tienen datos solo urbanos. 
**Para Oaxaca no se cuenta con esta informaoi6n a nivel municipal,ni a urbano. 
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Ju us6 la x2 par~ conoc~r la pr0babilidad <le qu~ los d~t~s enc0ntrAdoe 
la muestr~ s~ debi~ran al azar. ~ara ello se calcularon los vaior~s eoperac 
a partir de los datos censales de 1970, excepto para Oaxaca, en que no se e 
con datos censales completos a nivel municipal, sino unicamente a nivel de 
trito, y a p~rtir de estos datos no es posible calcular valores esperados~ 
la ciudad. 

Je us6 1. sigui~nte f6rMula: X2: 
2 

( (valor observado - valor ,~aperado) 
<.: valor esperado 

y se obtuvieron los reRultados siguiente~: 

CiuJad x2 para poblaci6n 2 X para composici6n familiar 

Coatzacoa.lcos 
.t:uebla 
Ixtapalapa 
Oaxac~ 

0.28 
0.21 
0.50 
7.60 

7.96 
2.84-

24 .. 18 
no hay datos 

Si tomamos p= 0.90 es 0.58, con tres grados de libertad, tenemos que 
muestra para Coatzacoalcos, ruebla y Oa.xaca, en relación a la población, e 
rep!'esentativa del total, ya que los valor•:!S encontrados casi no se dan por 
efecto del a?,ar. 

Si tomamos p=0.2 es 7.28 y pao.05 es 11.07, con cinco graóos de líber 
encontramoR que la muestra para Oax~ca, en re1Qci6n a la poblaci6n, es repr 
sentativa del total, pues los valorts encontrados se pueden dar en un 3~ p 
efectos del azar. 

~i tomamos p•0.2 es 4.64 y p= 0.50 es 2.J6, con tres grados de libert 
encontramos que la muestra para Puebla, en relación a la compo~ici6n famili 
es repre~entat i Vil. del total, ya que los valores enc,>ntrlddos se dan 20 de ca 
100 veces por efecto del azar. 

La muestra para Ixtapalapa, con respecto a la c~mposición familiar, e 
apenas si representativa del total, ya que si se con8idera p= 0.001 ea 24.3 
y p= 0.01 es 18.47, con 7 grados de libertad, e1 valor enccnt ado para Ixta 
lapa queda compreadido dentro de estos parámetros, y tiene un grado de rep 
sentatividad bajo, ya que los valore8 encontrados pueden deberse al azar. 

T A .,j A S U T I L I Z A D A S 

a)Tasa d~ crecimiento para 1960-1970:/P70-P60 + P'?O-P6o\ 
\_." P60 P70 '} 

2 
y para obt~ner la tasa anual, ~e divide entre 10 • 

.f = f'ol>laci6n. 70= 1970. 60= 1960. 

b) Saldo Neto Migratorio. SNM = P70e-P70c. 

P= Poblaci6n. 70= 1970. e~ esperada. 

Para estimar P70.= P6o (P6o X Gna) X 10 
100 

e= censada. 

P• ,oblación. 70= 1970. 60= 1960. Cna= Crecimiento natural anualc 



e) Para calcular los nacidos en otro mum.c1p10 del Estado de referencia, 
a partir de loe datos censales que vienen ¡p·or municipios y Estados ,se 
parte de la idea de descontar • loa naoid·oA en otra entidad y de des
contar a los que migraron. 

• 1 

Nacidos en el Municipio= P70 - SNl'i60-70 - NoE.11. 

P• Poblaci6n. 70= 1970 SNM60-70= Saldo Ne;to Migratorio entre 
1960 y 1;970. 

NoE.11= Nacidos en otro Estado con m!s de 11 años de r~sidencia. 

Nacidos en otro municipio del mismo ·Estado= i SNM60..70 - NoE.60-?0. 

0~60-70_= Saldo Neto Migratorio entre 1960 y.19?0. 
NoE.60-70= Nacidos en otro Estado que llegaron al municipio entre 

1960 1 1970. 1 

d) Tasa de Fecundidad= Nifios de 0-4 años por cad• 1000 mujeres entre 
los 15 y 49 años de edad. 1 

e) Tasa de Participaci6n=( PEA) 
PEP 
100 

PEA= Población Econ6micamente Activa. 
PEP= Población en edad de productividl!ld, entrJ 1.2 y 64· años de edad. 

f) Raz6n de Dependencia = PFEP 
PEP 

PFEP• Poblac:i6n fuera de la edad de produc:tiv~dad (menos de 
Plh.1loblaai6n en edad de productividad, 

entre 12 y 64 años. 

'i-
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