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INTRODOCCION 

En los G1timos afios hemos observado un im~octante cambio en l~ 
cconducta de las parejas respecto al número y f·rect:.,,ncia con que se de
sea tener hijos, aún siendo la población meKicana nroporcionalmente jo 
ven, -como lo prueba la estructura por edad de lft coblación en la que
es significativo observar que en 1930, el 39.21% ;¡ de la población 
estuviera compuesto por habitantes entre O y 11 eñes y hacia 1970 ese 
porcentaje se elevará a 46.20i y en 1900 el 42.50% (2) y en la que -
los cambios inducidos por la industrialización y urbanización en algu~ 
nas zonas parecen funcionar como puntos de concentración hacia dentro 
de la sociedad, y como elemento de fuga para captar los cambios del -
mundo contemporáneo. 

Al inicio de· la dicada de los setentas, la población reafirmó -
sus tendencias y pérfiles demográficos. Así, la dinámica demográfica 
al estar por encima del desarrollo socioeconómico ha contribuido a - -
acentuar las contradicciones internas y a hacer explicitas las insufi
ciencias y el deterioro del desarrollo, se 1lega, pues, a un nivel don 
de laz situaciones del creciente desequilibrio entre aspiraciones y ne 
cesidades se multiplican, en otras palabras se reafirmaba que el inte~ 
so crecimiento de la población era la caü3a p~incipal de la disminuci6n 
del ritmo de desar~ollo y üe ias desigualdades sociales. De ahí que -
era de suma importancia actuar sobre el fenómeno demográfico, para di
namizar e1 desarro11o de la economía, o sea, ubicar a la variable po-
blación en una relación de causalidad, obrando y activando preferente
mente sobre la población. Sin embargo, la asimilación y aprovechamien 
to de tales cambios sería la idealización de una sociedad en la que la 
homógeneidad de desarrollo económico y social estuviera presente, no -
es este el caso de ia sociedad mexicana, donde las diierencias de los 
factores que afectan el desarrollo son C4tremadamente relevantes, pié~ 
sese en la desigual distribución del ingreso, en las plantaciones agri 
colas con alta tecnoiogía frente a las depauperadas zonas agrícolas ca 
rentes de insumos y maquinarias, siendo estas diferenciales de concen= 
traci5n fundamentales para la comprensión de ia dinámica social, se ha 
ce necesaria una observación que sino detallada, si suficiente como pa 
ra dar una panorámica general de éstos procesos en los que es de vitáI 
importancia el fenómeno poblacional. 

Cuando se trata de medir la política demogrSfica entre sus ele 
mentos esencia1es, así la simple observación de la evolución de la dt= 
nimica demogrifica da M~xico, parece arrojar un saldo positivo en e~~~ 
to a las po1íticas demograficas, que en su acepción más burda se er.- -
tienden como la simple disminución las tasas de nata1idad y mortalidn¿. 
pero que en su concepción te6rica es posible comprender cc~o pdr~e d~l 
desarrollo económico-social y de les beneficios que este puede aport¿r. 
Así en 1~ presente década se coincide en que la solución al problema -
demográfico depende del proceso global del cambio socio-económico y no 
sólo de las políticas de control natal y social. 

1) R. Benitez y G. Cabrera. "La población futura de Mlxico, total urb~ 
na y rural", V Conferencia Mundial de Población, Pag. 59. 

2) Datos Básicos sobre la Población de Mixico 1980-2000, S.P.P. y CON~ 
PO. 
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En primer término se pueden mencionar dos aspectos fundamen
tales: "Por una parte se comprueba el descenso en el ritmo de creci
miento de la población, hasta alcanzar una tasa de 2.54\ durante el 
segundo semestre de 1981; por la otra, se detecta el inicio de una -
retención de la población en las entidades federativas, tradicional
mente de fuerte emig~acion y una leve reorrientación migratoria ha-
cia aquellas regiones costeras, en donde han surgido nuevas alterna
tivas de desarrollo" i1. 

Gran parte de los f ~ctores que determinan los problemas y -
ias presiones deoográficas, así corno la desigual distribución de la 
población, tienen su origen en la estratégia de desarrollo puesta en 
p~lctica por el Estado Mexicano desde hace aproximádamente cuatro d! 
cadas. Dura~te e~tc per!odo tuvo lugar un intenso cam~io demográfi
co, corno resultado de las transformaciones económicas y sociales, 
que se ha dado en llamar ''explosi6n demogr¡fica y revoluc~6n urbana~ 
Estos fenónenos se manifestaron en form~ cuant~tativa, por aumentos 
=Spidü~ de la población nacional. Primero la población se duplicó en 
un período de cuarenta años y, finalmente, en 1a mitad de este tiem
po. Adern§s, los centros urbanos crecían un 100 % en ciclos de 10 a 
12 años. 

En las entidades y regiones del país, los estudios de de- -
sarrollo y los procesos de urbanización y migración están íntimamen
te lisados; de esa manera se puede observar que a mayor desarrollo 
existe mayor atracción de población, por las mejores espectativas -
econó~icas y sociales que se presentan. Por esto es que el problema 
de la ~igración estl inmerso y es producto de las desigualdades re-
gionales y de desequilibrio global. 

Durante el período 1940-1970, al conferirse prioridad a la 
soluci~;l de los oroble~as econ6micos, la acci6n y esfuerzos del Esta 
~ · Mexica~o se e;cauzaron a promover y acelerar la acum11la~i5~ de e~ 
pi;._1~ ~n~!i~= !~ b~~~ productiva y crear las cond~ciones, para un -
c~eci~iento au~osostenido, paralelamente, la mejería en las condici~ 
~e~ sociales se concebía como un proceso inducido por el crecimiento 
econ5rnico oue al di11arnizarse, desencadenaría una serie de fuerzas ca 
paces de m;dif icar el desigual desarrollo social y de influir en la 
modificación de las normas y val~res que regían la conducta reproduc 
tiva de los distiñtos segmentos de los sociedad mexicana. -

Los hechos vinieron a demostrar que, lejos de mejorar, la si 
tuación empeoró. Se ac~ntuaron la concentración de la riqueza y lo; 
problemas de desempleo, además de ampliarse la brecha entre aspira-
ciones y necesidades en los renglones de salud, educación, vivienda, 
y alimentación. 

Debemos considerar que la población constituye el sujeto ac~ 
tivo del proceso de desarrollo y que sus caract~rísticas condicionan 
las modalidades que dicho proceso puede asumir en e1 contexto de una 
situación dada. Al mismo tiempo, el escenario que muestra una deter 
minada configuración de la población establece los requerimientos 
que dicho proceso debe satizfacer, particularmente en el marco de -
las acciones que se plantee el Estado y sus instituciones. 

l/ "Informe sobre los programas y cumplimiento de las metas de la P2 
lítica demogrSfica", CONAPO, 1982. 
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Considerando que los niveles cuantitativos J~ la población 
no son la causa del subdesarrollo en que se encuent:a nuestro país -
donde el proceso de concentraciSn económica y pol!ti=a ha dado como 
resultado los desequilibrios regionales, debe consi ~rarse el proble 
ma de población dentro de la estructura y modelo d~ desarrollo que -
sigue el país. En el campo se da una fuerte ex·-ulsi6n de poblaci6n 
debido a que la estructura económica se sustent4 en una técnica agrí 
cola tradicional y de bajos rendimientos, aunado a la poca calidad = 
de los suelos o por el contrario, la alta composición orgánica de ca 
pital no requiere mayor número de trabajadores. La familia extensa
tiende entonces a expulsar algunos de sus integrantes que siguen man 
teniendo relación, asentándose físicamente en la periferia de las -~ 
ciudades y recíbiendo un salario por debajo de su valor. Las condi-
ciones materiales de vida de las distintas regiones y estados, deter 
minan diversas dinámicas de población, de allí la necesidad de inte~ 
grar los estudios de población en el ámbito de planificación de los 
estados y sus regi~nes. 

Las condiciones socioecon6micas determinan las formas de vi
da no sólo en lo cultural, sino también en lo refAr~nte e l~ c~istan 
ci~ da los individuos con una mayor acceso a servicios sociales, de
salud, de planificación familiar y sobre todo mayor acceso a la in-
formación; considerando que existe una correlación entre dichas con
diciones que nos remite a elevar el nivel de vida de la población~ 

Por otra parte cabe señalar que el acceso a la información 
estadística podría convertirse en algún momento en una limitante a 
la investigación, pero dado que lo fundamental no aparece en sentido 
cuantitativo sino cualitativo, ello permite una disponibilidad de 
los datos para proyecciones y tendencias del comportamiento demogri
fico que como se mencionó al principio, permitan una mayor programa
ción de las necesidades económicas y sociales. 

Para ello, nos hemos planteado el siguiente objetivo de estu 
dio: EL COMPORTAMIENTO DE LA FECUNDIDAD COMO FACTOR DETERMINANTE EN
EL DESARROLLO DE LAS REGIONES Y SU VINCULACION CON EL PROCESO DE DE
SARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE MEXICO, h~jo ~~ c~p~c~~o de -
qu~ ~1 fenómeno no se encuentra desligado del entorno social en que 
se desenvuelve, de tal forma que el objetivo del presente trabajo es 
efectuar un análisis de las características de la fecundidad y como 
estaría influida, a partir de la relación entre las características 
socioeconómicas. 

Así, la fecundidad como un aspecto del proceso bioló9ico 
constituye un factor determinante en los estudios demográficos, si 
bien es cierto presenta límites fisiológicos, las variables últimas 
que regulan este fenómeno están dadas por una multiplicidad de fact~ 
res sociales, económicos y culturales. Estas variables influyen en 
los niveles de fecundidad según el grado de desarrollo económico so
cial y político de la sociedad de que se trate. Así la fecundidad 
en México ha experimentado cambios significativos que difieren depe~ 
diendo de las zonas del país. 

El Registro Civil como principal fuente generadora de datos 
sobre los hechos vitales, proporciona el elemento más importante pa
r.a el conocimiento sobre las variables de~ográficas. Ello es la ba
se para los diversos estudios en materia de salud, bienestar sociai 
y planeación para el desarrollo. 
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Para tal efecto es necesario retomar la~ variables contenidas 
en las actas sobre los hechos vitales. De esta forma se permite ana
lizar el tipo o naturale~a de la unión y los efecto;. diferenciales -
que ello produce y por otro, analizar sus caracter!s~icas socio-econó 
micas. La fecundidad y dichas características pare1;~n remitir direc= 
tamente a las condiciones socio-económicas de un~ ~-ase o grupo so- -
cial en una relaci6n determinada por factores c~mn acceso a servicios 
médic~s, posibilidad del conocimiento y aplicación de técnicas anti-
-conceptivas, etc. Por ello, este fenómeno lu presentamos en rela- -
ción directa, puesto que estas son determinantes en el grado de inci-

·dencia sobre las posibilidades de reproducción de la población~ 

Para el logro de dicho objetivo se considera necesario obser
var el comportamiento a través de la información del Censo de Pobla-
ción de 1980. La relación que guarda la edad de la madre al momento 
del parto, su estado civil con respecto a la seguridad económica que 
porparciona la posición en el trabajo del padre, así como el orden de 
nacimiento, determinan en la fecundidad la diferencia según el grupo 
social de que se trate. 

Considerando que el grado de interrelación de las variables -
seleccionadas no son mecánicas ni unidireccionales y que las mismas 
se presentan en contextos socio-culturales diversos, hemos de anali-
zar las características de 1a fecundidad y la influencia que sobre 
ella ejerce. 

Por lo anterior, este trabajo se encuadra dentro de esta pers 
pectiva de análisis en donde la fecundidad se pone en relación con aT 
qunas variables socio-económicas como son: la distribución rural-urba 
na; la población económicamente activa, el grado de escolaridad y loS 
patrones culturales por ser éstos, uno de los factores más vinculados 
con la fecundidad en nuestro país, así como por sus efectos múltiples 
sobre las variables demográficas, pues ello ha permitido conocer las 
variaciones de los niveles y tendencias de la fecundidad así como las 
diferencias en la estructura social. Así también, las diferencias -
y/o el comportamiento de la fecundidad en un período muy reciente ~ -
1982-1983 incorporando la serie de inform~~i6n de !== =cg~~tLU~ anua
les ae {Estadísticas Vitales} nacimientos proporcionados por el Regí~ 
tro Nacional de Población de la Sec=a=aría de Gobernación; además de 
considerarse la información del X Censo General de Población y Vivie~ 
da de 1980, de la Secretaría de Programación y Presupuesto, así entre 
otros se obtiene una visi6n del conjunto de las fuentes de informa- -
ción en el campo de la demografía, lo que nos va a permitir realizar 
un análisis comparativo y conocer con mayor precisión la situación en 
uno de los aspectos demográficos, la fecundidad en México. Es por e~ 
to que nos hemos propuesto analizar las diferencias de la ~ecundidad 
con énfasis comparativo, dividendo al país en 8 regiones, utilizando 
como punto relevante las tasas específicas de fecundidad relacionadas 
con variables tales como: la escolariad entre otras, a fin de conocer 
las diferencias relativas de la fecundidad de cada una de las pobla~
ciones de estudio, para entender de que manera se es~á dando el pro·q~ 
so de la disminución de la fecundidad, suponiendo que tiene su origén 
en el nivel socioeconómico de los padres lo que les daría un mayor ~~ 
vel de vida. 

Sin embargo, para fines de nuestro estudio "el análisis soc!;.?. 
económico de una zona determinada requiare obtener un~ sub-divisí&n 
del espacio en áreas relativamente homógeneas, con el propósito .-.de~-:l.¿ 
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tablecer alternativas para la planeación de su =esarrollo" ll· Para 
ello, se haoe necesario considerar la potencialidad de los recursos 
naturales y la distribución de la población, si ~e considera que el 
territorio humanizado ha sido influido por el -~dio natural, pero c~ 
be destacar que es indudablemente el hombre el !Ue lo modifica. 

No obstante, México no es un todo homógeneo en cuanto a su 
desarrollo socioecon6mico. Así en la RepGbl.ica Mexicana se manifies 
tan desequilibrios regionales altamente contrastantes; por una part0 
siguen prevaleciendo ••zonas deprimidas'' o marginadas, basan su econo 
mía en una agricultura de subsis~cncia y pcr. otra, existen zonas doñ 
de la concentración de la actividad industrial, o la agricultura tañ 
tecnificada presenta diferencias marcadas entre unas regiones y - -
otras, estas a su vez coadyuvan a acentuar los desequilibrios socio
e~onómicos a lo largo y ancho del país. Es por ello q11e para fines 
de este estudio se retomó la regionalizac~6n socioeconómica plantea- 1 
da por Ang~l B~zsols por considerarla,desde la perspectiva del estu-
dio la más apegada a las condiciones no sólo geográficas sino econó
micas, sociales y culturales de las entidades que conforman a cad~ 

una de ellas */. Así la utiiiz~ci6~ de Uicha regionalización nos -
per~itc Yncii~ar las presiones tendientes a la homogeinización, de 
esta manera consideramos la región como un sistema de proc~sos con 
sus estructuras peculiares. Siguiendo el criterio de la heterogenei 
dad socioeconómica del oaís anteriormente mencionada, y para cuestiO 
nes de anális de la fec~ndidad, dividiremos la información de acuer= 
do a ia regionalización antes mencionada, los criterios utilizados, 
para tal efecto, han sido los elementos geográficos en primera ins-
tancia, así también en la delimitación regional se consideró la im-
portancia económica, social y cult~ral detarminantes en las entida-
des, su densidad de población, sus características en comu11icacio~es, 
en las actividades econ6micas, y en la distribución de la poblaci6n 
urbano y rural. Estos elmentos son constitutivos y determinantes en 
los estudios demográficos y en este caso en el análisis de la fecun
didad. 

A partir de la regionaiización planteada por este autor :· 
utilizada para los fines de e~t~ t~:Z~jo, se delimitó el marco sa~~c 
~~oné~ico ¿el país en 8 reqianes, quedando estructuradas de la si- ~ 
gu~ente manera: 

1. REGION NOROESTE: 

2. REGION NORTE: 

3. REGION NORESTE: 

Baja California, Baja California Sur, Ndyarit, 
Sinaloa, y Sonora. 

Coahuila, Chihuahua, Duran90, San Luis Potosí, 
y Zacatecas. 

Nuevo León, y Tamaulipas. 

1/ CONAPO, Política Demográfica Region~l. 

*/ Esta regionalización, aunque para muchos autores es considerada un 
tanto obsoleta, se sigue utilizando en djversos estudios ya sea del 
sector público como del académico, con algunas modificaciones, co
ma es análisis de las 3 zonas metropoli~anas en su individualidad, 
sin embargo, se sigue manteniendo la misma regionalización. ~nge~ 
Bassols, La división económica regional de México, Ed. Nuestro - -
tiempo, México. 
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4. REGION OCCIDENTE: Aguascalientes; Colima, .Guanajuato, Jalisco, 

y Michoacan· 

5. REGION CE::;TRO: ·Distrito Federal, Hidal.go, México, Morelos, 
Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 

6. REGION GOLFO: Tabasco y Veracruz. 

7 REGION SURESTE: Campeche, Quintana Roo y Yucatán 

B. REGION PACIFICO SUR: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

TECNICA METODOLOGICA 

Tasa Bruta de Natalidad (T.B.N.) 

T.B.N. hijos nacidos vivos reqistrados en un año X 1 OúiY 1 
po~1ac1~11 escimada al 30 de junio de ese mism~ afio 

Tasa de Fecundidad General (T.F.G.) 

T. F .. G. 
hijoS.nacidos vivos registrados 

población femenina en edad reprodutiva estimada al 
30 de junio de ese mismo año 

Tasa de Fecundidad por Edad de la Madre ( Fx 

hijos nacidos vivos registrados en un año,de madres 
en edad X 

X 

Fx~ X 
pobldción femenina·en edad X estimada al 30 de junio 

de ese mismo año 

Tasa Global de Fec11ndidad 

T.G.F. 5 en caso de grupo quinquenal de edad 

T.G.F. en caso de edades individual.es 

T.B.R. 12 X T.G.F. 

NOTA: Se hace del conocimiento.que el trabajo aquí expuesto tomó úni
camente los nacimientos registrados, dejando a un lado los no 
específ~cados, que por cuestiones de tiempo y b~si~amente 
- - - - - por considerar que éstos nos permiten detectar una m~ 
la captación de los mismos, el alto porc"entaje de NO ESPECIFIC~ 
DOS es hipotéticamente debido a: 
- Falta de respuesta de la gente; 
- Falta de captación en las actas de registro: o, 
- Discriminación de la información en el proceso de la info,rma-

ción. 

ººº 



II. ANTECEDENTES 

El papel del crecimiento demogrSfico dete uer evaluado y es
tudiado, dentro del proceso de cambio socio-eco:.!~~co en relaci6n -
con las posibilidades de crecimiento de cada pai~, dado que las fun
ciones de la población "se diversifican de modc dinámico en contex-
tos sociales distintos, asumiendo formas variadas y contradictorias 
que necesitan analizarse con el cuadro económico y social mis am
plio'' 1/. A partir de los afias 40's, se da en ~6xico un proc~so de 
industrializaciónque trae consigo cambios que a~teran profundamente 
las formas de organización social hasta entonces existentes, acele-
rando la modernización del país, toda vez que ésta se entienda como 
el progresivo avance de la sociedad, cuyas bases económicas desean-
san prioritariamente -aunque no de manera exclusiva- en la produc- -
ción agrícola a una mayor sustentación en la produccié~ industrial~ 

La cuestión de la tenencia de la tierra era una de las preo
cupaciones que mantenían los campesinos y que por aquella ipoca pro 
porcionalmente representaban la mayor pArt~ de l~ poblacicin del paí¡, 
de a~ta fer~~ i~ ~ociedad mexicana se presentaba geogrifica y econS
micamente como una sociedad agraria, al grado que para el régimen -
cardenista el sector se convirtió en uno de los principales puntos 
de apoyo de su gobierno. 

Los años de posguerra darían oportunidad a los paises de A~é 
rica Latina de abrir un camino hacia la industrialización, mediance 
políticas de industrialización y sustitución de importaciones, crear. 
do así las bases de una incipiente industrialización, qu~ en el cas~ 
de México permitieron un 6.20% 2/ de crecimiento anual en las manu
facturas entre los años de 1940-y 1953, y su elevación a un 8.3C ~ 
de 1953 a 1965. Resulta pues obvio, que este crecimiento y desarro
llo industrial trajera aparejado un cambio, no sólo en la estruc~~ra 
económica nacional -paso de io agrario a lo industrial-, sino un ~~~ 
ceso de modernización que se expandió a .partir de esta industrial~=~ 
ción como un proceso de concentración y que dió origen a una urbani
zación regional. 

Solo la industrializaci6n y un~ mayor integración de Mixicr 
al mercado mundial provocaron cambios radicales en ia actividad a9~~ 
cola, que hasta entonces se constituía primordialmente por unidade~ 
famiiiares como forma de organización para las actividades produ~t~
vas. Es por lo anterior que no es posible unificar bajo un solo e~~ 
terio de causalidad la evolución demográfica de la pobl~ci5n ~n ~oc~ 
caso se hac~ neccs~rio una diferenciación que no pase por alto la C.~ 
terogeneidad del país. Fue entonces que la rentabilidad como c=ite
rio de interés para la agricultura, el uso de tecnología en el agro 
para ias zonas fronterizas y el retraso en la reforma agraria se co~ 

1/ Paul Singer, Dinámica de la población y desarrollo, pag. 5 

2/ Leopoldo Salís, La economía Mexicana, Análisis por sectores, F.C.E. 
México. 
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virtieron en algunos de los factores que dieron origen a una progre
siva y cada vez más acelerada migración interna hacia las urbes, cu
ya perspectiva de desarrollo económico y de oportunidades personales 
hicieron de estos lugares ideales para el progreso. De esta forma 
se sentaron las bases de la actividad económica sobre desigualdades 
regionales, cuyas diferencias conforman un mosaico que puede hacer 
inaccesible su estudio a partir de las variables únicas. 

Lo que trae como consecuencia que tales desigualdades se pr~ 
sentaron a la par con una modernización cultural a nivel social, mo
tivando c~rnbios ~n las ideas y en las opciones individuales, tal he
cQo, que pociría~os deno~inar como movilidad social tiene sus prolon-
9aciones de ~~~ara necesaria en la familia, De esta forma el paso 
que necesaria~ente se dió de "la familia tradicional hacia la fami-
lia moderna, reproduce la misma tendencia supuesta para la sociedad 
corno un todo, que da origen a formas adaptadas a las características 
de la sociedad moderna" l_/. 

Por otra parte hemos de entender que lo~ ~r0~e~o~ cullu~ales 

no ~on ~uto~~~ico~, ~t ~resentan alternados con las pdutas "tradici~ 
nales'' de la sociedad agraria (originando un complejo mosaico) difi
cil de analizar bajo una sola perspectivá. Nuestra pre~cupac~ón por 
la evolución de~ográfica nacional no debe pasar por alto sobre di- -
=has diferencias v heteroqeneidades, así, si los valores (de una so
ciedad} son domin~dos por-la tradic~6n y por obstáculos al cambio, 
el desso de prevenir. la natalidad no se manifestará. Al contrario, 
si el sistena de valores que prevalece en un momento dado está orien 
tado :1acia sl ca~bio, hacia una voluntad de transformaci5n, tanto a; 
las co~~s :c=o de las ideas hacia el ''progreso", entonces el deseo 
de lini~ar la ~atalidad será muy grande. 

Así, si la modernización del país se ha venido desarrollando 
al lado d~ ciertas desigualdades regionales, por un lado el comporta 
~iento r~productivo se ve inmerso en este mismo proceso social; aún
en ~irminos ~uantltativos, si la fecundidad tiende a caracterizarse 
como un todo ~oraoginea, el tamafio de la f~milia ~===c~t~ u11 comporta 
~i~~t= ~if~~~11cia, aependiendo siempre de las conformaciones socio-= 
econ6rnicas globales y regionales, así co~o de su pertenencia al ·gru
po social al que esta involucrado y entre su pertenencia a poblacio
nes rurales, o urbanas. 

E~ por esto que "al estudiar las variaciones en la fecundi-
d~d de la~ mujeres casadas o unidas, expuestas a1 riesgo de concebir, 
rezult~ pr~ducti~c concentrar la atenci6n en un n6mero reducido de 
factores que i.nfluencia el nivel de la fecundidad y las diferencias 
P.ntre grupo5 sociales. Por lo que estos son básicamente la práctica 
de la lactancia, la anticoncepción y el aborto inducido, la variable 
anticonceptiva es la variable que mayor influencia tiene sobre las 
variaciones en la fecundidad y 1as diferencias entre grupos socia- -

1/ Patarra y Oliveira, ''Anotacio11es críticas sobre los estudios de 
fecundidad", Sao Paulo1 Brasi.l, 1972, pag. 21. 
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les'' 1/, de esta forma los patrones particular~~ je fecundidad depen 
den d;l grado en que sea compatible con otros v.~lores, en este sentT 
do la variabilidad de la fecundidad en la socie~-j industrial moder= 
·na, como la nuestra, es explicada a través dL la comparación del ni
vel educativo y de la posición en el trabajo d~l padre, de la misma 
manera que por la decisiSn racional de la par~ja o sea, una adecua-
ción de sus medios y fines. 

As! pues, la formación de la pareja y su estabilidad ~on fun 
damentales para la determinación de los niveles de fecundidad. en 
una sociedad en donde el control de ésta Última se da de una manera 
incipiente. De esta forma, la reproducción de la población depende 
de la interrelación de factores coyunturales que a~t1an de diferente 
manera, ya sea ésta espontánea o de maternidad ccnciente. No obstan 
te esto, el grado. de accesibilidad alcanzado para ~ejorar los nive-= 
les de vida de la población, así como lo biológico son determinan~es, 
en Última instancia,de la reproducción de la población, ya que se e~ 
cuentra fundamcnt~d~ por la es~ructura económica: Al car~~t~r ¿el E~ 
tado y su política en el ~omir.10 de la población y la protección de 
la salud p~blica, as! como por los niveles educativos muy heterog~-
neo~-, han producido cambios o transformaciones orietltadas en los di 
ferentes sectores de la soc~edad, prevdleciendo los urbano-industria 
les, que se difunden como características ideales, ajenas e implantd 
das sobre una ''base tradicional'' para que ~stas adopten nuevas fo=-= 
mas de pensamiento, conductas de sociedades más avanzadas", acomodá~ 
dolas sobre ~~~~ base. 

LO .~ pretende así, es el cambio a la modernización, =e~ 
sistiendo es~~ en ditundir los patrones culturales y de consuma, :es 
valores y el compor=amiento de las nuevas sociedades modernas o .. ~e
sarrolladas'', dejando de lado las características internas, proFia~ 
de las sociedades en desarrollo. 

El análisis de la fecundidad, tomando en cuenta a las muJ~-
res en edad reproductiva (15-49 aftos} permite ob~Prv~r ~u~ los ~i·•?

les de fecundidad se han mantenido casi a un mismc nivel, aGn =~~r ... o 
la fecundidad de las mujeres (15 - 24 años) se man~uvo casi const~~
te en el periodo de e~cudio es posible pensar que la descendencia f ~ 
nal de estas generaciones ~a presentado un aplazamiento de los oac:
mientos para edades mayores. El comportamiento de la fecundidad ?U~ 
de tener su explicación en: 

A) Mayor incremento en la proporción de mujeres célibes; 

B) a los cambios en la nupcialidad, siendo esta cada vez ~á3 
tardía en la ·edad al matrimonio: 

C) al mayor conocimiento y pr~ctica de anticonceptivos ya 
sea dentro o fuera del matrimonio. 

1/ Carlos Welti, ''Estudio de la fecund~dad 11 , CONAPO, Mimeo. 
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Todas estas causas frenan e1 crecimiénto de la población a 
largo plazo, lo que en cierta forma reafirma el consenso entre los es 
tuCios de~o~:áficos,en el sentido de que en México se ha manifestad0 
una baja en la fe=undióad. De acuerdo con lo planteado por Organiza
ci6n de las ~acicnes OI1idas, se consideran ''zonas de baja fecundidad 
aquellas que se encuentr~n con tasas brutas de reproducción inferio-
res a 2'' 1/. Si se hab:a de una homogeneidad ideal que no existe, 
puesto qu~ es de importancia considerar las diferencias regionales, y 
aún de estado a estado, debido a concentraciones hum~nas diversas y 
con distintos patrones de comportamiento. 

En lo oue respecta a la regionalización, cabe mencionar la -
conceptualización de la distribución de la población, así, sabemos 
que cada socieclad organiza y ejecuta dentro de un territorio dado los 
procesos de prod~c~ié~, Cistribución 1 intercambio y consumo, así como 
los procesos políticos, ideológicos y culturales que le permiten re-
producirse en su totalidad. La especificidad de dichas actividades v 
el tipo y for~as en que se realizan en intcrac~ión con alam~ntos y -
pr~~~~0= ~~=~~~1~~ son los que definen en cada sociedad sus espacios 
te=ritoriales esp~cíficos. 

Estos espacios territoriales se ubican en diferentes niveles 1 

depc11die~do del tipo de universo de estudio considerado: la nabi6n, 
la r~gión, la entidad federativa, el municipio, etc. 

Ahora bien, de acuerdo a esas formas de organizaci6n y arti-
culaci6n del conplejo social-natural del territorio naciona~ el espa
ci c t~=ri~o=J.~l ser; el &mbito en donde se aloja esa colectividad di
ver3a ~ero ~o~erente. 11 

••• (volumen, estructura, din5mica, distribu-
cié~) .:. , ~te., de esa colec=ividad responderd a la 169ica de los pro 
ceso~ sociales, de la que también se deriva el tipo de organización -
espacial y las forraas de apropiación del territorio" ~/ .. 

Lo anterior da como resultado que en el territorio nacional, 
la oodalidad.que adquieren los procesoR no ee~ homog~,l~d; el hecho 
¿e ~~e ¿xi~La het~rogeneidad en los espacios territoriales en cuanto 
a las actividades específicas (econ5rn~cas, políticas, ideol6gicas, 
culturales), en su Ccsenvolvimiento y en sus recursop naturales, de
fine las de~igualdaCes en el nivel de desarrollo de cada uno de es-
tos cspac~o5 y genera a su vez una distribuci6n heterog~nea de la p~ 
blaciSn en el territorio nacional. 

L~ distcibuci6n espacial de la poblaci6n al considerar un -
universo específico (nación, región enti~ad, municipio) y formas de 
ngrupamiento da sus habitantes reviste para su estudio varias dimen
siones. 

De acuerdo a la modalidad y magnitud que adquiere esa distri 
bución en el territorio, se habla de una distribución más homogénea 

1/ o.rl.U., Factores determinantes y consecuencia~ de 
df..:mográf~-VOi. I, O.U.U., N.Y. 1978, pag. 68. 

las tendencias 

2/ J.J. PüJacios L. El concepto de región cseacial _d_e~~l_o~s,_.~p~r_o-=c~c~s=-o_s 
sociales, en Rev. Intcr~mcricana de planificaci6n, vol. XVII~~ 
No. 66, junio. 

¡ 
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o heterogénea y en aste Último caso del fenómeno J~ ~oncentración--
dispersión. Así se pueden observar espacios que iesde la agru-
paci6n de un nGmero de familias hasta concentracio~~. de millones de 
habitantes. La concentración explica 21 agrupa~i~n·J de un gran con 
gtomerado en una o pocas locaiid~des, generalme~~e ·:sentadas en esp~ 
cios reducidos y la dispersi6n por su pa~te, re!~~:re la existencia 
de gran número de localidades con bajo número de ~abitantes distri-
buidas en un extenso espacio cerritoridl. 

Es así que dentro de un territorio dado se pueden captar am
bos fen6menos a la vez, la ex~stencia de gran nG=ero de habitantes y 
de unas cuancas localidades con gra~ concentración de población. El 
análisis parti=ular de la forma que asume la dispersión-concentra- -
ción y sus transformaciones en el tiempo, de~erminadas por el tipo 
de desarrollo que presenta cada sociedad, requiere como paso indis-
pensable el astudio de la población urbana y rural desde la perspec
tiva demográfica. Esto deb~do a la asociación de lo u=bano-rural 
con la dinámica de concentración-dispersión de la población. 

Por otra parte considerando los deterrnin~ntes Ce la distribu 
cion de la ~ob!acién. s~ habla entonces de la dinámica del desarro~ 
llo nacional y/o regional y su relación con el fenómeno de cancentr~ 
ción-dispersión. Dentro de un universo de ~studio podemos encontrar 
espacios dife~enciados entre sí, de acuerdo a la existencia de pro
cesos, es cuando se habla de regiones y de desarrollo regional, asr 
como del desrrollo de la fecundidad en tanto se observa a la ciudad 
y al campo como asiento de los procesos económicos, ~olíticos y cu~
turales relevantes en un territorio dado, cuva manifestación de~oq~á 
.fica se observa an el fenómeno concent:roción-dispersión. - -

Desde esca perspectiva lo que se busca seleccionar son algu
nos in~icadores del desarrollo Cnac~onal, regional, urbano, ~ural~ 

con el fin de averiguar el tipo de asociación existente con la dis-
tribución de población y el comportamiento de la fecundidad y los -
efectos en cuanto a los modos de vida resultantes, que carac:eri=~~ 
a la población' asentada seg~n determinada ciistribuci6n en el terr~~~ 
ria. Dado el obje.tivo de este trabajo, ae present::::a!:' '.l=: p.:li.,Cl."a.md ~~

cio-demogr~fi== ¿el cou1porcam1ento de la fecundidad por regiones s~
cioeconómicas principalmente, "dado el tipo de actividad económica 
que desarrolla y el nivel socio-cultural alcanzado" .!./ 

1/ L. Unikel, et. al. El desarrollo urbano de México, apéndice meto
dológico, COLMEX, 1978. 

l 



III. REGIONES SOCIOECONOMICAS .. 

3.1. REGION NOROESTE* 

EL COMPORTAMIENTO ~E LA FECUNDIDAD 

La ubicación geográfica de esta reqión, en la zona fronteriza 
le da una modalidad histórica diferente, pues representa el cambio 
del co¿elo socio-cultural que ha comenzado a operar de diferentes ma 
niras en el paso de un predominio agrario a uno de tipo industrial, -
sieneo en esta transici6n donde se ubican hoy .los pr~blemas de pobla
ción. 

El crecimiento demogfa=ico en que se enmarca esta región, no 
ha siCc ajeno a los avances tec~ológicos, pues al dar5e un fuert2 de= 
~e~~= == !a nortalidad, a la par la natalidad se mantenía con coefi-= 
cie~~~s elevado5 "es~e período intermedio de marcado crecimiento deme 
grá:i=o ~o ter~ina sino cuando se produce una serie de reajustes so-= 
ciales 7 aocio-culturales que señala la insersión de las mayorías den 
tro Ce :;.uevos modos de vida" .!./. -

En esta región, el corn?ortamiento de la fecundidad según las 
es~a~!3:i:as ~itales, nos pernite observar que la tasa de natalidad 
es de 3: ,..;5 y 35 .. 57 para 1962, 1933 respectivamente, estas tasas aun 
~u~ e!e7~~as se encuentran por debajo de la nacional, sin embargo, -
no se ?~~Ge =onsice=ar una region de baja fecundidad según lo deter
:ina=o por estuCi~s de la O.N.U .. , ya que sus tasas no son inferiores 
a 30 {veáse cuadro 1.1.). 

El co~porta~iento de las tasas globales de fecundidad que 
pr~sen~a la región ~os muestra un ascenso acelerado como lo podemos 
ve~ en el cuadro 1.1. De igual manera las tasas e~peaificas de fc-·
cundlO:C ?ara el grupo 2u-2s años con una tasa de 0.2162 siendo este 
el pu~~n ~ás elevatlo de su fecundidad, se puede observar que la re-
giór1 wa:i~iene un comportamiento "normal", considerando que en México 
las cara=~erísticas socio-econ6micas de la poblaci6n han propic~ado 
uraa fecundidad a temprana edad¡ para los grupos subsiguientes el des 
censo de la fecundidad se deja ver al encontrarse por debajo del na= 
cional y con un marcado descenso ( ve¡se cuadro 1.2 y la gr&fica No. 
1). 

En lo que respecta 3 la tasa bruta de reproducción podemos 
decir que se esta iniciando el descenso de la fecundidad, así tene-
mos para 1982 una tasa de 2.00, en tanto que en 1983 es de 1.69 y de 
acuerdo con los estudios de la O.N.U., este es un buen indicador del 
cambio que da en la fecundidad, ya que la tasa de reproducción para 
que se considere baja debe ser oenos de 2.00. 

1/ o.u.u. Estudios socio-culturales destinados a la educación en ma
teria de población, pag. 9 
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CUADRO No. 1.1 

T/lS.'\ G_OB/ll D:: f¿cuMDIDAD, TASA BRlITA n:: flE¡JRQDUCCiml 

Y TflSA B?..lITA !E MT/l!..IDPJ) ?flil.A LA Ri::GION ViORO.::STE 1982-1983 

M E X I C O 

TASAS JE 1982 1983 
FEcu:~n IDJ\D 

Tf'-SA e_OB.n!.. DE 

fECt:~iD IDAD 4.09 3.31 

TI&: BifüTA ~ 

RE?RODL'CCIO:·; 2.00 1.69 

TflSA BRUTA DE 

~IATf.UDAD 31.45 36.57 

FU::HE: DIRéCCIO:': GEMERAL o::t REGISHQ ;;r:..CIOriAL DE PQB_ACION 

SECRETAHIA DE GOB::RNACim, VEXICO 1982-1983 
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CUADRO No. 1.2 

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DC: EDAD 

PP.RA t_A REG ION NOROESTE, 1932:..lsii 
~:-;~>:-- -·. - -

~ -. ". _.·. : - ' ·:·' 

GRUPOS DE EDAD 1982 1S83 

MENORES DE 15 Aílos 0.0002 0.0003 
15 - 19 0.0905 0.0914 
20 - 24 0.2162 0.2S48 
25 - 29 0.2134 0.2G51 
30 - 34 0.1555 :.1444 
-.- - 39 O.J936 0.0784 ):> 

40 - 44 0.0415 Q,0428 
45 - 49 0.0009 0.0104 
50 y MÁS 0.0004 0.0005 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO ílACIONAL DE 
POBLAC ION, S1=:CRET ARIA DE GOBERNAC ION, MEXl 
co 1982-1983. 
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El crecimiento demográfico a partir del comportamiento de la 
fecundidad tiene una estrecha relación con el des¿~rollo económico 
de la región, así la creación de industrias maq~i1adoras en la zona 
fronteriza durante los Últimos veinte años, e· desarrollo de la agri 
cultura mecanizada, la agroindustria, la pesca, etc., han venido coñ 
figurandose de acuerdo a las tendencias de acu~ulación capitalista,
pues ello ha permitido el asentamiento de la F~blación dependiendo 
del nivel de desarrollo económico alcanzado e~ las diferentes regio
nes o polos de desarrollo, pues si bien es cierto, la fecundidad la 
determina la familia, esta no es la que deter~ina l~s pautas de re-
producción, sino más bien las instituciones económicas que emplean 
al trabajador, ya que estas pagan el costo de su reproducción, esto 
lo indica claramente la proporción de asalariados, no siendo pues de 
ex~rañar que la seguridad económica se presenta en est~ caso como un 
aliciente de la fecundidad 

La tendencia predominante en cuanto a la fecundidad, en esta 
región ha sido la de mantenerse en niveles altos, sin embargo, a par 
ti~ de la décad3 de los se=entas ~o han m~nif~sta<lo llge~e5 b~ja~, -
ello ha permitido considerar a la región, de acuerdo a la clasifica
ción de la pol!tica demográfica, con una fecundidad ej leve descenso, 
esta categoría se ha deter~inado en base al comportamiento de la po
blación en 1a región, la cual se ha venido incrementando en forma 
ver~iginosa, co~o consecuencia en primer lugar de una tasa alta de 
natalidad, una baja mortalidad y por las constantes inmigraciones. 

El "leve descenso" de la fecundidad que enmarca la política 
de~ográfica puede relacionarse con un cambio en el marco socio-e~o~~ 
mico que tiende a concentrar a la población y que dan la posibiliCad 
de un cambio en patrón reproductivo, sea por el proceso de desarro-
llo agroindustrial, de servicios o por el cambio de valare·s y/o por 
una estructura económica distinta a la tradicional. 

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS. 

Para explicar la di~~mica poblacional, se hace ncceoa~ic e~ 
es~udio de los factores socio-económicos, ya que estos generalmente 
constituyen la base de las modificaciones en el proceso demográfico. 
Así las regiones tienen sustento material en su desarrollo económico, 
lo que permite 1a regularización de la población y la división social 

del trabajo. S~n embargo, la rcgi5n noroeste "no ha tenido ~~Empo 
para lievar a cabo completamente la infraestructura técnica necesa~ia 
para su propio desarrollo" ~/. 

Así en ia región noroeste, el carácter de la economía lo im
prime 1as actividades agrícolas, con dos tipos de desarrollo; ur.c ba 
sado en la implementación de tecnologías y formas de producción im-~ 
por~adas -norte-americanas-, y de ampli6 mercado nacional e interna
cional, por otro, sustentada en pequeñas empresas que para su sosten 
requi.eren un nGmero elevado de miembros cuya organizaci6n tenga a la 

1/ Angel Bassols, at. al. Seminario sobre regiones y desarro~Lo en 
Méxíco, U.N.A.M., pag. 58. 
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familia como unidad de producción, esto se reflejará en el número de 
trabajadores familiares y por su cuenta, as! como en una alta propor
ción de asalariados. Si bien estas características de la zona han · 
per~itido mantener un equilibrio tanto en el crecimiento social como 
en el natural, de igual ~3~era brinda los satisfactores necesarios pa 
ra ello, siendo capaz d~ c~nvertirse en una regi6n de atracci6n y - = 
equilibrio pcblacional. s~n embargo, considerando el desarrollo que 
p:esenta la :eqión aún existe una baja marginalidad, que se observa 
en aquellas localidades en donde prevalecen grupos indígenas, que se 
localizan en la parte sur de la sierra de la Baja California y en el 
su= de Sonora, las cuales =.anticnen una alta natalidad, compensada 
ta~~i~n por una alca raor~alidad, -crecimiento natural, ·no es conocido 
por la escaza in~orrnaci6~ ~l respecto de estos grupos-, por las condi 
cienes precarias en que ~oran, por sus formas tradicionales de vida,
in~ersa en una sociedad moderna con valores y patrones ajenos a e1los 
y que sin embargo ~antienen sus formas comunitarias, a pesar de que 
está siendo absorvida por los cambios de la sociedad de consumo (caso 
¿e los 15 R 30 mil mixtecas en la localidad de San Quintín, Ensenada 
y Tijuanal 1/. Por otra parte, se puede dec~r ~ue e1 r&pido desen-
·:::l.·:.:.~i=::.-==-=~=::.6:=.i::c "-1. p-=!:le:.cic!"!a!., q'..!e ha p=e:::i..cna::!c el p.::-ccesc de 
urba~izacton, ce~erandc polos de atracci6n para 1as zonas rurales cer 
ca~as, de ~al ~cr~a que los servicios urbanos se ven presionadÓs par
las ~~tevos ~igra~tes, ejemplo de ello la Sierra de San Pedro M~rt~r, 
en Baja Califor~i Sur, Cha~etla en Sinaloa, Bahía de Kinos y las al
deas del Desierto de Sonora, entre o~ras. 

"Los n1cleos de inmigraci6n del noroeste disponen de un nivel 
de 7~~ª ~~s elevado que ninguna otra regi6n de M~xico ... Esto se ex
~!~=~ e~ p~=~~, por el ~cc~c de que all! no estan sitiados por regio
~es r~rales pobres, cuya ~ano de obra, acepta condiciones de vida y 
salarios que bajan ~1 nivel de la regi6n 1

' 2/. Existe una concentra-
ció~ de estable.cimientos, en las áreas urbanas, provocando así gran
des ~ovimientos ~~gratorios del campo a la ciudad, pues una causa i~ 
por~ante para que una persona salga de su lugar de origen es el te-
ner ~ayor acceso a servicios de salud. En la reg~6n la infraestruc
tura médica no se presenta de manera uniforme, que son los cen-
cros uLbd11u~ lo~ ~u~ po&~a~ l~s ~az~ici~3 m~e~ccz. 

ot~o de los aspectos que hay q1Je cons~derar para el estud~o 
de la fecundidad, lo viene a cOnstituir el estado civil, pues este 
nos oermite ubicar a la ooblación en su estado conyugal, este indica 
¿o: de alguna manera det~rrnina el compvrtamiento de la pareja, te- -
niendo los casados una 1~ayor probabilida~ de pasar a engrosar las ya 
de por ~Í a1taS tasas de f~CUndidad, ~SÍ en la rAgiÓn la proporción 
de casados es de 38.76%, en tanto que los solteros sólo presentan el 
26.91~, este ~ndicador nos permite ubicar a la poblaci6n de esta re
gi6n dentro de un contexto social de aceptaci6n al matrimonio como 
una forma de preservar la familia*. 

·1/ José Arellano s. Los q.::-upos indigenas de la Baja California,1984, 
Mimeo.cfr R. Pozas,Los indios en las clases sociales de M~xico 6 1971 

2/ Anqel Bassols, ~, pag.57 

En esta región,no obstante,hay indicios de un grueso de poblaci6n 
femenina que incurre en la categoría :madre soltera" y que tiende 
~ubicarse en donde: la demanda de mano de obra femenina es alta -
-maquiladoras-,cste fenómeno no ha sido medido cuantitativamente 
y solo podemos considerarlo de manera cualitativa. 
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EDUCACION 

Si pensamos en la educación como agente de modernización y de 
aculturación e:-i ciertos núcleo·s urbanos y en las diferentes regiones, 
es posible co~?robar la mutación que ha comenzado a operarse en dife
rentes grados d~ profundi~~¿ y segGn modalidades hist6ricas distintas, 
que representa el 9aso de civilizaciones con predominio agrario, a 
otros de tipo i~dustrial. En este sentido, es v~lido pensar que la 
indus~~iali=ación hace a la educación más necesaria para la economía 
y se liga cada vez mEs estrechamente, como un istrumento mediador en
tre la oferta y la demanda de mano de obra. Así el comportamiento de 
la eCucación e~ la región nos muestra los logros alcanzados can un i~ 
crecento en el nivel de la educación formal, presentando una menor 
propotción de personas analfabetas con 6.14% para la region y con 
16.66~ de la población adulta que sólo había cursado la primaria, pa
ra 19SO. 

Del total de personas con más de 12 años d~ ed~C, $olarnente 
el 12.50\ tenía~ scc11ndari~ a prevocacional, el 7.30% recibieron cur 
sos Ce educació~ a nivel profe~ional medio. Por úultimo tan solo el-
3 • .;G%. de l.a población considerada contaba con educación superi.or. 

Por lo a~=erior podernos considerar que la escuela se ha canso 
liC.a=.o :::ano una .:.~s~itucián "educativa" ya que es ella la que desemp~ 
ña ~1 papel de rep~oducir y legitimar los valores sociales, en este 
con=~x~o es clo~de se ubican hoy los problemas de población, dado que 
~l s!scema educativo en su aspecto esencial, en sus procesos y trans
=or~a~iones vier.e a ser el instrumento por el cual se imprime en el -
~or=as orga~izac~vas que van desde la duraci6n de los estudios hasta 
sus par~iculares concepciones, sobre todo de la sociedad. Es por - -
ello que puede re=erirse que las situaciones sociales específicas ge
nerará~ diversos con~ortamientos reproductivos en la estructura econó 
mica-social, y que p~r ello, el conocimiento de los niveles de fecun~ 
dida~ en relación a los niveles de .escolaridad se hace necesario que 
en c~an~o se estab!ezca como una aproximaci6n q11~ prc~ena~ ir más 
allá ¿e la cons«birl~ rc!~clón mecánica y simplificadora que establece 
que a un rnenor n~=.ero de hijos corresponde un mayor nivel de escolar! 
dad. Así 1 la ~~~:uencia de la escolaridad sobre 1a fecundidad podrá 
observarse que sera distinta según el medio. 

El aumento óe la población escolar en los diferentes niveles 
educaeivos, nos indica la creciente demanda generada por el crecimie~ 
to poblacional provocado por el alto Índice de natalidad que viene de 
t~eu1pc atr,s, as! como las constantes migracibnes a la región, lo que 
ha propiciado una ~ayor demanda educativa. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

La distribución de la ~oblación esta caracterizada por un al
to grado de dispersi6n y concentraciSn, con un alto porcentaje de po
blació~ rural, por la que el análisis de la distribución y concentra
ción de la población debe ser referido, directamente, Ql crecimiento 
y distribución de la actividad económica. 
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CUADRO No. l. 3 

POBLACION MiALFABETA Y SOLO.CON ?RiríARIA 

PARA LA REGIOH NOROESTE. 1980 

ESTADO 

BAJA CALI FORN 1 A 

NORTE 

BAJA CALI FORN 1 A 

SUR 

NAYARIT 

S1NALOA 

SONORA 

NOROESTE. 

M E X I C O 
-PORCENTUAL-

SOLO PRIMARIA 

11.85 

ANALFABETAS 

3. 92 

4.27 

8. 95 

FUE~:TE: X CENSO GENERAL Di: POBLACIOi~ Y VIViENDA; ¡.¡;_ 

XICO 1980, S.P.P. · 
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El cuadro 1.4 no~ dc~cribre como ~e encuen· distribuida la 
pobL~ci5n, siendo predominante la pob1aci6n urbana-e .. o son 1as ciu
dades de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Her~osillo, ~ .... ¿gSn, Culiacan, 
Los Mochis y Tepic-,para los estados que conform.¡n 1~ región, ello 
nos indica además, como la población rural se ha .0 incorporando a 
las zonas en busca de mejores oportunidades de v; :a y de empleos ~ás 
remunerados. Estas diferencias urbano-rcrales q~e se presentan en 
la distribución de la población, de igual ~anera se dejan sentir e~ 
la fecundidad, ya que la población rural, tiende ~ tener un mayor ~~ 
mer_o de hijos, da.do que el nivel educativo es me:~or y los patrones -
culturale~ como la aceptación de la plani~icaciór1 familiar, entre -
otros, no han sufrido las transformaciones que se dan ~n el medio 
urbano. 

La expansión demográfica registrada en la región es espe- -
cialmente significativa si consideramos que la economía se ha de- -
aarrollado en b3se al sector agrícola, esto se ha conseguido con el 
paso del tiempo, en los años 60's y princi?ios de los 7C's se intro
duce tecnología ¿e punta, de igual manera se ~orna como experimento 
agrícola el primer ejido colectivo en Culiacan, que fructificará en 
una vasta zona de producción agrícola de exportación. El trabajo 
del hombre llegó a ~edificar en tal far.~~ el ~cdio que cuchas de los 
parámc= ~e conviercieron en importantes centro de producción como: 
las zonas algodoneras, el Valle del Yaqui, el Valle del Fuerte y ei 
de Huasave, Ahomi, Culiacan, Los Mochis y Euasave, en algunos casos 
l.os más importantes del. país - los viñedos de Saja California, los 
valles agrícolas-, de multiples cultivos, q~e han propiciado una wa
yor estabilidad en la población. desalentando la emigración. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

E2 acelerado ritmo de crecimiento económico ha sido resulta
do de un crecimiento en la productividad de la mano de obra. Seg~~ 
el censo de 1980, la población económicamente activa de la región r.~ 
roeste esta formada por 42.47% que se dedicaZa a las actividades - -
agropecuarias, el 12.23% a la industria y el 38.02% participaban -· 
el. comercio, la industria de la construcci6~ ==!e 4~~c~sen~a el 7.S: 
en t~n~c q~~ la extractiva solo participa co~ el 0.53%. Cabe seña-
lar, que son las actividades prima~ias las que siguen dominando co~~ 

creadoras de empleo, siendo el sector primar~o el que constituye :_. 
actividad m§s importante (ver cuadro No. 1.5). Cabe destacar que:.: 
región sigue siendo importante por su producción agropecuaria ya ~~~ 
dispone de un alto porcentaje de tierras de riego del país. 

A ra!~ del d~Sdrrollo de las obras de riego se ha ido con!or 
mando la lnfraestructura agrícola, buscando ia especialización de l: 
producción, tomando carácteres de agricultura ~ecanizada y comercial 
''junto al neolatifundista ... fueron vegetando restos del sector ej~-
dal. se fue generando el fenómeno de arrenda~ienco de tierras ejid~ 
les convirtiendo a mucho~ ejidatarios en sector atrasado de la econ~ 
mía, que vende su fuerza de trabajo y cultiva productos tradiciona--
les para el consumo interno ... 11 

• .!./ 

1/ CONAPO, Estudio sociodemográfico del estado de Sonora, México,1982. 
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CUADRO No. l. 4 

POBLACION RURAL Y URBANA PARA LA REGI.ON 
NOROESTE, 1980 

-?O:i<CENTUAL-

ESTADO RURAL URBANA 

BAJA CALIFORNIA NORTE 15.71 84.29 
BAJA CAUFORf:IA SUR 46.18 53.82 
NAYARIT 50.23 49.77 

SINA~OA 55.09 44.91 
SONORA 33.54 66.46 
ffoROE:STE 40.35 59.65 

FUENTE: X CENS~ GENERAL DE POBLACIÓN y VIVIENDA. 1980 
secRETARfA DE rnoeRAMACióu v PResuPuEsTo, Hs 
XICO, 1980. 
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Oe1 an&lisi~ individual por rama de act:~-~ad, que permite 
conocer la estructura de la ocupación, se despr~r.d~ que en las acti
vidades agropecuarias de los estados que confo.rr .. : la región, es ba~ 
tante homógenea, lo que significa que la mayo~~ª e la población, VL 

ven del campo, en donde la estructura de las ~l::iones de trabajo, 
dependen de una familia extensa para cumplir 1.... _ -. las tareas del tra-
bajo agrícola, -siendo ~sta, radicalmente dis~~nta a la de la ciu- -
dad-, sin embargo, la mecanización agrícola h~ estimulado el flujo 
de mano de obra de las ireas rurales a las uri-J~as generando en ~s-
tas un desequilibrio entre la oferta y la dem.~~da, que se deja ver 
en el desempleo disfrazado y autónomo, en los centros urbanos. 

El sector industrial comprende los siguientes subsectores 
que en orden de importancia son: manufacturas, co~strucción, minería 
y energéticos en estas actividades q~eda comp~er.dido el 20.31% de la 
población económicamente activa, Dentro de las manufacturas, la ra
ma m¡s importante es la industria alimentaria, ensambladoras, texti
les, productos químicos y bebidas, l~s cualcz 3¿ asientan en Mexica
li, Ensen~da, Culiac¡n, Hermosillo y Tepic. 

La industrialización traería consigo no solo la moderni~ñ- -
cien del agro, sino tambi6n 11~1 p~~l~~ina cambio ~e mentalidad en sus 
h~bildntes, creando focos de atracción basados en la industrializa-
ción y la urbanización -en donde se concentra no solo la actividad 
económica, sino política y cultural-, acompañado de una pauperiza~ -
ción que desprende el crecimiento de los talleres familiares. 

La industria en la región noroeste, ligera productora de bi~ 
ne s intermedios -básicamente la de tra!.1sforrnación-, es ta sujeta. a -
las actividades primarias, este tipo de industria tiene una activi-
dad intensiva solo algunos.meses del afia, así al mal llamado ''ocio 
rur~1·· se agrega el ocio industrial, esto obedece a que en la r~gi6~, 
tanto las maquilas como la industria alimenticia dependen en su prc
ducción de los productos del campo, estando esta última condicionada 
a los ?er!odos de pesca, de pizca y de la cosecha. 

El subsector energético se encuentra representado por la ge
neración de energía eléctrica para el consumo regional. Por otra 
parte, la industria maquilador~ !~=~tii, dlectrónica, ensamble de a~ 
~e~, y calzado) se dedica especia±mente a procesos de ensa~blaje -
que implican una gran c~~tidad de mano de obra. Si bien, la situa-
c1Ón de las rnaquiladoras no es estable, ésta se presenta corno un fac 
tor coadyuvante en la generación de empleos, sin embargo1 las moCif~ 
caciones del mercado de trabajo, así como la inversión de capital 
trasnacional impulsan la industria maquiladora, fortaleciendo Y re-
creando las condiciones para explotar la mano de obrd baraca y abun
dante .. 

El sector terciario ha crecido en forma cosiderable. las ac
tividades con mayor din~mismo: el comercio y los servicios, incrcme~ 
tándose en estos, tanto los recursos como el personal y los estable~ 
cimientos. 

Este sector ha sido el de mayor transferencia sectorial - -
'' ... posiblemente por la incapacidad del sector industrial para absoE 
ber la PEA del sector agrícola, creándose en las grandes ciudades t~ 
da una serie de actividades .•. , principa1mente en 1o que se refiere 
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al sector terciarios" 1/. Sin embargo, si se considera ~ue en la zo 
na se incluyen tres estado de cierta importancia turistica como lo -
son Baja California Norte y Sur y Nayarit (Los Cabos, Ensenada, Ti-
juana, ~cxicali, La Paz, San Blas, la zona indígena donde se asien-
tan los Huicholes), es comprensible que parte de la población obten
ga su •modus vivendi' en estas fuentes de trabajo. Ello significa 
una ampliación relativa del aparato productivo y de la diversifica-
ción de los renglones que la integran: hospedaje, transporte, alimcn 
tación, guías turísitcas, traductores, comercio y artesanías. 

Es importante destacar que el proceso de migración del campo 
a ~a ciudad que se supone se esta dando, combinado con el crecimien
to de los servicios es un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado 
en la región, ya sea por la concentración de la economía, al igual 
que de la infraestructura y de población, siendo la distribución del 
ingreso un reflejo generalizado de la situación que prevalece, que 
presenta algunos desequilibrios en su distribución, entre lo rl1ral y 
lo urbano, teni~ndo asT ~ue e~ la r~ylSn el 42.00% * de la pobla- -
ción dispone de bajos ingresos, además de una alto porcentaje de sub 
e~pleo 43.i8%. "El ingreso en el mercado de trabajo significa un-= 
ca~bio de la familia como institución, la separación entre la pro-
ducción y el consumo, el mantenimiento de la fuerza de trabajo.a pa~ 
tir de su reproducción y un cambio moral e ideológico a escal histó
rica. Uno opta en cierta forma por ser ''racional", sino que se da 
una estructura particular de opciones" .?:._/ 

MIGP.ACION 

Los desplazamientos migratorios de las zonas rurales a los 
polos, o a las ciudades, se han convertido en centros urbanos de a-
tracción para migrantes dando lugar a un crecimiento de la población 
bastante dinámico. En esta región se puede apreciar una corri~nt~ 
demográfica perf~~~=~~~~~ ~af1ulda que va de 1a zona serrana hacia 
las costas y fronteras, vale decir, de las localidades cas atrasadas 
hacia las ~~z présperas,además de registrar inmigrantes de otras en
tidades, como Chihuahua, Jalisco, y Oaxaca (sobre todo población in
dígena, mixteca) ~/. · 

El fenómeno de la migracion afecta al crecimiento demoqráf i
co de la zona fronteriza del paí~ d~bido al volumen de personas que 
se establecen temooralrnente en esta región, dado que la mano de obra 
temporal no perma~ece en la región, sino que ~~gresa a su lugar de 
origen, as! ''los migrantes, al llegar a las zonas de destino forman 

1/ CONAPO, ~· 

2/ u. Mertens, et. al, Reflexiones teórico metodológicas sobre inves 
tigación en pob.!.!!_ción, COLHEX, pag. 78. 

3/ Veáse J.Arellano S. Los grupos indígenas de la Bai_a California, 
Mimeo, 1984. En este tr~bajo se hace alución a como un grupo de P~ 
blación mixteca (oaxaquitas) es ya parte de la pobiación de esta -
región, sin perder sus formas de vida se integran a otra sociedad. 1 
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un .1uevo cont~n9entb de oferta de trabajo que no ~ ~pre es absorvido 
por el aparato productivo, o que lo es en ocupacio:. · .; de baja produc
tividad y reducidos ingresos. En otras palabras, ~-~una gran parte 
de la fuerza de trabajo que migra en busca de opart~nidades de empleo 
en las ireas urbanas se ubica inicialmente en ocupaciones "marqina- -
les" 1 /. La ven ta de artesanía, vende-todo, .liLr.pi-coches y has ta en 
mucho~ casos de "nodrizas'' de los hijos de extrsnjeros que habitan la 
zona. 

El exce so de población rural emigra desde otras regiones, p~ 
ro en parte para ir a las zonas agrícolas nuevas e irrigadas, es~os 
traslados masivos de mano de obra ..... condicionQ la aparición de cua
dros de explotación económica-social de los migrantes e imponiendo la 
consi9uiente sobre carga sobre los servicios básicos. Consecuencia 
directa de este proceso es el aumento del índice de desempleo entre 
la gente joven que a su vez origina serios desajustes sociales1 tAlcs 
como la formación de familias numerosas y sin ninguna estabilidad eco 
nSmica, la 1narginalidad progresiva d~ una cant~dad cada vez mayor d~ 
individuos en edad productiva, o decisiones de migrar a centros urba
nos que puedan absorberlos 1 tal como lo hicieron anta¡; SU!: pü.dl."t=::> rr 3_/. 

PATRONES CULTURALES 

.. La gente de provincia mexicana fue separada parcialmente 
de la formación histórica del país 1 y en el que la sociedad, aumenta
da por la migración, estuvo sujeta a una dominación directa económica 
y cultural dentro de los confines de un marco cultural, urbano e in-
dustrial externo ... el cambio =~ltural iue el resultado de los cam-
bics de las relaciones de tenencia de la tierra, de la introducciér. 
de las primeras empresas de gran capital y de 1a aparición de mano 
de obra masiva'' 3/. Así pues, el desarroilo histórico implica no so
lo la unidad, siño también la diversidad. 

La influencia extranje=a en el nivel cultural es más impor=~~ 
te en la ciudad que en el medio rural, introduce otras nn 1r~d~~~~, ~: 

individualismo y el iquaJ~ta~~==~ ~itere los sexos y suprime las ti:\·~

=icn~s sociales tradicicnaies i:coniendo un modelo nue7c. ?ere eL :~ 

pacto de este medio socio-culcur~l extranjero se ~ace s€ntir ante ~~~ 
do en la integración y la participación social. El medio rural -2~-
día decirse- quedó al margen, manteniéndose intñctas en gran medíd~ 
sus prácticas vinculadas al emba=azo, a la iniciación sexual, a la -
transmisión de prohibiciones, etc. En cambio en el medio urbanc 1 :r:~. 

enorme transformación en cuyos orig~~c~ d&s~mpe~aron importante pap,~
los medios dB comunicaci6n masivos. Estos medios consticuyen, en - -
principio una escuela privilegiada para todas las edades en lo ~efQ-~· 

rente a Ja información relativa a los datos demográficos y a s~ aná:_~ 
sis.. Pero están particularmente concentrados en la zona urbana. :::0:-:. 
muy poca influencia sobre la poblaci6n rural, que padece de una ign~·

rancia casi total de los fenómenos de población y su relación con .i.i:::·::: 
problemas económicos. 

1/ Leopoldo Allub, Migrac~5n ... pag. 156 

2/ O.N.O. Educaci6n •.. , pag. 105 

3/ Juan Q. GÓmez, "Hacia un concepto de cultura", p~q. -05 
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El comportamiento de la fecundidad, además de estar determina 
do por el desarrollo de la economía también se ve afectado por los pa 
trones culturales qu~ imperan en la región, tanto el nivel como las -
formas de vida imperantes en la región se encuentran vínculados al im 
pacto socio-económico que surge de su condición de habitante. Así -
las estrechas relaciones que existen entre las ciudades fronterizas, 
de Estados Unidos y la región ponen en contacto a gente con distin-
tas t~adiciones, !ormas de vida y jerarquía de valores, originando 
una fuerte influencia de uno de los paises más poderosos del mundo. 
Por otro lado, la población de esta región se ha integrado a los di-
versos grupos de migrantes, lo que en sí produce un fenómeno social 
y ~ultu~al atípico. 

La participación de la mujer en la actividad económica y pri~ 
cipal~ente, en cier~os sectores de la economía, como la industria ma
quiladora, que ha =ob:ado gran auge durante los Gltimos 20 afios y que 
no represanta cier~a~ente las mejores condiciones de seguridad econ6-
mica y social para ~~ienes en ellas laboran, se ha dejado sentir en 
la te~Cencia Ce la =ecundidad, ya que se contr~~cne, =ü gettcral con 
un ::~===~ ~ldvddo de hijns. De esta manera es de esperar~e que las 
~ujeresque trabaja~ tengan un número menor de hijos, y las que tienen 
una ocu?ación de ti?O manual cuenten con mayor cantidad que las que 
Cese~peñan labores ~e índole no canual. Las mujeres que no trabajan 
tienen una :ecund~dad mayor que las que trabajan. Además, existe un 
fuerte cii:eren=ial según el tipo de ocupación sea manual o no; así 
las :uJe:es que dese~pefian labores manuales tienen una paridez para 
~odas las edades, ~ayer que l~s trabajadoras no manuales. 

~a participación f~menina en el trabajo productivo varía se-
gUn la co~di=~6:1 de actividad de las madres, pues el proceso de acumu 
laci5n ee los ''~o~i~~entos poblacionales .•. ha provocado la creaci6n
de nuevas forcas G=~les al desarrollo capitalista'' 1/ como son las 
maquilas y el ~rabajo Co~éstico remunerado a destajO, así en la medi
da que evolucione el proceso de urbanización y la incorporación de la 
mujer al trabajo productivo, los niveles de fecundidad desc~nder-án. 

z¡ aumento de la fuerza ñe trabajo fe~anina ha sido significa 
tivo tanto en la in¿u3triacomo ~n los servicios, así como su partici= 
paci6n en la actividad primaria, dado que ''las mujeres forman la re--
serva de trabajo ideal para las nuevas ocupaciones masivas" 2/; ya 
que la pa:ticipación de estas se debe a la presencia de otraS mujeres 
así, la disponibilidad de estas, confirma la escala de salarios ya 
que son bajos por la gran "oferta" a disposici6~ del capital. 

1/ Efrain Gonzales, Econ~mía regionai del Per6, Instituto de Investi
gaciones peruanas, pag. 63. 

2/ A. Alvárez, pag. 54. 
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3.2. REGION NORTE * 

EL COMPORTAMIENTO DE LA FECUNDIDAD. 

La fecundidad al igual que la mortdtió~d y la migracion influ 
yen en la población y sus cambios por ser esta un elemento que deter~ 
mina, tanto el crecimiento natural y social en los que intervienen di 
versos factores de caricter biol6gico social y político los ~uales -
van a determinar 16s pacrones de compcrtamien~o de la fecundidad, el 
tamaño de la familia y la integración de la mujer al desarrollo eco~ó 
mico y social. A su vez, los niveles de fecundidad escan altacente -
determinados por el medio, no obstante ello, la tende~cia que ¡a re-
gión presenta en el nivel de fecundidad, esta se mantiene ~odavra a 
niveles elevados, aún er.contr5~dosa l!g~ra~ente abajo de la ~acional, 
con una fecundidad aguda entre los grupos 20-25; 25-30 afios, lo que 
nos esta indicando que las primeras edades del período rep:od~ctivo 
se sigue reflejando, aún se 9uede considerar alta y ~el~ti~am~n~~ ~~
table (vP.r ')?.·~fi~~ ::;:;. :; , los aatos p:.-oporcionados por el Registro 
Nacional de PoblaciO~ nos estan reportando para esta región una tasa 
muy por debajo de la nacicr.al en donde la cúspide de la curva, como 
se puade apreciar, se da para el g=upo 20-25, la declinaciSn que se 
da en el nivel de la fecundidad tiende a ser ligeramente lenta, para 
el Último grupo el comportamiento es elevado. Esta gráfica nos perm! 
te observar problemas que bien se pueden deber a la mala captación 
del registro, mala declaración de la edad, etc., observándose que la 
tasa bruta de natalidad aún es mayor de treinta, así la región regis
tra para 1982 una ~~~~ de 32.42 y para 1983 se observa un ligero des
censo alcanzando sólo una tasa de 30.17. 

Sin embargo, es necesario considerar otro indicador que nos 
permita avalar el comportamiento de la fecundidad así, la tasa ~lobal 
de fecundidaC nos acerca a conocer mejor el comportamiento de los na=i 
mientes, encontrando en la re~i6n una tasa de 4.11 y 4.51 para 1982 ~ 
1983 re~pec~ivamente, no obstante, los efectos de esta situaci5~ s~~ 
div~r~0s, ~e~ ~~ lad0 id alta proporci6n de nacimientos se e~cuent=a 
estrechamente ligada al comportamiento de la migración que ?adece e~
ta =egi6n y tambi¡n a la ~ortalidad, lo cual se traduce en un incre-
mento más proporcional de los grupos de edades, en edad reproductiva. 
Por otro lado, es necesario observar que en la regi6n scgfin los naci
mientos captados por el Registro Nacionai de Población, para 1982 la 
fecundidad presenta un nivel inferior al de 1983, (ver gráfica :10. 2), 
podemos considerar qu~ s2 h~ originado en los niveles de fecundidaC 
un leve descenso, pudiendo observarse que si bien las tasas especí~~
cas tuvieron sOlo algunas variaciones, y para la región son l~gera-
rnente inferiores (1983)· a la nacionai sobre todo en el grupo ~e eda~ 
20-25, que es el nivel predominante de la fecundidad como puede obse~ 
varse en el cuadro No. 2.2 y sin embargo, los demis grupos de edad r~ 
productiva tuvieron cambios significativos, lo cual repercutió en l~ 
tasa global de fecund.tdad, así_ encontra[!!OS que".l_a_ .. §_t_a~as ___ ~_specíficas_ 

* La region norte esta conformada por los estados de Coahuila, Chih~l 
hua, ourango, San Luis Potosí, y Zacatecas. 
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presentan una rápida declinación en las subsiquientes edades (ver -
cuadro 2.2); tal comportamiento tardio se debe a una mejor satisfac
ción de necesidades básicas. Aún cuando en el comportamiento de.las 
tasas específicas de fecundidad exista una disminución, esto puede 
significar una tendencia al matrimonio en edades mayores, y/o al uso 
de métodos para alargar el período de procreación en el matrimonio. 
Este descenso de la fecundidad se refleja, aunque levemente en la ta 
sa bruta de reproducción, encontrando para la región una tasa de -
2.53 y 2.23 para 1982 y 1983 respectivamente, este hecho ejerce aún 
un~ presión en los sectores económico y social de la región. 

Los indicadores considerados anteriormente parecen mostrar 
que realmente se ha generado ya un proceso de reducción de la fecun
didad, el cual pudiera acentuarse apoyado en los programas oficiales 
de planeación demográfica, dentro de loz li~a~micnta de la política 
demográfica que plantea dentro de sus objetivos la disminución del 
crecimiento de la población a través del descenso de la fecundidad y 
de una mejor redistribución regional de las corrientes migratorias, 
: fi~ de subsan~r ¿l marcddo d~5~quilibrio de las desigualdades en 
el territorio, tanto demográfico como económico y social, que ha fa
vorecido a los grandes centros urbanos como las ·zonas ~etropo1itanas 
y a algunas zonas de agricultura regional. 

A partir de las desigualdades regionales, la política deme-
gráfica ~el Consejo Nacional de Población a considerado que aquellas 
e~tidades con ~ayor desarrollo presentan tasas de fecundidad en des
~enso 1/, así los estados que conforman esta región presentan en su 
=~yo:~~ ~~a !ac~~didad alt~ y ~elativamence estable# y como ya vimos 
antericr~e~~e, los indicadores de la fecundidad estudiados nos con-
fir~ar. que la región pLesenta una alta fecundidad, aún considerando 
~ue en la región se inicia un ligero descenso en el co~portamiento 
de esta. Por lo que se refie=e al crecimiento social, las desigual
dades regionales son muy marcadas ya que las grandes á~eas urbanas 
absorven a la mayor parte de la población que las regiones pob:es e~ 
pulsan sobre todo en edades productivas, las desigualdades regiona--
4c~ ~~ i1d~tn ut~s lacences ya que por una ·parte# aquellas regiones -
que abs rven a la población raigrante sufre fuertes presiones económ~ 
cas y sociales y por otra, las regiones expulsoras -como las zonas 
rurales desérticas de Zac~tecas, San Luis Potosí y Durango- se desea 
oitalizan de su fuerza de trabajo. Estas desigualdades se pueden ob 
~ervar en esta regi6n en los cintros urbanos y &reas rurales que la
confornan, más s~n embargo, son es~a~ mi~~as las que ~º7 permiten~ . 
considere~la ba~~nCcno~ en l~ clasifica~ion de la pol~ticd <lemograf~ 
ca, como una región de fuerte expulsión. 

1/ Veáse CONAPO, política demográfica regional, México, 1970. 
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CUADRO No. 2.1 

TASA GLOBN .. DE FECUNDIDAD, TASA S~L'Tft. DE . 
REPRODUCC ID~J Y Tl\S.t.. BRUTA DE iiATAL IDAD 

P~RA LA R~GIO~ ~ORTE. 1982-1583 

·TASAS DE 1S82 1983 
FECUNDIDAD 

TASA GLOBAL D~ 

FSCUllD I DAD 4.11 ··4;'5f 
Tt\SA BRUTA DE 
~:;:?~ODUCCION 2.53 2.23 
TAS,\ B~UTA DE 
NATALIDAD ~2.42 30.17 

FUEflTE: DIRECCION GEilcRt~L DEL REGISTRO N.~CIONA!.. DE 
POBLAC ION, s:::CRETAR IA DE GOBERrlACIOfJ, MEXl 
co 1982-1983. 
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CUADRO No. 2.2 

TASAS ESPECIFICAS DE rECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD 

PARA LA REGION NORTE. 1982~1983 

M E X I C O 

GRUPOS DE 
EDAD 1982 1983 

MENORES DE 15 0.0002 0.0003 
15-19 0.0843 0.0918 
20-24 0.2123 0.2334 
25-29 0.2057 0.2320 
30-34 0.1560 O. l5S·2 
35-39 0.1031 0.1118 
40-44 0.0467 0.0516 
l!S-l!9 0.0106 0.0113 
50 Y NAS 0.0004 0.0006 

FUENTE: DIRECCION GENERAL D~L REGISTRO NACIONAL -
DE POBLACION. SECRETARIA DE GOB~RNACION. -
MEXICO 1982-lS83 
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CARACTERISTICAS SOCXOECONOMICAS. 

Las car~cter!sticas socioecon5micas de l~s ~~tidades que con
forman esta región tienen diferencias tales que ~~ puede hablar de -
profundos desequilibrios que se originan fundamcr.~almente por las de
sigualdades ecológicas y de dotación de rtcursoo y de desigualdades 
económicas, pero que de igual manera generan tensiones sociales y ar~ 
ves carencias en una gran parte de la población. Estas desigualdades 
repercueen de manera ~ndirecta en los niveles de fecundidad, Zs e~ 
este contexto que se ubican hoy los problemas d~ población a par~ir 
del momento en que los cambios tecnoiógicos vinculados princípalmen~e 
a la salud, hicieron disminuir fuertemente la mortalidaá, a la par 
que la natalidad se mantenía con coeficientes elevados. Este creci-
mientc demográfico no termina sino cuando se produce una serie de rea 
justes sociales y socio-culturales que señala la inserción de las ~a~ 
yorías dentro de nuevos modos de vida-

Esta región es una de las que presenta en la zona fronteríza 
un mejor ni~el de vida, en comparación no solo del resto de l~ ~cgión 
sino también del resto del país. Esta desigualdad ragional se debe 
por un lado, a su ubicación en la ~en~ fronteriza, con colindancia 
con el país más desarr~liado del mundo, y por otro lado, al hecho de 
que en l~ 4~gión se ubica parte de la Sierra Madre Occider.tal. además 
de una enorme zona desértica, en donde ia vida no sólo es difíc~l si
no prácticamente imposible. 

Hasta ahora, ia región norte " ... posee elementos esenciai=s 
de la economía del pa!s~--su peso demográfico es mucho menor" 1/ :--
el desarrollo económico dista mucho de ser satisfactorio, ya ~ue la 
dinimica de su crecimiento ha sido insuficiente para absorver la ~~~o 
de obra que se incorpore ~i mercado de trabajo, tal situación ta ~fe~ 
tado a la poblaci6n, que se ubica muy por debajo del estadnr econ6~1= 
co, por lo que se ve obligada a emigrar a las ciudades mas prÓsper~3. 
El amplio territorio que posee la región, así como su desarrolle ji=: 
gido a la actividád industrialr y el poco desarrollo que tradieio~~:~ 
mente ha presentado la agricultura -actividad en la que difícil~A:·~~ 
se podrLa sustentar ia economía de la región y que tlcsaiortur.ada~a;:~¿ 
es la que mayor mano de obra ocupa-: =iando este sector un el~ce~t~ 
importante para lograr. ~~ mayor impacto en el desarrollo de esta r~-
gi5n, en dc1tde ios esfuerzos tendr~an que ser mis persisitentes quc 
la sequía de la región. 

No obstante las condiciones econOmicas y sociales se torr.~;. 
más dinámicas, de tal suerte que se favorece el arraigo de la pob2a-
ci5n, lo cual se refleja en el crecimiento ddmogr¡fico, así ''atra~ ~ 
numerosos inm~grantes, cas! Gnicamente a las ciudades ... su comercie, 
sus servicios y su turismo dependen es trechamente de las relacio~es 
con los Estados Unidos, así como su actividad ín~ustrial, sítuacia, se 
gún los casos, a un 1ado y a otro de la frontera, pero destinada ~$e~ 
cialmente al mercado norteamer~cano 2/, Todos estos aspectos se re-
flejan en el comportamiento reproductivo de la pobla.ciÓH "supeditada 
a 1as crecientes necesidades de consumo y a un ingresa relativamente 
fijo" ]./ 

1/ A. Bassois, Sstados*municipios y regiones, U.N.A.M.México,paq.60 

2/ ~' pag,60 

3/ P. Singer, "Factores .•. • pag. 185 
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EDUCACION. 

La variable educación ocupa un lugar de privilegio para la ex
plicación del comportamiento demográfico, fundamentalmente de la fecun 
didad, dado que la educaci6n medida a trav's de diversos indicadores -
marca diferencias importantes, que asociada con la fecundidad nos mues 
tra de alguna ~anera las diferentes conductas seguidas por el indivi-~ 
duo, dependiendo del nive1 educativo que este tenga. Así, las correla 
cienes que existen entre los procesos de población y la calidad de la
Vida, exigen ubicar la educación sobre población en un contexto estruc 
tural ~ás a~plio, que permita dar una explicación de conjunto sobre l~ 
forma co~o se comportan y generan esas correlaciones, de lo contrarie, 
la ·educaci6n sobre población proporcionar& ~olamente una comprensión 
fragmentaria de la realidad y no pondrá de manifiesto la influencia -~ 
que tienen las condiciones sociales básicas. 

Es por ello que puede ~ef~rir~c qu~ las situaciones sociales 
espec!fic~s gc~a~dran diversos comportamientos reproductivos de la es
tructura económica social, y que por ello el conocimienco de los nive
les de fecundidad en rel~ción ~ los niveles de escolaridad se hace ne
cesario que en cuanto se establezca como una aproximación, que preten
¿e ir más allá de la consabida relación mecánica y simplificadoTa que 
es~ablece que a un ~enor número de hijos corresponde un mayor nivel de 
~scolariciad. Se co~prende entonces el hecho de que las mujeres en los 
nivcle5 de escolaridad mis elevadas tengan menos hijos, cuando son - ~ 
ella~ las que cuentan con mayores posibilidades de comprender ei resu~ 
~~d~ de sus ~=cianes. Sin embargo,la región cuenta solo con un prome
~~o Ce 3.0 ar.es de escolaridad y que recientemente el aumento en el ni 
vel de ed~caci5n obedece b&sicamente al ripido crecimiento poblacionaT 
c~acionado por la alta fecundidad y las corrientes migratorias. 

En lo que respecta al analfabetismo la re9ión presenta un índ~ 
~e del 18.4~; de población anaifabeta, índice que se muestr~ altc u~o~ 
¿o a las desigualdades en dondP !~= .=~r~J1cias educativas de la pobla-
oi5n ~d~l~~, uhscacul~zan muchas posibilidades. de progreso de personas 
y gr~pos. La situación en su conjunto respecto a la atención socia1, 
~arca un avance en el aspActo educativo teniendo el 71.86% de alfabe-
tas, población que ha alcanzado un buen desarrollo ya que con el obje
tivo econónico de modernizrrción y la relación educación-desar~cllo se 
cii6 pre~erencia a las comunidades rurales y prioritariamente a aque- -
ll~s inmersas en los programas inmedi"tos. En el siguiente nivel, la 
situdción se in~ierte, así la secundaria solo representa el 61~86% Y 
61 .B9% para 1982 y 1983 respectivamente, esta situación se va agravan
do a medida que avan7-a~os hacia los niveles superiores de educación, 
la cual solo r~presenta el 11 .65 y 12.30 para los años estudiados. E~ 
tos datos estan evidenciando la exiitencia de un esfuerzo importante 
en la región por cubrir la demanda de educación primaria, pero en los 
demás nivele~, especialmente los superiores se ve un nivel bajo que se 
puede deber a la falta e deficit de instaiaciones educativas incapaces 
de absorver a la población solicitante. 

Este aumento en el nivel educativo primario es una respuesta a 
toda una serie de programas sociales por llevar la educación a todu la 
ooblación tanto infantil como adulta •/ lo que provoca un índica de 
~i9raci6n ~ayor de los jovenes que va~ en busca de nuevas oport1Jnida--
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CUADRO No, 2.3 

POBLACIO!I ANALFAB'.:TA Y SOLO PRIMARIA PARA LA 

.REGION NORTE~ 198rr 

;.1'{ ·E . X I C O 
.-PORCENTCJAL-

~STf;DO. ANALFABETAS 

COAHU!LA 12,q8 

CHIHUAHUA 13.01 

DU~ANGO 14.43 

SAN.LUIS POTOSI .. , 29 •. 18 

zACATECAS 18.89 

REGIO!~ 18,49 

, ,! '-_, ~: .,, ' . 

. . 

SOLO PRIMARIA 

61.6 

65.3 

74.9 

80.6 

84.3 

71.86 

FUENTE: X CENSO GEf~ERAL DE ?OBLACION Y VIVIENDA. -

·. 1980. SECRETARIA DE PROGRAVi1KION Y PRESU-

. -PUESTO. f-lEXICO 1980 
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des, considerando que la poblaci6~ que tiene mayor movilidad de su· lu
gar de origen, es aquella que representa un nivel de escolaridad más 
elevado, con una mayor preparación para el trabajo, dado que '' ... el 
nivel Ce inseruccción alcanzado parece estar asociado a las diferen- -
ci3s en los niveles de ingr~so'' 1/. En este sentido, la educaci6n pue 
de accuar co~o ~n fac~or de re~eñción o de atracción de población priñ 
cipal~ente por dos razo~es. Una más general, es la contribución que -
el desarrollo educativo, sobre todo en la enseñanza técnica v profesio 
nal, hace al desarrollo económico: en este sencido, un m~v~r-orado de
edu=~ción estará asociado con un mayor grado de desarroll~ ~c;nómico 
de la región. La otra razón es que la educación representa un satis-
:actor Ce u~a necesidad social bastante apremiante y valorada; por 
ell~ las oportunidades ed~cativas exis~entes en una regi6n inf luiran 
en el juicio sobre la deseabilidad de radicarse en ella" ~/. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION. 

La distribución espacial de la población, tiene efectos impar 
tantes sobre los determinantes del crecimiento natural, especialmente
sobre la =ecundidad, así encontramos que en la región norte la distri
buci6n de la población presenta diferencias muy marcadas ya que;'los n~ 
=leos i~?artantes están co~puestos de poblaciones urbanas y las ciuda
~es so~ los =entras de regiones agrícolas de riego, cuyos agricultores 
viv~~ sea e~ grandes aglo~eraciones agrícolas, sea en las grandes ciu
¿a~es pr~pia~z~ce dic~as 11 ~/, encontrando asi que las p~b1aciones no~ 
~e~as, =e ~=~er~o a :os estudios hechos por Bassols, constituyen prin
~l~al~~~ce u~a se=ie de núcleos aislados donde la población urbana es 
~~~o~~~ari3. Sin embargo, las porciones más hGmedas tienen una fuerte 
ooblaci5n distribuida en rancherías (San Luis Potosí, Chihuahua, y una 
Parte de Zacatecas), estas poblaciones dispersas viven a veces muy ai~ 
ladas. 

La población rural que muestra una fuerte dispersión se ha iao 
lnco~~urancio a las zonas ~rbanas, en busca de empleos mejor remunera-
dos que les permitan un mayor nivel de vida, así vemos que 2~ l~ re- -
gión la población rural re?resenta el 51 .07%, esto ha provocado que la 
población urbana de la régión vaya creciendo, y que representa el 
~9.93\ así el tamaño ¿e lugar de residencia se encuentra asociado con 
diferer.ciales de la fecundiad, debido quizá a que la urbanización crea 
c~ndiciones de vida que propicia una fecundidad ~5s dªbil, mayores po
sibilid~dc~ de ~~can~o y 1novilidad socidl y una difusi6n rn~s intensa 
de ideas y modas culturales. ''En aquella~ entidades en donde por alg~ 
na razón no se acumula el capital# las diferentes clases emigran, en 
diferente5 etapas, de manera distinta a diversos lugüres. Esto se de 

e a que cada clase social se ve afectada de manera distinta por el r~ 

1/ COPLAMAR, mínimos de bienestar, pag. 

2/ Pablo Latapi, CONACYT. 

3/ A. Bassols, seminarios, ~· pag. 54 
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CUADRO No. 2.4 

POBLAC ro~: RURAL Y URBAí{A PARA LA REG ION 

NORTE, 1980 

M E X I C O 
-PORCENTUAL-

. 
ESTADO .. ·.RURAL URBANA 

COAHUILA . 27.31 72.69 

CHIHUAHUA 39~ ?4 . 60.26 

DURANGO 58:.62 41.38 

sAN LUIS POTOSI 56.83 43.17 

ZACATECAS 68.72. 31. 28 

NORTE . .. 51. 07 49.93 . . 
. • ... 

FUEílTE: X CENSO GEMERfil DE POBUiC IOM Y VIVIENDA, 

1980. SECRETARlA DE ?ROGR/\f';ACION Y PRESQ 

PUESTO, ít;EXICO. 1980 
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ceso económico. Los obreros, por ejemplo, pierd~- sus empleos y les 
resulta cada vez mas difícil encontrar otros nuc~·-~. Deben buscar -
trabajo en otros lugares pero carecen de los meci~~~ y de los conoci-
rnientos necesarios para irse muy lejos. Si e: es~dncamiento económi
co afecta un área :::-ural, coma es camú:i, los o:::..·:~:.ros emiaran hacia el 
poblado más cercano en donde tratan de consegu1~ empleo: despues de 
haber ahorrado algo de dinero y de haberst acc~tumbrado al eren de ~i 

da urbano, algunos emigran a ciudades más gra;.jes, er. donde el proce~ 
so vuelve a repetirse: alguno$ se establecen allí durante un lar~o -
tie;npo y otros se ?!ludan a lugares aún más Cisi:ant:es 11 ..!./· Todos es-:.c.s 
cambios conllevan a una reducción de la fecur.¿idad, ya cue van ase~:~ 
dos a la vida urbana, de acuerdo a los es~udios de Sinc;r, ''se expli= 
ca porque las ciudades casi siempre se hayan 3 la vang~ardia del ~e~~ 
~iento hacia una natalidad mis pequerla'' II 

?OBLACIC~ ECONO~!CA~EMTE ACTIVA 

El desarrollo agrícola y rnine~o que ha caracterizado a la =~
gion, as! como la po=a 1nversi6n en la ~ndcstria que no ha per~i~~dc 
absorver a la pobla=ió~ econórnicarnen~e activa, genera fuer~es corr~~~ 
tes migratorias entre los estados ca~ mayor desarrollo, as! corno a: -
extranjero debido a la cercanía con el vecino país. Esce deseq~ili-
brio demográfico propicia que la fecundidad llegue a depender de ~s-
tos fenómenos mig~a~orios, tal es el caso de braceros en determi~a¿~~ 
ªpocas del afio que van ~acia los Estados Unidos en las temporadas ~~ 
cosecha, sin e~bar~c~ sabie~dc ~~e ¿¡ riesgo de ~xposici6n al embara
zo se disminuye cons~jerablemente, la fecundidad tiende a ser eleva 
considerando que la población ~a~culina ?ermanece en su lugar de or~
gen en la ~poca de :emporal, siendo su estadía de braceropor períoi~s 
prolo:-tgados. Por otro lado, los grupos de población en edades ex:re
ma~, ~s=an fo~madas, en general, por individuos ''dependientes'', de 
tal form3 que el rej~venecimienco de la población nos conduce a qu~ 

la PEA 2os:enga cada vez a un mayor n~mero de personas. 

Ld r~gi6n present~ una serie de caracterís~icas en la ac~iv~
dad económica ~~e :e ubican en el medio rural, como se vió dnter~or-
mence un alto porce~~aje de la población se localiza en áreas rura~~s 
donde el 52.02~ de l~ :uerza de trabajo ze ocupa en el sector agroFe
cuarlo, sin embargo, esce sector presenta profundas desigualdades en 
su desarrollo, dado la conformaci6n de suelos en donde es 9osible sn
contrar desde iridos~ semide~~rticcz ~asta l1Gmedos y tropica!es, dde
mds de contar con pecas áreas en dond~ se ha avanzado en el aspe~:o 
de mecanización y ci* =iego, por lo que la accividad agrícola de la ~~ 
gión ha tenido que ~efugiarse er. la agricultura de temporal predomi-
~ando básicamente, les métodos rudimentarios en las diferentes etapas 
del proceso produc:ivo. estos problemas se acr~cientan con los probl~ 
mas de la irreguldridad en la tenenecia de la tierra que producen ~e~ 
flictos político-so~~aies y afecta directamente la producción agríco
la. No obstante todo esto, en cérminos socio-económicos, el vertigi
noso crecimiento de la población expresa una transformación fundamen 
tal: el paso masivo de la situación del campesino relati'lamente auto= 

1/ Paul Singer, "Factores4 .• ~, pag4 188 

2/ Paul Singer, Dinámica ••. ~· pag. 102 
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suficiente a la de asalariado y el inicio de un proceso que torna a 
la población de campesina a prolct~ria. T9dO est= repercuce en el 
comportamiento de la fecundidad ya que la reprodur:ción de "los asala
riados esta en función de la cantidad de salarie real que el sistema 
asigna para la reproducción de la fuerza laboral'' 2..1 es en este sent~ 
do como el nivel de la fecundidad se incrementa, dado que el trabaja
dor busca el incremento de su salario. 

La agricultura es uno de los eslabones más débiles de la eco
nomía, a pesar de ser la principal fuente de recuperación y es que m~ 
ches problemas que enfrenta esta actividad, es la pobreza de suelos, 
pulverización del mismo, insuficiente asesoría ~écnica, méeodos y 
práctica de cul~ivos tradicionales, etc., que lejos de haberse atenu~ 
do se han agudizado. La actividad en este sector es heterogénea, 
pues se dan grandes contrastesr desde la más alta productividad hasta 
un baja nivel de desarrollo en donde el s~ct~= ~"Ju~trial no presenta 
nin~una sig~iii~a~ión. Es importante destacar que 1a ganader!ar a d! 
ferencia de la agricultura, ha recibido un estable desarrollo, que se 
puede atribuir al mejoramiento de técnicas para su exp1otación, auna
do a la cercanía que p~esenta con ~l mercado norteamericano, conside
rando que la producción ganadera de la región es básicamente de expo~ 
tación. 

Otra de las actividades que por su participación se hace nece 
sario mencionar, es la minería, actividad de gr~n importancia en es~ 
ta región, pues durante muchos ~ños acras se ha destacado por la alta 
producción de este ramo, sin embargo, "los recursos minerales (80% de 
la producción de ~éxico se encuentra en el norte) pueden también ago
tarse o pueden dejar de ser redituables según las cotizaciones mundia 
les de los minerales metálicos. Numerosas actividades de las ciuda-= 
des fronterizas ••. pueden agotarse en algunos años, como el movimiento 
de braceros'' 2~. AGn cuando esta actividad se ha desarrollado favora 
ble~e~te, preSenta algunas carencias en cuanto a infraestructura. l~~ 
cuales repercuten en la situación ~~o~5=i~~ y ~i!mera de la minería, 
~u~ =~ cc~LQr con una mayor asistencia técnica, así como de programas 
de exploración a fin de evaluar !es recursos existentes, esto permite 
supon~r que lss condiciones favorables con que cuenta la región, no 
se re?iertan ~n futuro, en el caso de no diversificar sus ac~ivid~des· 
como ha ocurrido en otros centros cineros del pa!s. 

La ubicación en el norte, en la frontera con los Est~Cos Uni
dos y ante la satur~ción indust~ial en los principales centros urba-
no$ del país, empieza a adquirir validez como estratégia de localiza
ción, siendo notable el üumento de la planta industria1 en los últi-
mos años. Actualmente, ~en el norte .•• el uso de tecnología ~oderna 
••. alto valor de la producción y una proporción elevada de trabajo 
asalariado" 3/, as! como los contrastes en la agricultura, una de ti
po capitalista y otra de producción tradicional, y las principales a~ 
tividades generadoras de riqueza han sufrido modificaciones importan
tes, debido a los tratamientos manuales y mecánicos .que se ha ejerci
do sobre las diferentes ramas de la econom!a, " ..• e1 cambio estructu
ral refleja la implementación de una nueva división de trabajo entre 

1/ P. Singer ''Factores ... pag. 185 
2/ A. Bassols, Semin~rios ..• op cit, pag. 55 

3/ I. Appendini, pag. 36. 
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campo y ciudad. La participación de la industri~ en el Producto In-
terno Bruto tiene que crecer, pues la actividad ~anufacturera, mante
nida en el movimiento estadístico antes de des~rr~llarse la economía, 
es arrancada de los entersticios de la agricul~·...:.ra .... 11 1 /, encontrar.
do que el desarrollo industrial de la región, :2 basa fÜnda~entalmen
te en las ramas textil y alimenticia, sin emba~go, destacac por su rá 
pido crecimiento las industrias de produc~os q::rmicos, metal mec&nic~ 
metálica básica, así como la vinculada con oroducción forestal 2/. E~ 
lo que respecta a la industria maquiladora,- que se ha venido deSarro
llando desde los 60's, esta "sigue claramente el libre juego de la -
oferta y la demanda del mercado norteamericano y nada tiene que ver 
con el ritmo del mercado laboral mexicano, se trata además de empre-
sas trasnacionales que al no ocupar insumos mexicanos ni des~inar su 
producción al mercado nacion~l, estan poco o nada articulados con ¡a 
economía nacional" l_/ª 

Aun cuando hace mucho tiempo han existido i~~c=~antes empre-
sas apenas hace 20 aac~ se ha dado la industr~alizaci6n corno un proce 
so, acelerándose fuertemente. Las empresas industriales ocuparon el-
15 .44% de la PEA para 1980. (Veáse cuadro No. 2.5). 

~n lo que se refiere a las actividades del sector servicios, 
su ritmo de crecimiento na ha correspondido a la dinámica del sect~r 
industrial. El comercio, el principal generador de empleos, en ge;.e
ral podría decirse que se desarraila a través de ~equeñas unidades ~~ 
mercialesª 

El comercio es la base fundamental de sector social, y es~~ 

actividad se ha ido incrementando como consecuencia del aume~to e~ e~ 

ritmo de crecimiento demográfico y de sus aceividades económicas; 
principalQente agrícolas e industriales, ocupando para 1980 e~ ::.ió~ 

de la PEA en este sectorª (véáse cuadro ~o. 2a5). El crecimie:.tc -
este sector se ha dado con bastante solidezª Los grandes y moder~=~ 

centros comerciales, que se han estblecido en l~s p:i~=ipcl~s ci~~a-

des de la reai5n n~= ~an muestra del desarrolle de esce sector ~s~ 
mo de su exp~nsión. 

MIGRACION. 

La migraci6n, como uno de los tres componentes demográficc~ 
b¡sicos, adauiere una enorme relevancia en la determinaci6n de la =~~ 
tidad y din&mica de crecimiento y estructura de 1a población. ñ~: 
demos considerar cambios al interior de la región, pues en los es~¿-
dos que la integran, el vínculo migratorio es muy significativo. -
fuerte expulsión poblacional observada en Coahuila, Chihuahua, Dur~~
go, San Luis Potosí y sobre todo en Zacatecas durante los últirncs -
años ha tenido como causa fundamental deficienci?s en la estructura 
agraria, tanto por las condiciones climat6loqicas como problemas ~~i-

1/ P. Sin9er, Din4mica de la poblaci6n ... , pag_. B 

2/ cfrª Conapo, Iepes, Bancomer, mono~rafías de los estados que confo~ 
man la región. 

3/ M. Nolasco, qTrasnacionales en la frontera 11
, A trav~s de la fronte

!:!!.• pa9. 51. 
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ginados por la agricultura extensiva, as! co~o Ce ~~ ganadería inten
siva de explotación, aunado a esto, un cas! nulo ~~cimiento de la in 
dustria de.transformación ya que el relativo imp~~~~ de ésta ha sido
puesto en relieve por las industrias extractiv~s, principalmente la 
minería. Todas estas características han sido :~usa de emigración, 
tanto en la búsqueda de un empleo como en las pcsibilidades de mejo-
rar el nivel de vida. Estos factores que orig~nan los movimientos p~ 
blacionales, no se pueden aislar ya que actúan simultáneamente. 

En la :egión norte, el fenómeno de la ~igración presenta ca
racterísticas específicas tanto por la composi~ión socio-económica de 
los estados que la conforma~, como por su ubicación en la zona front~ 
riza del país con los Estados Unidos, lo que genera fuertes corrien-
~es migratorias, con un elevado volúmen de pe=sonas que se establecen 
temporalmente en la regi5n, ~; en e5pe~a de cr~zar la frontera, o 
~ien de regreso al país. aunddo a e~lo, otro de los =actores determi
~ances en la a~=acción de ?oblación, sc~re ~odo femenina, es el desa
rrollo de la ~~~~st~ia de la miquila la cual ha gene:ado 11n mejor ~~
~ero de emplee. i0 ~~~ ~ ~~ v~2 requier~ ~n incremento en la demanda 
de servicios púb~icos. 

Estos ~ovimientos ~~gratorios repercuten en el desequilibrio 
regional, ya que no sola~ente afecta en el aspecto demográfico sino 
también sn lo e=onómico, político y social, ya que la afluencia de po 
blación implica una mayor demanda de empleos, servicios públicos ma-= 
yor cantidad de recursos humanos en edad apta para trabajar (propi- -
ciando un desequilibrio de estos en las regiones de las que emigr3~) , 
el ensanchamien~o de los centros urbanos con los cinturones de mise-
ria, todo esto va a afectar tanto en la organización social como e~ 

las decisiones políticas. 

PATRONES CULTURALES 

La re~i6n no:tc e5 Uttd de las que presentan una mayor hetero
geneidad, e:1 lo que se refiere a los niveles de desarrolla, algunos 
estados mues~raü mejores condiciones,quedando más visible la desigual 
dad de la región, sin embargo, el crecimiento económico de la regió~ 
norte ha sido no~able y muy importante por la fuerte dependencia exte 
rior. 

La vecindad de la regi6n ncrta con Estados Unidos es induda-
blemen te el fenómeno que más influye en el desarrollo de la región no 
solo en las actividades comerciales, sino que se ha constituido en un 
rival muy poderoso, sobre todo en la zona fronteriza donde el arraigo 
a los valores y patrones culturales se ponen en tela de juicio cada 
día, donde la cercanía con el país más poderos permite una penetra- -
ci6n en el cambio de valores que van desde el consumismo hasta la 

*/ Sobre todo de aquellas regiones del país, que se han caracterizado 
en Xorma tradicional~ de proporcionar ~ano de obra ilegal, y que 
en muchos casos. este fenómeno se ha convertido en una tradición 
familiar. o de comunidad, en donde la población es básicamente agri 
cola y que se si€nte la necesidad de complementar el ingreso fami
liar vendiendo su mano de obra en los Estados Unidos. cfr. J.Busta
mante, sus investigaciones sobre el tema, R. Corona sus investiga-
cienes sobre migracion y Encuesta sobre migración, CENIET, s.T.yP.S 
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a~eptación de las formas de vida */. Es aquí donde "la sociedad imp~ 
ne a la gente un tipo particular de nacionalidad ... donde se concibe 
en t~rminos de valores de cambio ..• " ll· 

''El nivel de vida elevado de la mayor parte del norte, se - -
aco~9aña de una organizaciór. excepcionalmente completa de todos los 
medios de comunicación ... resultan de ahí hábi~os de consumo que, lig~ 
dos al nivel de vida elevado, tiene como ideal el modelo de vida nor
tea~ericano1' 2/. Por lo que la zona m&s pr6xima a la forntera su ni
vel de bienestar social es bastante aceptable y se determina progre
siva~ente confor~e mas nos aproximamos al sur de la reaión, aue es la 
parte que presenta la mayor situaci6n de rnarginalidad,-an do~de la -
paUperización =~~tínua del sector rural tradiciondl obliga a un por-
centaje cada vez oayor de mujeres a abandonar su lugar de origen pa
ra vender su f'..lerza de trabaJo en al rr:er::~do estacional. creado por las 
nuevas agrQind·.is-:.rias, las maquiladoras, siendo pues el. mercado el 
que va a deterrni~ar la concentración, por ello esta región presenta 
una distribució~ de población bastante cons~ante ya que por un lado, 
en donde se da ~ayor crecimiento econ6mico, como en las c~udades fron 
terizas, en las capitales de los estados de la región y en aquéllas -
zo~as mineras y ganaderas la poblaciOn ti~r.de a ~ngrcs~:se, ~n eanto 
que l~ ?art~ ~u=~! ~¿ Vd debilitando por la migración de grand~s co-
rrie~~es poblacionales. Es quí donde la mujer tiene gran importancia 
~a~:o desde el pc~to de vista social, como económico, aquellos racto
res =~~ contribu~en a la ~xistencia de la estabilidad familiar en el 
res:~ ~e X~xico ~on muy dibiles en estas ciudades. Así "1os cambios 
s~~:idas po~ la estructura faoiliar originariamente campesina, debido 
a: sis~e~~ de enga~che primero y posteriormente su estabilización en 
l~ zo~a ~rbana, ... ~emontándose a la unidad doméstica autosuficiente 
=on las figuras pa~erna y materna nítidamente definidas y capaz de -
asignar una funciS~ productiva a todos sus miembros, pasando luego 
por la ~amilia del ''enganchado'' donde la presencia del padre es pr&c
~icamente nula, hasta desembocar en la familia obrera, dependiente de 
un salario, en abrupto contac~o con la organizaci6n institucional del 
estado y la ideología urbana. Las normas y valores tradicionales de 
los padres son cuestionados por los hijos ... manifiestan el deterioro 
progresivo de los lazos afectivos entre los c6nyuges y entre padres e 
hijos" }_/. 

~o obstan~e, la región ha sido una de las mds beneficiadas 
po= el programa de la industr{a fronteriza, y se caracteriza por la 
alta ab5orción fe~enina, en edad activa y que representa cada día un 

porcentaje elevado, tlebido al acelerado oroceso de las maquiladoras y 
al desa:rollv del sector servicios en la zona fronteriza, el proceso 
de crecimiento económico tiende sin embargo, a deCi11ir a fondo el pa
pel desGmpeñado tradicionalmente por la mujer en la sociedad mexicana, 
así la actividad económica se ha dirigido durante los últimos 20 años 

*/ Veáse Excélsior, del 10 al 21 
Palacio, Contreras, Ponce, et 
tumbres". 

de diciembre,1985, reportaje de Riva 
al, "Transculturación y mezcla de cO.:!. 

1/ Mertens, et. al. reflexiones teórico .•. pag.80 

2/ A. Bassols op cit, pa9. 58 

3/ O.N.U. educación ... pag. 106 
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al apoyo de la industria maquiladora de exportación que "si bien ha 
generado empleos en la zona no ha cubierto totalmente los requerimie~ 
tos de seguridad laboral para la mayoría de sus trabajadores -de sexo 
femenino mayoritariamente-, así si por una parte se obtiene la segur~ 
dad de un ingreso, no se obtiene la seguridad social a largo plazo, 
lo que tenderá a reflejarse en una muy probable disminución de 1a na
talidad entre esta poblaci6n'' 1/, hemos encontrado que la casi tota
lidad de las mujeres amas de casa han emprendido, en algún momento, 
este tipo de actlvidades y que frecuentemente tienen calculados peri~ 
dos en que tienden a inc=ementarse las necesidades de la familia, 
ellas tienen que trabajar para cubrir los gastos. 

La sociedad de la región, aumentada por la migracion estuvo 
sujeta a 1'una do~inac~6n directa económica y cultural dentro de los 
co~fines de un ~arco cultural, urbano e industrial externos, el cam-
~io cultural tue el resultado de los cambios en las relaciones de te
~encia de la tierra, de la i~troducción de las primeras empresas de 
gra~ eapi~al y de la aparici6n de mano de obra masiva'' 2/, todo ello 
ha 112•.:aC:o a esta región ~ U!'! i=iportant~ crecimiento, cOn un desarro
llo r~;io~al ~uy notable y coti altos contrastes, así cvmo de una fuer 
~e dependencia exterior. 

1/ A. Bassols, ~ 

2/ Juan G6mez Q. ''Hacia un concepto dr cultura 11
, en A travªs de las 

fronteras, pag. 65. 



3.3. REGION NORESTE * 

EL COMPORTAMIENTO DE LA FECUNDIDAD. 

Aún cuando las magnitudes poblacionales de la región son in~e
riores de la nacional, los cambios demográficos ocurridos, son propor
cionalmente iguales o más importantes que los del país en su conjunto 
considerando, la ubicación geogr&fica en que se e~cuent=a la regi5~. 

La dinámica demográfica esta estrechamente vinculada a los =~= 
tares sociales, económicos, políticos, religiosos, etc. y estos vale-
res son los que vienen a determinar de alguna forma las normas de co~

ducta de la población, en cuanto a su comportamiento reproductivo, su 
posición frente a la muerte y su movilización geográfica. Decimos que 
hay estrecha viaculación, puesto que existe interacción entre los he-
chas demográficos y los socio-económicos y culturales por lo que al ob 
servar las gráficas hubiera requerido muy prcb~blernentP otro tipc e~ -
informaci6n no necesariamente económica en donde ~ueda obs~rvarse au~ 
''el fen6meno de crecimiento demogr~fico se debi6 ~ la dlteración d~ 
los factores causantes de la dinámica demográfica ... si~ alterar las 
condiciones socio-económicas fundamentales" 1/ por ejemplo contriCu- -
ción de los servicios sociales a la disminución de la mortalidad v fe
cundidad, acerca del régimen laboral de seguridad social, e~c., p;=~~c 
que varias necesidades inmediatas de la clase ~rabajadcra ~o se sat~s
facen de manera directa mediante el salario, sino que el Estado :ue;s 
un papel muy importante sobre los niveles de vida mediante vras in¿:-
rectas. 

La generacion de empleos que se ha dado en la regi5n así cc~o 
el nivel educativo han influído considerablemente en el comportamie~~~ 
reproductivo, como lo muestra las tasas de fecundidad tan altas, a~~-

que es de notarse que en el grupo 20-25 afias 1982 se alcanza el p~~~c 
miximo de periodo reproductivo, iniciando una declinaci6n paulati~a ~-~ 
ro acentuada, mientras que para 1983 la cGspide d~ 1~ c11rv~ ~~ si~~~ 
entre los 25-30 años iniciando inmediatamente un descenso. 3in c~~c~
go la evoluci6n de ambas curvas c~~r grfifica :re. 3) aparece co~o ~c~

mal. 

Por lo que se refiere a la tasa de fecundidad, esta parece 
flejar un comportamiento de tipo tradicional, puesto que el períoCc 
productivo aparece de manera casi continua entre el grupo 20-25 añc~ 
al grupo 35-40 años declinando acentuadamente a partir de esta ed~d. 
incluso es posible observar el punto máxima entre los 30 y 35 años. _ 
sa atribuible a factores de tipo cultural o a una mala captación Ce :~ 
información. 

1/ Paul Singer, Dinámica de la poblaci6n, op cit, pag. 

*/ Esta regi6n esta integrada por los estados de Nuevo Le5n y Tam~uli
pas. 
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De esta manera la inf1uencia económica as! como la cercanía 
con el país del norte ha propiciado de alguna manera un tipo de compo~ 
tamiento hacia la reproducción, que muestra una tendencia hacia la ba
ja. Es problable.que esta influencia se manifieste a través de la di
seminación de ideas de una sociedad industrial (la norteamericana) que 
se ve reforzada por las satisfacciones inmediatas de la población en 
cuanto a lo que a bienestar se refiere, por ello no es de extrañar que 
la zona sea clasificada a nivel nacional como de menor carginalidad, 
eseo, aunque con excepciones significa una cierta previsión en las me
tas individuales a nivel pareja o a nivel individual. 

Con el fin de observar esta realidad las tasas específicas de 
fecundidad nos permiten ver de que manera influye ésta en el comporta
miento repr~ductivo, vemos pues que la región presenta una tasa de fe
cundidad muy por debajo del nivel nacion~l, siendo más representativo 
el grupo de 25 a 30 años, resultado tal vez de las condiciones de desa 
rrollo de la región, así como de una mayor participación de la mujer Y 
consecuentemente de un alejamiento de la edad al matrimonio. El com
pc~t~=ic~~o da la r~cundidad según loS datos captados por el Registro 
~acional de Población se puede considerar como normal pues presenta un 
patrón con una tasa baja a la edad de ·15-19 años que se incrementa con 
la edad hasta llegar a un punto en que empieza a descender, este com-
portamiento se debe a que en las primeras edades las uniones matrimo-
niales o consensuales son pocas y que al aumentar la edad asciende el 
número de matrimonios por lo aue se incrementa la posibilidad de canee 
bir, situación observada para -los grupos de edad de 20-24 y 25-29 años 
El descenso cbservado a medida que se incrementa la edad, despu~s de 
~ste filti~c grupo, se debe a que con la edad la esterilidad fisiológi
~a de la3 ~ujeres, a que es reducido el número de uniones matrimonia-
les y consensuales que se efectúan a edades superiores a los 29 años. 
Al observar la gráfica vernos que las tasas específicas van descendien
do con el tiefupo y que el punto de sus mixima fecundidad se presenta 
en niveles de más edad, lo que puede deberse a que las mujeres prefie
ren postergar su matrimonio a fin de obtener una mayor educación (ver 
gráfica No. ~), dado que " ... la regularización del comportamiento re-
produc~ivo ~~ta en relación con el nivel cultural, socio-económico y 
tecnológico, el ~ual las familias privilegiadas tienen plen~ acceso en 
tanto aue las familias de menor nivel sacio-económico tienen acceso li 
mitado; debiendo asumir una sobrecarga reproductiva desproporcionada -
•.. en los sectores pobres o marginales no existe una infraestructura 
de servicios adecuados que ayude a la madre trabajadora"~/. 

otro indicador que nos permite ver de manera más sintética el 
comportamiento de la fecundidad es la tasa bruta de reproducción, pues 
la teoría nos indica que a medida que se incrementa el nivel de desa
rrolla de un lugar debe disminuir este indicador y si bien la tasa -
bruta a nivel nacional es de 2.33 el da la región es ligeramente infe
rior con un valor arrojado de 1.77 y 2.68 para 1982 y 1983 respectiva
mente, esto si concuerda con la realidad de la región, pues en térmi-
nos generales podemos decir que esta región se encuentra un tanto más 
desarrollada que el resto del país. Un indicador de la fecundidad que 

1/ Pablo Latapí, Población y Desarrollo, CONACYT, pag. 454. 
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CUADRO No. 3.1 

TASA G1-0BAI_ D~ FECUNDID/1D, TASI'. BRUTA DE 
RE?RODUCCION Y TASA BRUTA o:: NATALIDAD 

PARA LA REGION NOROESTE, 1982-1983 
M E X I C O 

TASAS DE 1982 1983 
FECUrrn IDAD 

TASA GLOBAL DE 
fECUND !DAD 3,60 3.43 
TASA B~UTA DE 
R~?RODUCC ION l. 77 2.68 
TASA BRUTA DE 
NATALIDAD 31.12 37,25 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DEL REGIST~O NACIONAL DE -
POBLACION, SECRETARIA DE GOBERMACION, MEXICO, 
1982-1983 
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CUADRO No. 3.2 

Tt1SAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD ?OR GiW?OS DE EDAD 
PA'f/.A LA REGION NORESTE:. 1982-1S83 

M ::. ~- I C O 

GRUPOS DE 1982 1983 
. EDAD 

f'iENORES OE 15 0.0002 O.OOC2 
15 - IS 0.0764 0.0702 
20 - 24 0.1947 Q.1856 
25 - 29 0.1978 0.1816 
30 - 34 0.1382 0.1266 
35 - 39 0.0798 0.0732 
40 - 44 0.0325 0.0293 
45 - 4S 0.0007 0.0178 
50 Y MÁS 0.0003 0.0003 

FUENTE: D IR'.::CC ION G!:JJ!::RAL DEL REG I sno NAC lONAL DE 
PGBU\C iON. SECRETARIA DE GOBERNAC ION. MEXl 
ca 1982-1983 
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nos permite en cierta medida corroborar el desar~~110 de la regi5n es 
la relación niños mujer que para la región del ~~4eate es de las ~ás 
bajas de1 país.l/. 

La política demográfica que enmarca a ~d región del noreste, 
la ubica en cuanto al crecimiento total de la pJblación, dentro del 
grupo de crecimiento total fuerte; en lo que rEspecta al comportamien 
to de la fecundidad queda comprendida dentro del grupo de fecundidad
en descenso •/. Considerando lo anterior, se ~an planteado acciones 
que permitan-el proceso descendente de la iecu~didad, a través de ~e
didas tendientes a mejorar los niveles de vida de 11 ciercos estratos'' 
de la población y así bu~car inducir los cambios en !a conducta ~e-
productiva tendiente a armonizar el compor~amiento del crecimiento r.a 
tural y lograr que las diferencias que se Can en la fecundidad en laS 
diversas regiones empiezan a manifestarse =en sus particularidades 
condiciones socio-económicas. 

CARACTERISTTCAS SOCIOECCNOMICAS. 

~a región del noreste que comprende los estados de Tamaulipas 
y N~ev~ León,•*/ representa una ~ransición entre el norte semidesérti 
co y las regioñes del golfo de Mexico tropical, contando por lo tan~C 
con una agricultura de riego en algunas zonas, al igual que intensa 
explotación de gas y petróleo, además de la importancia de la ganade
ría tanto para la exportación como para el consumo interno. Una par
te de la región depende econórni=~~ente de las actividades pesqueras 
(atún), es importante destacar la colindancia con Estados Unidos que 
ofrece amplias posibilidades de desarrollo pues en esta región se da 
una intensa actividad en el comercio fronterizo y así como- el desarr~ 
llo de la industria ma~uiladora de exportación de la que un buen por= 
cen~aje de la población dependen económica=ente. 

Aunq~e modesto por su &rea y poblaci5n, comparativamente red~ 
cida. sA p1~~rl~ ~onsi~~=a= ===e ~~a z0n~ r~vorecida, ya que en ella s; 
han sentado c~rante los Últimos años las bases de un mayor desarrolle. 
co~c lo mue3tra el crecimiento de algunos "polos'' ya importantes corno 
son el área metropolitana de Monterrey, Tampico-Ciudad Madero, ~atamo 
ros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Mante, Ciuñad Victoria, Linares, -
Montemorelos y Río Bravo. 

Esta región por poseer una extensa ~aj~ fronteriza y la dota
cion de recursos naturales -na renovables: petróleo, gas y minerales
es limitada y desequilibrada, sin embargo, logra ocupar un lugar pre
ponderante en el país, su desarrollo se da ¿n los tres sectores bási
cos, así el agropecuario cuenta con una avanzada tecnología en la pr~ 
ducción destinada a la exportación sobre todo la parte sur de la re-
gión con la producción de naranja que es una Ír.fima parte de las tie
rras destinadas a la agricultura, en donde aproximadamente el 100% 
son zonas de temporal y se manifiesta el tradicional desequilibrio 
en las actividades productivas, considerándose casí estancado el de-
darrollo agrícola de la región. 

1/ Veáse la encuesta mexicana de fecundidad; S.P.P. 

*/ Veáse CONAPO, estudio socio-demográfico de Nuevo León y Tamaulipas 

•*/ Esta regionalización coincide con la propuesta por O.Barkin y T.King 



- 44 -

No obstante, se dan varias razones que permiten ubicar a la -
región dentro de un destadado desarrollo económico, por un lado la -
cercanía a Estados Unidos y su extensa franja fronteriza, la amplia 
red de comunicaciones han permitido un crecimiento económico notable; 
p~r otra parte, la integración de los sectores que conforman su econo 
rnia y el acelerado crecimiento del sector industrial, la dinámica ac~ 
tividad comercial y de servicios, así como el acelerado crecimiento 
de la población han mostrado un comportamiento favorable con un ritmo 
~igeramente superior al del país. · 

Convienne mencionar que la importancia de las actividades eco 
nómicas se distribuyen conforme el ámbito geoqráfico, marcando las ae 
sigualdades de desarrollo basados en función de la localización de 
los recursos, de igual manera se aprovech~ la frnaja fronteriza, así 
como su ubicación para desarrollar uno de los principales mercados 
del que le ha permitido una intensa actividad comercial y turística. 

EDUCACION 

La educación ha sido considerada como una variable de influen 
cia muy importante en el comportamiento de los determinantes del ere= 
ciciento de la población, específicamente en lo que respecta a la mor 
talidad y la fecundidad en la cual incide al darle los elementos nece 
sarios para racionalizar la conducta reproductiva. De igual manera -
!a ed~caci5n incide, incluso, para la migraci6n, co~siderando que uno 
de los motivos para mlgrar lo constituye la búsqueda de mayores nive
les de educación, dado que les.permite aspirar a mejores oportunida-
des econó~icas, por lo que tienden a trasladarse hacia aquellas cen-
~ros donde se ofrecen mayores posibilidades de desarrollo por la aso
ciación que tiene ésta, con muchos fenómenos sociales y económicos 
que a su vez repercuten en los hechos demográficos. 

La eáucacion en esea regiOn se ha mantenido desde hace muchos 
años por encima del promedio nacioanl, dandósele un mayor impulso, de 
tal manera que los indicadores utilizados nos permiten acercarnos a 
su realidad y así saber el grado de desarrollo alcanzado en la región. 
Uno de los indicadores más utilizados es aquél que nos permite saber 
si los integrantes de la población saben leer y escribir, conocido e~ 
te como alfabetismo, sin embargo, este indicador deja mucho que de- -
~e~=, en e1 ~entido da si se le puede considerar como una medida ade
cuada del nivel educativo de una población, ·sobre ~odo en relaci6n 
con la influencia de este factor en muchos aspectos de la vida. De 
acuerdo con las Últimas cifras del X Censo General de Po~lación la re 
gión ha logrado abatir considerablemente el analfabetismo, pues para-
1980 el 71.58 % de la población de la región tenía sólo primaria y s~ 
lo el 17.99~ de la población era analfabeta, es decir, carecía de es
tos mínimos conocimientos. Comparándolo con el nacional, la región 
mantiene un lugar destacado en la erradicación del analfabetismo, de 
igual manera, si observamos los estados que conforman la región Cveá
se cuadro No. 3.3), las diferencias tan sign~ficativas entre lapo
blación analfabeta y la que no lo es; la disminución del analfabetis
mo es un hecho ~ue de alguna manera, habla favorablemente de los 11 1~ 
gros" en materia educativa, sin embargo, esto no implica 1.eer y eser~ 
bir, o que cuente con la capacidad de comprender 10 '!11~ l~e, heci10 
por el cual no se puede considerar el alfabeti~mc ~:.·- llucn ir¿1c~ 
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CUADRO No, 3,3 

?OBLACION ANA~FAB~TA Y SOLC CON ?~!MARIA 

ESHDO 

T1,i·l?ICO 

rmEVO LEON . - '-.--

f'!CREST2:· 
'.;·;. 

PA~A LA R~GIOh NOR¿sr~. 1980 
MEXICO 

-PORCENTUAL-

10.38 

25.57. 

SQl_Q PRIMARIA 

54.21 

88.90 
71.58 
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dor del nivel educativo de la poblaci6n, si consid~r~mos que ''las re
laciones de dominación y subordinación del cam?O y -~ ciudad se expre 
san a través del hecho de que por cada 6 niños.qu~ ~trminan su educa~ 
ci6n primaria en la ciudad uno lo hace en el campo••. Este mismo fen6 
meno ocurre en los siguientes niveles educativos, en proporciones mu= 
cho más elevadas '' .•. son precisamente los hijos d~ obreros y campesi
nos quienes objetivamente tienen vedado el ingre~o no solamente a los 
centros de enseñanza media y superior sino incluso a la escuela prima 
ria, lo que evidenci.a de manera irrefutable el carácter decididamente 
clasista de la educación y la naturaleza de dominación de los centros 
de enseñanza" 2/. 

Par otra parte, prevalecen otros indicadores que nos permiten 
tener un conocimiento mayar del nivel educativo que prevalece en la 
región, entre otros podemos destacar el número de escuela, el número 
de alumnas, de maestros, etc. Sin embargo, se tomarán, para este es
te estudio únicamente la instrucción escolar en todos los niveles que 
conforman el sistema educativo de la región, en el cual podemos obser 
var una fuerte d~sintegraci5~ cn~rc sus dLv2rsos niveles y aparente~ 
mente una desvinculación en los niveles básico y medio, como veremos 
mas adelante. 

En el nivel primaria el índice de atencion a la demanda es 
elevado, sin embargo, la absorción de la población en edad adecuada 
para cursar la primaria (6 a 14 años) no se cubrió en su totalidad, 
si aunado a ello se incluyen los indicadores de calidad nos podemos 
percatar que este nivel básico, no se cubre en su totalidad. Así el 
número de años y el número de maestros no cubren los requisitos míni
mos para cubrir hasta el 6ºaño de primaria, aunado a ello, la enormé 
deserción escolar que se da en los primeros años, básicamente en las 
escuelas rurales. 

Continuando con las características de la población en lo re
ferente a su educación, tenermos que la proporción de aquellas que -
tienen o han tenido acceso a niveles medios de educación (secundaria· 
se r.Pdttc~ consi-=.e~ab.!.c:::c~t~, l.w. propc..ri.;iVu cil::.u1lnuye en comparac1é!"~ 
con ei nivel primaria, sin embargo aunque el 52.28% y 53.73; para :~~ 

años resp~ctivos, es reducido, el incremento a la largo del tiemfc 
es significativo, lo que nos indica un cambio en el comportamienLc, 
pues ahora los padres prefieren darle un nivel educativo superior 
sus hijos, en ~anta que anteriormente se buscaba la pronta integra- -
ción al trabajo productivo familiar a temprana edad, sobre todo ld 
mujer. Por otra parte, este porcentaje se puede deber a l~ cre~ci6:. 
de las secundarias y es básicamenLe el incentivo para la búsqueda ~e 
oportunidades de educación formal, pues son mecanismos mediante lo~ 
cuales la población busca superar las críticas condiciones de empl~c 
e ingreso que la rodean, repitiendo de otra manera el deseo que gen~

raciones anteriores tuvieran por emigrar como medio de superación ~e~ 
sonal. Así la situación de escolaridad si bien representa un acerca
miento o una occidentalización de las costumbres no es equivalente ne 
cesariamente de una modernización automática, ni de un acercamiento a 
pautas modern~zantes de conducta. 

1/ c. Ochoa, "Sistema educativo y reforma educativa'' , pag. 56. 



- 47 -

En ~o .que respecta a la educaci6n media super~or, esta ha su
frido cambios sustanciales en su ~structura, considerando que los ni
veles técnicos para esta región han cobrado importancia, en tanto que 
a partir de "la educación del trabajador se plantea un cambio o un a~ 
censo medio para establecer categorías y clasificaciones que no son 
otra caso que meras etiquetas" !/, pues a medida que la educaci6n se 
vincula más sólidamente a la economía y a la política, se acentúa e -
intensifica su papel en la distribuci6n de "status'' encre los indivi
duos. 

Es indudable que la región ha logrado avanzar bastante en el 
ámbito, sin embargo, a nivel superior 15.83% y 16.55% para 1982, 1983 
respectivamente, la relativa poca absorción de población estudiantil 
se debe en parte a ia escaces de opciones que proporciona el sistema 
educativo, aún considerando que la región cuenta con una infraestruc
tura educativa que cÜbre diversas áreas y que de alguna manera, le 
permite que el área metropolitana de Monterrey tenga más fuerza como 
polo de atracción migratorio a una población en busca de mayores nive 
les de eduación, es posible que los avances en materia educativa ~3-= 
ten influyendo en ~l de~c~nso U~ la fecundidad de la región, pues si 
bien es cierto, "el cambio en"la educación, orientado hacia la modifi 
cación de lo~ valores y hábitos tradicionales de los individuos y a
su sustitución por normas y conductas coherentes con .la racionalidad 
económica del capitalismo ••• Cesta se vuelve) la palanca del desarro-
llo y el instrumento privilegiado de ascenso socio-económico del indi 
viduoM 3/. -

DISTRIBUCION DE LA POBLACION. 

El proceso de industrialización de la región trae aparejado 
un cambio en la urbanización lo que implica mejoras en el nivel de vi 
da, educación y así como la creación de empleos, 1o que ha propiciadO 

.fuertes corrientes migrato~ias de carácter rural-urbano. oc~~~cn~ndv 
con ello.la~ ~r~ndc= ccnc~ntraciones urbanas, fenómeno que se ha dado 
en llaoar "revolución urbana" */. La regi6n noreste y principalmente 
el área metropolitana de Monterrey ha siao uno de 1os principales ce~ 
tras de atracción migratoria, la razón de este movimiento obedece en 
su mayoría a cuestiones de trabajo o por motivos de educación. 

Sin embargo, la distribución neográfica la podemos apreciar 
al co.ii~erar la distribución urbana-rur"l de la región, los datos -•· '.~'\.'>w 
que se presentan en el cuadro No. 3.4 nos permite darnos cuenta que 
para 1980 el 73.95' de la población de la región vivía en localidades 
urbanas, en. tanto el porcentaje de la población rural era de 26.04,, 
ahora bien la composición rural-urbano que manifiestan los estados 
que conforman la la región, no se diferencia mucho de la proporción 
que presenta la región así observamos que aquí con el paso del tiempo 

1/ o.N.U. Estudio socio-económico ••• op cit. pag. 134. 

2/ ~ pa9. 134 

*/ veáse L. Unikel, La cuestión urbana, COLMEX, El desarrollo Urbano 
de M~xico, COLMEX, Mexico 
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CUADRO No. 3,4 

POBLAC ION R URAI_ Y URBANA ¡n.R.A l_ft . . 

ESTADO 

NUEVO LEOtl 
lN'.?ICO 
i·!O~:::sTc: 

RéGIGN iWESTE, 1S80 
~ E X I C O 

-PORCENTUAL-

RURAL 

?1 Ol! -- ~""'. 

30.13 

26. 04 

URBJ\NA 

78.06 
69.87 
73.95 

FUENTE: X C~NSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, -
1980. SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUE~ 

TO, MEXICO. 1980 
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se ha venido disminuyendo la imporcancia de las ~cmunidades rurales y 
por ende el crecimiento urbano ha aumentado su p~r~icipaci6n, hecho 
demográfico este que podemos aludir a los movimlsr.~os migratorios tan 
fluidos que se dan al interior de la regi6n, E~Í =omo de las regiones 
colindantes, este movimiento que se origina d~ :as áreas rurales a 
las urbanas nace de las necesidades de buscar ~cjores alternativas de 
vida, ya sea laboral o educativa. Est.a difer12:1cia que se da entre la 
población urbana y rural involucran much os aspectos fuertemente rela 
clonados con el desarrollo econ6m~co, asi vemc5 que '' ... el crecimien~ 
to económico de esta región y las nuevas y diversas actividades ha -
atraído a los inmigrantes ... '' t/ considerando que en esta regi6n se 
encuentra el &rea metropolitani de ~onterrey, la ~ual representa la 
Ja. concentración urbana m&s grande del pa!s y sabiendo, por las in-
vestigaciones realizadas de estuios ~rbanistds, que ninguna ciudad en 
México ha canido una organización adecu~dn que le permita distribuir 
a su población más alla de sus alrededores ~/. 

Contrastando ccn este crecimiento desmedido de las grandes ur 
bes, los nuevos núcleo~ -llamadc~ =¿~daJes intermedias- 3/, casí no -
cuentan con población rural abundante en la proximidad, Por lo que s~ 
lamente han inmigrado aquellos que son requeridos por las =ircunstan
cias económicas locales. 

Esta forma como se ha venido dando el proceso de distribució~ 
rural-urbano ha rep~rcutido en el comportamiento de la fecundidad, 
que en esta regi6n ha manifestado un descenso, hecho que se ve acele
rado en el momento en que se asocia can las ca:acter!st~cas de la v~
da urbana y dependiendo del status so=io-econ6mico, es muy posible 
que desde hace varios afies, este fend~eno demogr&fico haya ~enido - -
creando conciencia en la poblaci6n, por lo menos en el medio urbano y 
considerando que más del 70% habita en el contorno urbano -sobre las 
implicaciones de una familia numerosa, consecuencia claro esta, de 
una alta fecundidad-, al mismo tiempo que se generaban las condicio-
nes necesarias que permitieron dar paso al descenso de la fecu~didad. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

Los recursos materiales y economices con que cuenta la regiér. 
así como su cercanía con los Estados Unidos -1a regidn cuenta con una 
•xtensa franja fronteriza que le da una muy buena ubicación para su 
crecimiento económico-, le han permitid~ ei desarrollo de sus accivi
~ades ya sean primarias, secundarias o terciarias. 

La región noreste ha avanzado considerab1emente en las activi 
dades del sector secundario, a pesar de ello una gran cantidad de su
pohlación esta ocupada en el desempeño de labores del sector primario, 

l/ A. Bassols, seminario ... op cit, pag. 55 

2/ CFR L. Unikels, A. Bassols, así como los estudios sociodemográfico~ 
de las grandes áreas metropolitanas. 

3/ Veáse el estudio de Luis Salazar, sobre las ciudades intermedia·5',. 
Colegio de México. 



- so -

si observamos el cuadro No. 3.5 la re9i6n cuenta para 1980 con un 
25.38% de población ecanómica~ente activa en laq actividades agrícolas 
y el 0.57\ a las actividades extractivas. 

A pesar de su participación el sector primario disminuyó la ab 
sorción de la mano de obra ocupada en este sector, si analizamos la -
distribución varía =onsiderablemente (veáse cuadro No. 3,5), hecho que 
obedece a los ca~bios en su es~ructura productiva y a los diversos pro 
blernas climatológicos, fragme~tación de la tierra y el hecho de tener
un porcentaje bastante más reC~cido de la población económicamente ac
tiva dedicada a la agricultura, lo que determina que las inversiones 
se.des~inen a otras actividades y no a la producción agrícola. Otros 
facto:2s que actúan como limi~antes para este sector, es la alta densi 
dad de población con respecto a las ticrr~z (predios) agrícolas, que -
son pocas en la r~gi6n 11 (en pro~edio cada agricultor cuenta con 2.3 -
hectáreas, d~ las cuales 1.2 son de riego y el resto de temporal) lo 
que i~posibilita el uso de t~cnicas modernas en la explotaci6n" 1/. En 
este as?ccto -~~r!co!~-, dc~~E la pdrticipaci6n de 1a regi6n no ~s im
pcrta~~e en forma general, si _consideramos adem&s, que desde hace alg~ 
nos años es ofere~~e neto de ~ano de obra, es decir, expulsa en 1uqar 
de absorver mano de obra. Este sector primario viene a ser el repre-
sentan~e ~ás fehaciente del hondo desequilibrio de 1as actividades pro 
ductivas así como de sus condicones sociales, en donde la " •.. comuni-~ 
dad rural vive un 3~sterna agr!cola de tipo tradicional fundado en gran 
par~e, en el autoabastecirnie~to, con cultivos variados y una tecnolo-
gía u:caica. La inexistencia Ce excedentes, causa y consecuencia a 1a 
vez de una econoMÍa Ce sub~is~a~cia, explica la ausencia de ahorro e 
inversión y mantiene el ciclo cerrado de subdesarro1lo" ~/. 

La agricultura no enc~entra condiciones .propicias para desarr~ 
llarse en el nores~e, ello se debe en gran parte a que más de la terc~ 
raparte ¿el terri~orio esta =lasificado como ''zona arida", */ con una 
precipitación e5casa y ~e núcleos pobres. No obstante todo ello, la 
reqión tiene una particip~ción importante en la producción de frutales 
-b-~i~~Mentc '=!~=~==~- a5 lu1yo~can~e destacar que en el proceso de pr~ 
ducción e industrializaci6n de la naranja la población empleada trab~ 
ja en forma estar.ional, de acuerdo a los períodos de cosecha, destaca~ 
do la participación =ernenina y siendo esta la más afectada ya que sus 
servicios no son demanctados, por otra parte. la diversificaci6n de la 
agricultura en esta región, es escasa, su producción se limita al maíz, 
sorgo, soya, cártaoo con bajos rendimientos de producción, así también 
se da en menor escala, la ccba~a, la aJfalfa, el alpist~ y la avena y 
de alguna importancia al sur de la regi6~ la cafia de azucar y el algo
dón, este Último debido a la crisis del precio internacional se vi6 
afectado en su producción repercutiendo en una fuerte e intensa desoc~ 
pación de mano de obra, así coco en la economía de industrias relacio
nadas estrechamente con el algodón. 

1/ CONAPO, estudio socio-demográfico de Tamaulipas, pag. 53 

2/ o.N.o. "Interpretaci5n de conjunto ... • op cit, pag. 153 

*/ CFR,estudio de la zona noreste de la comisión nacional de zonas ~ri 
das. 
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En cuanto al sector industrial, este ha ~~nido su mayor desa
rrollo en la zona metropolitana de Monterrey y ~r. las áreas circunve 
cinas con la crea ión de parques industriales, e~~~ descentralizacióñ 
industrial ha ten do un fuerte impacto en el d=~a:~ollo poblacional. 
Hacia finales de a d~cada de los afias 60 1 s se inició el proceso de 
descentralización industrial con la creación de parques industriales. 
Aún cuando en ese momento no parecía haber sido fuerte el impacto, 
sin embargo, es posible que se deje sentir su .nfluencia marcando nu~ 
vas pautas redistributivas tanto en el aspect~ pobl~cional corno qui
zá en el económico y social. Este proceso de ~esarrollo industrial, 
el que prácticamen~e ha sido ininterrumpido ha~ta nuestros días, for
mando la gran cor.centración inP~st~ial del área metropolitana de Mon
terrey, con su consecuente crecimiento poblacional ha venido a consti 
tuir uno de los ~=andes conglomerados humanos del país. 

El sector secundario es de una importancia crucial para la re 
gion noreste, pues su crecimie~to supera a los otros sectores, las i~ 
versiones reali=a¿as en dicha r~m~ rl~ Actividad eccn6mic~ ha ~cndidc 
a emplear tecnolcg!a que aumenta la productividad. El personal ocup~ 
do en la indust=ia oresenta un carác~er dinámico, si se observa que 
de las entidades q~~ conforman la región, la que mayor participación 
presenta es Nueve León con un 32.29% de la PEA, en tanto que Tamaul~ 
pas sólo cuenta con el 16.72~ de la PEA en este sector, este contras
te seº deja sentir en la proporción de la PEA en la rama industrial a 
nivel regional (veise cuadro No. 3.5), este 11 

••• crecimiento se expl~
ca básicamente po= los incremento5 notables en términos de población 
activa que experi~entaron ramas industriales como la de productos q~! 
micos, met&licos ~ oaauinaria e industria rniscel&nea'' 1/. Adem&s, la 
región noreste ha-gen~rado grandes inversiones en minería, industria 
de fuego, bancos, transportes y otro~ servicios que le han permitido 
una relativa moderniza~ión, así como una ampliación de su mercado co:: 
siderando su ubicación en la proximidad con el mercado norteamerican~. 
La actividad indus~rial de la región esta recibiendo un fuerte impul
so para la exportación. La tendencia al superávit que ha mostrado e~ 
los Gltimos afias, tiende a declin~r Pn l.~ m~dida en ~~e l~ ~=~i~ida~ 
se reactiva, pues se requieren ~ss importaciones para la industria''~/ 
Sin embargo, la =e~~ó~ no escapa de la problemática actual en donde 
la crisis ha teniCo un fuerte impacto, entre otras cosas por su elev~ 
da participación en el comercio exteri or que lo hace suceptible a 
los vaivenes de l~ economía, sobre todo norteamericana. 

Dentro del esquema industrial destacan desde luego, la canee~ 
tración en algunas ramas; en textiles, celulosa, papel e imprenta, -
editoriales, química, hule y plástico, metálica, maquinaría y equipo 
el&ctrico y electr6nico, transporte, maderas y muebles, industria de~ 
fuego, alimentos y bebidas, extractivas y de transformación y que en 
forma conjunta con el ''programa de industrialización de las zonas 
fronterizas'' (instituido en 1965) que ha fomentado la ''industria rna-
quiladora", el cual pretendía beneficiar mediante la disminución de 
sus costos de producción al emplear mano de obra barata, darle c~upa
ción a una cantidad fuerte de desempleados, sin embargo, los resulta-

1/ Brígida García, Demografía ... pag 56 

2/ "Nuevo Le6n: panorama econ6mico social" problemas regionales, en 
Rev. Estrategia No. 67, 1986. pag. 52 
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dos no tueron los esperados, pues la demanda ~e trabajo, respecto a 
las fuentes de trabajo existentes que los obreros se han encontrado, 
per!odicamente en demas!a, así la dificultad de procurarse los medios 
de subsistencia se debe, en parte, a la presión prematura sobre la de 
rnanda de producción y de trabajo, Los desequilibrios sectoriales soñ 
agudos al no crecer el empleo en la industria transformadora y al es
tar estrangulada la absorción del mayor número de desempleados y sub
e~pleados por el campo, el excedente de mano de obra pasa a formar 
parte de los sectores terciarios 1ionde permanecen subempleados la ma
_yor par~e del año, alternando con largos períodos de desempleo abier 
to. Todo esto, tiene poca significancia para el sector ind~strial -
-en tér~inos de reserva de mano de obrü-, considerando las caracterís 
eicas e=ucacionales y de falta de calificación, en donde el problema
dese~pleo-educacié~ juega un papel importante por el costo que repre
senta para la i~dustria dar preparación a su mano de obra. Esta fueE 
=a de trabajo, es poco probable que abandone la ciudad, esto si se -
considera que en sus asentamientos originales sus posibilid~des de o~ 
ten~r ~~n reraun~raci6n, son nulas, ubic&ndose en un ·&mbito socio-eco
nó~ico q~e explica =ondiciones de vida para el obrero extremadamente 
deficitarias, en donde ''los trabajadores estan sujetos a fuertes ras
gos de l~~pe~perización, alcoholismo, p~~~~i=~~ión c~asculina y feme
;ll:1a), cráfico y consumo de drogas. Los valores que rodean estas ac
tividades son características de la vida y la cultura en estas· ciuda
des fronterizas" .. !./. 

El sector servicios ha llegado a ocupar un 1ugar preponderan
te por el crecicie~=o constante que ha mostrado en los Últimos años, 
absorvie~do por ende ~ayores volGmeries de mano de obra, dinamizando 
la generación de e=.pleos en el sector sobrepasando a la industria, 
así co~a al agro~ec~a~io. Dentro de este s2ctor destacan por su im-
portancia el comercio y el turismo. 

El sector servicios ha mantenido ta~bién un crecimiento acele 
rado, la ?Eh 1el sector repr~senta para 1980 el 38.49% para la regióñ, 
en el aspecto servi=ios se dió un dinamismo posiblemente generado por 
la presié~ d~~ográfica, sobre todo la que ejerce el área metropolita
na de ~onterrey, así como por el desplazamiento de mano.de obra del 
sector industrial, el cual tiAnrl~ ~ e~~l~~==c v ~uv~mplearse en esta 
rama de actividad econ6mica. 

La ubicaciÓ!"'. geográfica de la región en la zona fronte·riza, 
así como el contar con litorales en el Golfo Ce México con un puerto 
f nterizo marítirnQ le ha permitido un aesarrollo dinámico en las ac
tividades terciarias, en donde el comercio ocupa un 1ugar prepondera~ 
te por los lazos co=erciales tanto a nivel n~ci.onal como intarnacio-
nal. E~te sector terciario -comercio y servicios-· absorve cierto vo
lÚmen de suhempleo siendo el aspecto de generación de empleo un tan
to limitado en sus posibilidades de generar una auténtica ocupación. 

1/ J. G5mez, ''Hacia.~.", pa9. 67. 
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MIGRACION. 

En relaci6n con los movimientos migratoric~ los estados que 
conforman la regi6n la ubican en el grupo de fuerte atracci6n, consi 
derando que se encuent~a insertada el área met~??uiitana y teniend; 
en cuenta el esquema de relación que se plantea, se ha dado mayor en 
fasis en las metas de reorientación y retención de la población, deñ 
tro del marco de la política migrñtoria, igual~3nte se han considera 
do otras ciudades cercanas que tienen la capacidad de asimilar flu-~ 
jos migratorios (Saltillo, Reynosa, Cd. Victori~} y cuyo punto de re 
ferencia es la ciudad de Monterrey (en mayor e~cala y las ''ciudades
intermedias ''*/en menor proporci6n), sin embargo, a par~e del creci 
miento natural, los movimientos migratorios han contribuido a aum~n~ 
tar su poblaci6n, considerSndose como una regi6n que por muchos a~os 
se ha mantenido como foco de atrac~ión migratoria; esto se puede ex
plicar por la preeminencia industrial, comercial y de se=vicios que 
se cuentan en esta §rea de la rcgi5n nor~ste. d~do ~uc !~ ~igrüci~Jl 
interna, es el resultado de un desarrollo desigual de las fuerzas 
productivas en el ámbito nacional. El capital fluye hacia donde 
sean más favorables los prospectos de obtener utilidades y la fuerza 
laboral debe seguirlo" 1/, todo ello evidencia un im~ortante movi- -
miento poblacional campO-ciudad, cobrando mayor reelevancia en las 
áreas de confluencia de las grandes urbes -Monterrey-, estos movi- -
mientas internos que van de la ''pe=iferia'' hacia el área metropolit! 
na o ''centro'' y aunado a las corrientes que vienen de fuera del área 
de influencia ponen de manifiesto, en cierta forma, los dcscqu~li- -
brios socio-económicos que existe~ al interior de la región: por 
otra parte esta área cuenta con el más alto desarrollo en cuanto a 
educación superior, dicha infraestructura educativa ha generado que 
la región tenga más fuerza como polo de atracción migratoria. 

El movimiento migratorio de la región se ha gestado por una 
real o supuesta posibilidad de trabajo, que si no se encuencra en el 
sector industrial se encuentra en la fnrM~ de intcg=~=~c a ai~UJia 

otra actividad alternativa, dado ~ue ciertos trabajos no requieren 
especializaci6n ni de fuerte invc=s~6n, pues si bien la mayoría de 
los migrantes ''es gente de poca o nula calificaci6n en cuanto a s~s 
posibilidades de ocupación, lo que ocasiona que se coloquen en trab~ 
jos que no requieran de m~no de obra calificada, pero con ingresos 
mayares de los que· pudieran oercibir en sus lugares de origen•' 2/, 
así podemos mencionar que en-''el ~orte intermedio los focos de ~t~a= 
ciG11 se desarrollan a un ritmo bastante r§pido para atrae= a los rn~~ 
grantes. Al Este, los sectores poblados son bastante cercanos uno3 
de los otros para que una capital fuerte -Monterrey- coordine sus ac 
tividades'' 3/, adem¡s de las ventajas que en otros aspectos les ofr~ 
ce el media-urbano y que esta a s~ vez provoca fuertes demandas de -
vivienda, agua potable, educación y otras servicios públicos. 

1/ Paul Singer, "Factores •.. '' op cit, pag. 188 

2/ CONAPO, Estudio sociodemográfico de Nuevo León, pag. 132 

3/ A. Bassols, Problemas del desarrollo, op cit, pag. 59 

•/ Las ciudades intermedias como Tampico, Ciudad Victoria, Salti1lo 
Reynosa, Linares. 
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PATRONES CULTURALES. 

Aún cuando puede enfocarse el desarrollo social desde diver
sos ángulos, hemos considerado solamente la evolución que han tenido 
algunos aspectos que estan estrechamente relacionados con el bienes
tar dela población y que tienen influencia en los fenómenos demográ
ficos. Sin embargo, no podemos dejar de lado el comportamiento cul
tural de la población ya que este va a ser determinante en el actuar 
demográfico, si bien es cierto no los podemos medir cuantitativamen
te, si podemos acercarnos a ellos cualitativamente para conocer un 
poco cás el actuar y pensar de la población y como los patrones cul
turales van a influir en la migración, en la mortalidad y sobre todo 
en la fecundidad, si bien es cierto, los valores arraigados anees- -
~ral~2~~e e~ ~ucst=o p~!s, h~n infl~i¿~ ~ m~ntcncr un ~lto nivel de 
fecundidad, los cambios económicos, el acceso a la educación y sobre 
todo el acercamiento a una sociedad diferente a la mexicana han in-
fluido en los cambios del comportamiento reproductivo de la zona 
fronteriza, en esce caso concreco aieccantlo a la regi5n noresce. 

Actualmente la cultura en los estados fronterizos es el re-
sultado d~ los asentamientos, de los modelos de la economía y de los 
valores que la rodea11 caracteriz¡ndose por la• canglomeracione~ urba 
nas y á~eas de depósito y de mano de obra transitoria (en espera de
cruzar la frontera) y zonas turísticas libres. En esta región se 
dan dos elenentos básicos, por un lado el elemento empresarial; y 
por el o~ro dl proceso proletarizante y ambos conjugan la explota~ 
ción laboral, la de9radación y la desintegración, características es 
tas, de las poblaciones vinculadas económicamente a Estados Unidos.-

El pape1 de la mujer en este tipo de región reviste gran im
portancia, tanto económica como socialmente ya que es la transmisora 
de valores y de procurar la estabilidad familiar, así como su repro
ducccion, si~ e~bargo, en esta región (como en las otras regiones 
fronterizas) .la transiciSn de la familia tradicional hacia la fami-
!ia moderna, reprocuce ia misma tendencia supuesta para ia sociedad 
como un todo, que da origen a formas más adaptadas a las caracterís
ticas de la sociedad y de la vida moderna y de sus diferencias que 
van a estar ''determinadas por la ocupaci6n de la persona y de su fa
miliá, sus características raciales, su sentido individual y fami- -
liar, su identidad de his~oria y cultura, el tiempo de permanencia, 
su educación, su nivel de conocimiento del inglés, su aculturaci6n, 
5U grado <l¿ participación en la ciudad nort8americana, su residencia 
urbana o rural y su experiencia individudl de la explotación y de la 
discrirninaci6n'' 1/. Es en esta regi6n norest~ donde peculiares desa 
rrollos económicOs y socia1es han influido en el comportamiento de -
la fecundidad forjados en un sistema cultural norteamericano. 

1/ Juan G6mez, " Hacia un conc~pto de Cultura", A trav~s 
pag. 65. 

op cit 



3.4. REGION OCCIDENTE * 

EL COMPORTAMIENTO DE LA FECUNDIDAD. 

La región de occidente es en 1a ac~ualidad una de ias más de~ 
samente pobladas, pues el proceso de crecimienco de la pob1ación, es 
el resultado de la interacción de una serie de factores de índole geo 
grifica, política, econ6mica, social y cuitural los cuales influyen -
en forma diferencial y en diverso grado sobre ~ada uno de ios eompo-
nentes de dicho proceso demográfico, a la vez el crecimiento de la po 
blación total ¿e la región se explica a través de la acción conjunta
del crecimiento natural y social de la población, acción que da lugar 
a una estructura de población determinada, consecuencia del mismo que 
se localiza a lo largo de la región y cuyas características se dc5cri 
ben a continuacié~. 

La tendencia predominante en cuanto a la fecundidad en la re
gion occidente ha sido la de mantenerse e~ ~iv~le~ ~!~=~, si observa
~~~ l~~ ~~5a~ ~specí~icas de fecundidad seg5n la edad, se nota que la 
fecundidad es alta a partir de los 20 años y hasta ei finai de la - -
edad reproductiva, lo cual indica que se genera una curva de reproduc 
ción ancha implicando un largo período del ~iempo dentro de la vida -
de la mujer en que la probabilidad de tene~ otro hijo se mantiene al
ta. Para esta región no se puede hablar de la postergación de ia - -
edad de entrada de las relaciones matrimoniales. Medida la fecundi-
dad a través de la tasa bruta de reproducción nos indica que en proce 
dio, cada mujer a dejado para su reemplazo en el proceso reproductivC 
sob:e de tres.mujeres según el censo y de 2.95 para el registro, lo 
que implica aumentos explosivos de población. 

Es muy importante señalar que a pesar de las medidas tomadas 
sobre fecundidad se dan diferencias regionales, especialmente con re
a la urbanización, lo que indica que en las ciudades más grandes la 
fecundidad a descendido lo que nos indica de alguna manera que la PªE 
ticipaci6n femenina en la fuerza de trabajo nn va~i~ ==~~n 5~ ~v11di-
ci~~ ~a acLlvlüaci, por lo que se puede plan=ear que a medida que evo
lucione el proceso de urbanización y la inc==poración de la mujer en 
la fuerza de trabajo, la fecundidad descendera. 

A diferencia de lo observado en el nivel nacional, en donde 
la natalidad apenas empieza a mostrar signos de disminución a media-
dos de los 70's 1/, aunado la tasa bruta de natalidad alcanzaba en 
1982 una tasa dc-44.45 nacimientos por cada :il habitantes, cifra que 
se incremente para 1983 a 47.36 2/. Si bien el nivel alcanzado en 
este período supera significativamente ei naciona1 (32.51 y 37.42) de 
ninguna manera puede considerarse bajo, ya que la incidencia de repr~ 
ducción que se llegó a alcanzar, está próxima a alcanzar la capacidad 
potencial de reproducción humana y fue resultado principalmente, de 

1/ veáse CONAPO, Po1ítica demográfica regional. 

2/ Esta tendencia registrada en los Últimos años no resulta muy dete~ 
minante en funcion de que las ~stadísticas vitales muestran varia
ciones significativas. 

•/ La región Occidente esta integrada por las entidades· de Aguascalie~ 
tes, Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. 
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GUADRO No, ~.l 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD. TASA BRUTA 
DE REPRODUCC ION Y TASA BRUTA DE NATALIDAD 

?ARA LA REGION OCCIDENTE 1982-1983 

TASAS DE 

TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD 

TASA BRUTA DE 
RE?RODUCC ION 

TASA BRUTA DE 
NATALIDAD 

~ E X 1 C O 

1S83 

.5,94 

.. 2.95. 

47. 38 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACION, SECRETARIA DE GOBERNACJON, i·IEXICO 
1982-1983 
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CUADRO No. 4.2 

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS 
DE EDAD ?ARA LA REG!ON OCCIDENTE. 1982-1983 

M E X 1 f. O 

GRUPOS DE 1982 1983 

r·:c:r;oRES DE 15 0.0002 0.0002 
15 - 19 .. o .0950 0,0942 
20 - 24 0.2808 o. 2755 
25 - 29 0.2818 0.2954 
30 - 34 0.2305 o. 2453 
35 - 39 0.1702 0.1748 
40 - 44 0.0835 0~0859 
45 - 49 0.0153 0.015S 
50 Y MAS 0.0003 o. 0003 

FUENTE: DIRECCIOH GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACION, SECRETARIA DE GOB~RNACION. MEXICO. 
1982-1983 





- 60 -

la acción conjunta de la predominancia de la actividad agropecuaria, 
en la cual la familia extensiva es el factor fundamental del sistema 
productivo y el acentuado conservadurismo en materia de procreación 
iopuesto por las costumbres religiosas. No obstante se han eviden-
ciado ca~bios importantes en estos y otros factores de orden socio
econó~ico */ estos no habían sido suficientes para transformar de ma 
nera significativa los modelos de reproducción y no es sino hasta -
los años más recientes y como consecuencia de programas específicos 
en materia de educRción, comunicación y planificación familiar que 

·parece observarse, principalmente en las áreas urbanas, una disminu-
ción efectiva. 

El comportamiento de la fecundidad no se da en forma homogé
nea en la región para los estados que la conforman y los grupos so-
ciales, en esta forma las diferencias urbano-rurales varían compara
tiv~mente. 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS. 

La región occidente la conforman los estados de Jalisc~, Mi
choacán, Guanajuato, Colima y Aguascalientes es un área de grandes 
concentraciones demográficas, ciudades en constante crecimiento por 
un i~pulso indcstrial reciente apoyado por una poderosa agricultura 
de :iego y de temporal, pues esta región como es sabido ocupa un lu
ga~ pro~i~ente canto en la agricultura comercial como para el consu
mo interno, siendo también grande su contribución a la ganadería. 

Se ha desarrollado en la región una red de caminos en todas 
direcci~nes que cubre las principales zonas productivas y que ha pe~ 
mi~ido el Cesarrollo de la industria y el comercio, lo cual a su vez 
es cau~a y efecco de la mayor urbanización, convirtiendo a la region 
sr. una cadena Ce ciudades que en un tiempo no muy largo podrán mani
festarse co~o urbes por ejemplo: León, Irapuato. Celaya, Morelia: -
Aguascalien~es. za~or~: u~~~p~~. tuUds ellas centros de regiones o 
subregianes in~er~as. El rápida desarrollo de la ciudad de Guad~la
jara es uno 1~ l~z fenómenos más destacado por su rápido crecimiento 
económico y de~ográfico en los últimos años, lo que la ha convertido 
en 1a segunda área m~tropolitana del país. Esto ha contribuido en 
alguna mane:a a la modernización de algunos centros regionales que 
actúan como polos de desarrollo y de atracción sobre la región, 
(León, Uruapan, Celaya, Aguascali~nte~ y si nu~vo corredor industrial 
Aguascal~entes-Jesfis María}, 1o cual, adem&s de los fen5menos migra
torios consabidos tiene efectos sobre los val6res de la procreación, 
de las sociedades que conforman la región y que repercuten en los -
cambios de la fecundidad, que para estas ciudades se tiende a un me
nor número de hijos. 

La superacion de la tansición demográfica, 1ograda por lo -
adelantos médicos, implica una articulación en los adelantos del bi~ 

*/ como son el incrcmenteo en el nivel educativo el acceso a los se~ 
vicios de salud y seguridad social; la mdyor incorporación de la 
mujer a la actividad económica¡ la mayor dotación de infraestruc
tura y la diversificaci6n del aparato r~product1~r~, J'0r nombr~r 
so1amente algunos. 
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nestar social para obtener un descenso en las tasa- de fecundidad, 
por tal motivo ésta depende de manera muy estrecha ~ la demanda de 
trabajo que la economía sea capaz de generar, ya que esto constituye 
la base para la elevación del ingreso medio de la ~ blación. Las 
proporciones que se dan entre el aumento de tier~as de labor y de 
crecimiento industrial no corresponden a la pres~6n demogrdfica. 

El alto crecimiento demográfico de las z~nas rurales que im
plica una presión constante sobre el mercado de ~:rabajo, misma que 
está cosntituida por una gran parte de la población con escasa ali-
mentación, salud, vivienda y educación; contribuJen a la creación de 
una desigual distribución de oportunidades ocupacionales. 

La inversión fija ha orientado su crecimiento hacia la pro-
ducción de maquinaria y equipo, con lo que se crean pocos empleos y 
un desplazamiento significativo de mano de obra. La mecanización en 
la agricultura ha influido en 2! problema de desempleo agrícola a 
caus~ de esta inversión, así como desplazando trabajadores agrícolas 
mediante la implantación de la agricultura mecanizada en la región, 
especialmente en las propiedades que cuentan can má~ hectáreas, dan
do por resultada que s~a ~efior la participación de ios jornaleros en 
la dctividad económica. Las características de pobreza, marginali-
dad social, falta de preparación de la fuerza de trabajo, son facto
res del problema ocupacional que inciden en e1 comportamiento de la 
fecundidad. 

Así mismo, son diversos los efectos que trae consigo la ele
vada natalidad sobre el desarrollo socioeconómico de la región. El 
número de nacimientos ocurridos demanda de manera inmediata servi- -
cios en materia de asistencia materno-infantil, al mismo tiempo que 
impide en la mayoría de los casos la incorporaciGn de la mujer en la 
activírlad económica, requiere mejor alimentación y vestido v más tar 
de P.ducación y servicios recreativos, todo lo cual hace al Estado -= 
distraer recursos que bajo otras circunstancias se destinarían a fi
nes productivos. Otra de las repercuciones se puede observar en el 
crecimiento del tamaño de la familia y en la demanda cosecuente que 
crea la misma por vivienda, emplea, seguridad, e~c. Cwando eseas -
circunstancias ooer~n ~c~txo de una realidad que no coincide con les 
lutereses del deSarrollo social, económico, político y cultural, se 
da lugar a la agudización de los desequilibrios y a la insatisfac- -
ción de los niveles de bienes~ar de la población. 

EDUCACION. 

Con respecto a la educación se observa que el aumen~o.en el 
nivel de instrucción permite una mayor integración al desarrollo so
cial de la región y el descenso en el nivel del analfabetism.o puede 
servir como un indicador de estos logros. Sin embargo, la región -
aún presenta un alto porcentaje de analfabetismo, llegando al 20.51% 
de la población que no sabe leer ni escribir. ttLos índices de anal
fabetismo y rezago educativo siguen siendo a1tos y persistentes y r~ 

flejan las condiciones económicas, polEicas y sociales en los que se 
desenvuelve la educación y que al mismo tiempo la limitaº l/. 

1/ Barquera, de la Torre, Molina"Por ":{Q.é ;;.nvestigar",Edúcación de --
adultos, nuevas dimensiones en el sector educativo, CNTE,pag. ·.J.4 

1 
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CUADRO No. 4.3 

POB!..ACION ANALFABETA Y SOLO PRIMARIJl. PARA l_A RC:GION 

OCCIDENTE, 1980 

M E X I C O 
-PORCENTUAL-

ESTADO ArlALFABETA SOLO PRIMARIA 

AGUASCAl_IENTES 15.93 48.63 

COLniA '17.21 48.84 

GUAllAJüATO 23.07 lJl. 25 

JALISCO 17.38 48.30 

MICHOACAN 23.83 40.97 

occrn=:NTE 20.51 44.54 

FUE!ITE: X CENSO GEIEilAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980 

SECRETARIA DE PROGRAríACION Y PRESUPUESTO, Mf, 

XICO, 1980 
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El nivel de educación que pre~enta la re9i6n se encuentra 
orientado hacia ios centros urbanos en 1os cuales Se ha desarrollado 
ampliamente, ya ~ue estos cuentan con servicios mejor dotados cuanti
tativamente y cualitativamente en contraste con aquellas localidades 
oera~ente rurales que cuentan con una infraestructura deficiente para 
satisfacer la de~anda de la población en edad escolar. No obstante 
los esfuerzos re~li=ados por elevar el nivel educativo, la región - -
cuenta con una población que se ha ido incrementando en los diferen-
tes niveles educa~ivos y que sin embargo siguen siendo bajos (veáse 
cuadro No. 4.3). La educaciSn en el desarrollo econ6mico representa 
una al~a product~vidad y calidad de la producción, me)or distribución 
del ingreso y aprovechamiento de l.os recursos productivos. Por lo 
qu~ es importante que la formación se de en función de las necesida-
des reales de la ~oblación además de otorgar un~ capacitación prác~i
ca pa:a el desarrollo económico. De esta forma, hemos considerado 
que la educación ~nfluye en 1as posibilidades de mejorar la responsa
bilidad individuai y colectiva, por lo que se considera indispensable, 
en el sentido d.e que to<::os l=-~ i.:1.:!.iv.i<luo.::; y sus dependientes alcancen 
un mínimo de edu=ación, o bien obtengan capacitación adecuada para sa 
tis:acer las necesidades básicas de la misma familia y de la sociedad. 

Otros inCicadores son reveladores de la prob1ematica educati
va: la es caces de escuelas primarias y de maestros ~/ -sobre todo ··en 
el área rural- no ha permitido dar aten~ión de esa demanda y la inco~ 
poración de los n~ños en edad esco1ar a las actividades agrícolas pa
ra co:1t:ribuir e:: el ingreso familiar. No obstante, considerando, que 
el nivel educati""'º es factor i.:nportante, la desigualdad en el acceso 
a los míni~os de bienestar esta muy ligada al nivel de escoiaridad, -
así la educación juega un papel importante en el fenómeno migratorio, 
por lo que puede actuar como un factor de retención o de atracción de 
poblaci5n por su =ontribución a la ensefianza t~cnica y profesional, 
pues en este se~~~do un mayor grado de educación representa un 3rado 
ds satisfacción =ayo~ de una necesidad social, así en la sociedad mo
derna es cosiderada como determinante en los niveles y diferenciales 
de la fecundida¿. 7~ ~~a 56 C0ficii<l~ra que la escolaridad alcanzada 
por l.a ::.ujer; en "t.anto sea mayor, se reduce el promedio de hijos, De 
ahí se consideró que ia educación resultaba indispensable a los indi
viduos sobre el hecho de que el número de niños de cada familia no es 
un asunto que atar.e solamente a 1a vida personal de los padres, sino 
que al país en su conjunto. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION. 

La dispersión que presenta la población rural dificulta e1 -
acceso a los servicios de salud en las regiones, pues estas se cen- -
tran en las áreas urbanas, por tener un crecimiento mayor, de los r~ 
cursos humanos. Hasta 1960, había predominado -al igual que en el -
resto del país- la población rural, sin embargo, a partir de esta dé
cada la situación cambio, ya que la población urbana se incremento t~ 
niendo un mayor peso, representando para 1980 el 61.28%, consecuente
mente la población rural significó el 37.82% (veáse cuadro No. 4.41. 

*/ Para mayor información de estos indicadores consúltese el X Censo 
de Población y Vivienda, dado que estos indicadores no fueron con
siderados en el presente trabajo. 
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CUADRO No, 4.4 

?OBLAC ION RURAL Y URBArlA P.l\RA LA REG ION 

OCC !DENTE. 1980 

i'l ¿ X I C O 
-PORCENTUAL-

ESTADOS RURAL URBANA 

AGUASCALIENTES 35.6 64.4 
COLINA 29.8 70.2 

GUANAJUATO 48.l 51. 9 

JALISCO 30.4 
i'1ICHOACAN 52.7 

- - -

OCCIDEfffc -38.8 

FUENT'E: X CENSO GENER.l\l DE ?OBL.l\CION Y VIVIENDA. 

SECRETARIA DE PROGRAM1,CION Y PRESUPUESTO. :'!E 

XICO 1980 
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La concentración urbana se ha visto favorecida ~or ~l ~xodo de la po
blación del campo a los grandes centros urbanos, ~ar lo que la pobla
ción urbana ha crecido durante este período. 

Aunado a ello, el desarrollo económico }1a propiciado ciertos 
polos de atracción, lo que ha llevado a la marginalización de grandes 
áreas rurales con un intensivo uso de mano de obra poco calificada. 
De lo anteriror se desprende el porqué de los bajos índices de desa-
rrollo que son la causa de desplazamiento de la población hacia los 
centros urbanos, en busca de mayor ingreso y menores condiciones de 
vida. 

El desarrollo urbano que se ha dado en la =egión se ha incre
~entado puntualmente, en tanto que en el medio rural se dió un decre
~¿n~o en el ~ltimo decenio. El desdrrollo urbano que ha dada acogi
da a una parte de los emig=a~~es campesinos, es un faccor que ha per
~i~ido =a=ac:erizar a ~sta regi6n como cie d€bil expulsi6n. Se hace 
~ecesario mer.cionar que la composición =ural-urbana tiene efectos im
portantes sobre la iecundidad, ya que el tamafto de lo~a!id=~ asociado 
al proc~so ~~ urh~~~=~ci~r~ c~ea condiciones de vida con mayores posi
bilidades de ascenso y movilidad social, así como una mayor difusión 
de ''modas culturales'' que se contraponen con los valores tra¿iciona-
les, tavoreciendo no solo en cuanto a lo cultural o a las formas de 
vida, sino también en el comportamiento de 1 a reproducción. 

?OELACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

Sabiendo de antemano que los factores económicos son importan 
tes por sus influencias múltiples en las variabies demográficas, es 
necesario analizar la posición en el trabajo, que ha tenido una in- -
fluencia decisiva en los niveles de fecundidad, así tenemos que en e~ 
ta región se presentan una curvatura ancha que nos esta indicando que 
la ~ecundidad se mantiene constante a lo largo de su período reproduc 
iivo, por lo que se hace necesario mencionar que la fuPrza de ~:abajZ 
de esta .e~'? i0r1 s~ :::!cC.iCCI. c1. .ias actividades primarias . .. .!./ 

~a ~volución de la estructura socio-económica se caracteriza 
por ser predominantemente agrícola, siendo por una lado, abastecedor 
de los alimentos necesarios para satisfacer las demandas de su pobla
ción y por otro, importante productor de materias primarias necesa- -
rías para e1 proceso de indust~ialización se esta generando en la re
gión. 

El leve crecimiento que se observa en el desarrollo agrícola, 
lleva aparejado un problema en la producción, propiciado tanto por 
las condiciones climatólogicas (que han sido muy severas en ios últi
mos años), como el de la tenencia de la tierra. No obstante, los re~ 
dimientos del sector agrícola y la superficie dedicada al cuitivo,que 
es bastante significativa, esta ya no alcanza a absorver a la fuerza 
de trabajo que se dedica al campo. 

1/ COPLAMAR, Geografía de la marginación, ed. siglo XXI, pag. 64. 
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A esta 9ran mayoría de unidades productivas, en donde •1a ten 
dencia do minitundio ..• han dado lugar a producciones comerciales, 1a 
vida rural es bastante próspera. Las ciudades del Occidente nunca p~ 
dLeron absorver mis que una parte d~l sxceso de poblaci5n rural, a 
tal grado que una corriente esta orientada hacia México, particular-
mente desde Michoacin y Guanajuato'' 1/, se agregan los problemas de 
la población minifundista como son: Ta falta de garantías de la pro-~ 
pied~d de la tierra: la me=~r.ización incosteable; la falta de crédi-
tos preferenciales, la organización deficiente para la producción; la 
·falta de programas específicos y la falta de recurso económicos para 
producir. 

Aunado a lo anterior y no obstante contar can tierras propi-
cias para la agricultura, se dan las marcadas diEerencias regionales 
que provocan un desequilibrio -y una movilidad de población- en el d~ 
sarrollo agropecuario, ya que la inversión de capitales se canaliza a 
aquellas zonas que por su ubicación geográfica -y la cercanía a los 
centros industriales- cuenta con mejores r.ecursos tanto natura1es co
~o de infraestruc:urs- Así ''el crecimiento de la poblaci6n en qene-
ral z de las ciudades en particular, condujo a un cierto desarrollo 
de la agricultura de temporal y riego en la ''zona fun¿~~~nta~ de 1os 
cereales" donde como consecuencia ~e siguio concentrdndo la ma~or pa~ 
te da los habita~~Gs 2/~ esto se dió en la región del Bajío: Guana-
juaco ~ichoacán y Jalisco, además de servir como centros complementa
rios, donde se liga a la población lejana (serranías) con la zona fu~ 
damental de producción. 

Todos estos problemas vienen a repercutir en el comportamien
to de la poblacíón, pues al carecer de medios propicios que ies permi 
ta s~bsistir tienen a la búsqueda de mejores condiciones da vida. Li 
parti~ipació~ dú la PEA agropecuaria ~bsorve el 37.39l, este es un i~. 
Cicaóor signifícati~o si consideramos el crecimiento de la población. 

El g~ueso de la actividad industrial se ubica básicamente doE 
de se locali~a en ~l área metropolitana de Guadalajara y en el llama
do corredor industrial {que va desde Queréta~o, Celaya, Irapuato, - -
León, Guadalajara y el que va de Aguascalientes a Jesús María), pese 
a que existen industrias menos desarrolladas en divPrS~~ ~reas, dicha 
actividad es todavía incipiente ~n =l &esto de la región a1 dinamiza::_ 
se el proceso ¿ei ~~c~or industrial, apoyado decididamente por los ce!!, 
~ros más desarrollados de la actividad agropecuaria (Baj!o), rele9ó 
a las zonas temporaleras y margina1es de autoconsuma. Así 1a indus-
tria se caracteriza por una industria tradiciona1 -calzado, vestido, 
alimenticia-, a excepción de la zona metropolitana de Guadalajara, d~ 
pendiente de las act~vidades agropecuarias y p6r la fabricaci5n de 
productos artesanales, siendo de menor importancia la extracción mi
nera. 

La region ha demostrado un auge en el desaroollo industrial 
de marcado dinamismo. Desde el punto de vista ocupacional la PEA in
dustrial ha ido prácticamente en expansión, dándose un incremento en 
su participación, por lo que ha podido absorver un alto porcentaje de 

1/ A. Bassols, Seminario ••• op cit, pag. 69 

2/ Appendini op cit, pag. 37 

-----------
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fuerza de trabajo, representando así el 17.89% pa a la industria, el 
3.21% 2n 1a extractiva y el 8.66% en la construcc ón. En su interior 
la producción industrial se presenta algo diversi •=dda: la petrolera 
-en Salamanca, Guanajuato- por el monto de su inver;1ón es una de las 
mas importantes; pero también son signif icativaz la industria zapate
ra y de curtiduría -en Ledn, Guadalajara y Agua .. ~alLentes-: la de ali 
mentes - en toda la regi6n- y la del vestido -GLa~alajara, Michoacán
y Aguascal~entes-; la industria petroquímica es ya relevante, as! co
mo la fabricación de fertilizantes. 

Por otra parte los estímulos para acelerar el desarrollo eco
nómico ha originado ia creación de ceneros indu~triales buscando un 
desarrollo mSs armónico. Los estímulos para crear nuevas empresas 
son variados, la industria difiere según las zonas de la región, los 
l1amados corredores industriales -Guanajuato y Aquascalientes (la - -
franja paralela a la panamericana)-, propiciando prácticamente todo 
lo necesario para facilitar el establecimien~o de nuevas empresas. 
Aunado a el1o, e! proce~o de urban~zaci6n ha originado una regionali
zación a1 inteiror, considerando además que el medio físico es deter
minante en la vida económica de ésta. Delimita, por un 1ado. los re
cursos y las actividades, por otro, defi<lc las posibilidades de desa
rrollo. Sin embargo nse puede pensar que una infraestructura de ser
vicios públicos concentrada ..• permitiría desarrollar actividades capa 
ces de atraer a los emigrantes .... con un desplazamiento de corta dis-~ 
tancia ..... " .!_/. 

El incremento de la PEA en ia industria y los servicios y la 
disminución en el primario en la reqipon puede deberse en gran meáida 
a la migración rural-urbana. La poblaciOn rural, al no contar coh 
los recursos necesarios para desarrollar ~c~ividades en el campo, acu 
de a la ciudad, ya sea con motivo de encontrar un trabajo mejor remu~ 
nerado o bien con motivos familiares.. Algunas veces los migrantes -
pueden ser absorvidos por la industr~a cuando cuenta con un nivel de 
educación o capacitación: pero cuando son trabajadores no calificados 
pueden ser rechazados por este sector ten iendo que incorporarse co~o 
subempleados en el sector servicios, muchas veces con ingresos bajos, 
formando así grupos marqlnados del desarrollo en las ciudades e !::..!.:::::¡ 
incrementando Los marginados nativo~ ¿~ !~3 ciudades~ 

MIGRACION. 

La contraparte explicativa del crecimiento de la pobiación es 
ta dada por el crecimiento social, o miqración. En el caso de la re~ 
91on, ias salidas h~n superado las entradas, 1o cual ha arrojado un 
s~ldo negativo que se ha ido íncrementando 2/, observándose asimismo, 
una importante movilidad de ia población al-interior de la región y 
y principalmente de 1as iocalidades rurales hacia los principales ~en 
tras urbanos, la explicación de estos movimientos miqra~orios se en-= 
cuentra fundamentalmente en la evoiución que ha mostrado el contexto 

1/ A. Bassols, Estados, municipios y regiones, pag. 64 

2/ Existen diferentes prccedimientos para ei cálculo de este indica-
dar~ Veáse Manual de Estadísticas Básicas Sociodemog~áficas, S.P~ 
P. pag. 279. 

·------~ 
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socio-económico de la región, la cual ha resultado insuficiente hasta 
ahora para poder retener el crecimiento natural de la población. 

El crcci~iento social de estos estados esta caracterizado por 
une población de pr€dominio rural, que no logra ser absorbida por los 
centros urb~~os \ci~dadcs intermedias) 1/, que que el crecimiento de 
la población nigra~t~, co~o crecimiento-social previene de1 empleo de 
mano de obra que hace qu~ en las regiones expulsoras se presente una 
gran proble~&:ica socio-eco~ómica, dada la presi6n sobre la estrecha 
estructura p:odc==~va -en una encuesta real~zad~ por el Centro Nacio
nal de I~forQació~ y Estadísticas dol Trabajo (CENIET), S.T. y P.S. a 
los trabajadores Ce?ortados de los Estados Unidos, se observó que la 
~ayer ?arte de e~~cs, ten!a~ como lugar de residencia alguno de los 
eStados que co~f~r~a~ la r~gión- ~/. Así tenemos que una gran parte 
de la pobla=i5n se encuentr~ todavía en una economía de subsistencia. 
Bajo es~as ccnCi=~ones se postula que los flujos migratorios desde 
las áreas rurales hacia los centros urbanos no logren integrarse ple
namente a la eco~o~ía urbana bajo la forma de ocupaciones industria-
les, en un lug~~ s~ reproducen ciertos ~~r0os de la eco~c~!~ de scb-
sis~encia en for~a de actividades aut6nomas, tales como el comercio 
a~bulante, carga~~=es, servicios de reparaci6n, servicios dom~sticos, 
etc., todas esas ac~ividades terciarias de baja productividad" 2/. 
As! la zc~a ~etro~olitana de Guadalajara absorbió una buena parte de 
los enigrantes ~o solo de jalisco, sino de la región y esta ciudad se 
extiende e inte:isifica en poder de atracci6n .•• surge así un contrape
so a la influencia predominante de M~xico, lo que adem&s tiene como 
con3ccuencia q~e ~inguna ciudad importante se desarrolle: las ciuda-
dcs da G~~~ajun~o. Xichoac¡n y Aguasca1ientes son pequefi~s y adcm5s 
~entros de emigración. 

Si co~o dice ?. Sinqer, los trabajadores que emigran se fijan 
l~ ~is~a tray~cto~ia porque dependen de la ayuda de sus familiares y 
co~cciccs: e~ta región va a seguir arrastrando con este fenómeno so-
cial por ~~cho ~ie~po, dado que su desarrollo económito no le ha per
nit~Co ~bscr~cr a su fuerza de trabajo y como esta región se ha cara~ 
terizado por· una !~erte expt1l~i~n ~~ ~~bla~i6n ~~ :5c= :ntcricra5, 
los que pre:idie~o~ ~on en apoyo para el nuevo trabajador migrante en 
tar.tQ ~1 ~~~~~~ie~~o de l~ región no sea suficiente para re~ener a su 
poblaci6n y bri~ciarle satisfactores para su subsistencia; aquí existe 
un deseq~ilibrio, es ~~s la gente que ha salido, que la gente que ha 
esta~o cntr~ndo, esto es s!ntoma de una serie de problemas. soc~o-eco
n6micos que af~ctan a la poblaci6n de la región y que conviene atacar 
para evitar la emigración y poder convertir a la vez a la región en 
un poderoso polo de atracción demcgráfica. 

PATRONES CULTURALES. 

La participación de la mujer en el proceso productivo nos dd 
pautas de comportamiento diferencial, creando una conducta distint~ 
a la observada por aquellas que se dedican a las labores propias de~ 

1/ Ciudades intermedias que a partir de la década de los 70's se em
picznn a coJLolitlar a través de un desarro11o económico incipiente 
y que sin embargo no logran. absorber a la población. 

2/ Lcopoldo Allub, "Migración ..•. " pag. 153 

*/ Vcfi58 Jorge austarnante,''emigraci6n indocumentada ha~ia l.os E.U" 
en foro Intcrnucionnl, vol.XVIII,No.3,1978,COLMEX. 
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del hogar; aGn cuando la reg1on de Occidente con~n~va un aLco porcen
taje de poblaci6n dedicada a las actividades pr!r.-~ias, se ha observa 
do un fuerte proceso de urbanización de vasta imp~~cancia. Este cam~ 
bio ha producido nuevas formas de vida,. no sol-3.me; e econémicas, sino 
tambi~n sociales y culturales que determinan u~a '~rsi6n distinta a 
la tradicional y las formas de reproducci5n en ~l seno familiar. 

Estos cambios en la incorporaciSn de i~ mujer a la actividad 
econ6mica se dejan sentir en el proceso reprod~ctivo observando dife
rencias significativas en los índices de hijos por mujer que habrá ya 
que consideramos que hay una interrelación dec~siva entre población 
económicamente activa femenina y tasas de fecu~didad con tendencias a 
la baja, principalmente en aquellos centros ur~ano-industriales de la 
región. No obstante, la región de occidente ~~e se caracteriza por 
una sociedad tradicional culturalmente hablando, dado que no estable
~e una distinci6n marcada entre ~mbitos di~erzcs de su acci6n cotidia 
na. Trabajo religión, diversión se entrecuzan en un ritual único, -
~onfiriéndole a la comunidad una cohesiOn práctica e ideológica total 
mente extraña a la vida moderna, considerando que su población esta -
cimentada en las form~s dP vlda ~u=:l, ~~¿n~u una sociedad urbana in
cipiente la que se caracteriza por diferenciar institucionalmente lo 
que antes conformaba una sola unidad, esto lo podemos observar, de al 
guna manera, en la conformación del estado civil de la población eñ 
donde.la región sigue manteniendo una propcrción elevada de parejas 
unidas. 

El conflicto entre sociedades modernas y tradicionales va a -
cuestionar severamente la racionalidad social y cultural de una uni-
dad familiar, por grande y numerosa que 5c~, ei trasladar el poder de 
decisión del jefe de familia hacia otros miembros, en particular a 
las mujeres, favoreciendo al individuo en desacuerdo d~l grupo, si~ 
embargo, al ingresar en el mercado de trabajo se produce un cambio 
significativo en la familia como institución, un cambio ~oral e ideo
lógico, ademaS del consabido cambio a partir de su reproducción a es
cala hist6rica, así las ~armas de operar de la poblaci6n traduce las 
diferencis antre las culturas de clases en desigualdades de ingreso y 
de jera=q~Í~s ocupacinn~l~~. ~== =~~go~ d~ ~~rsonaliaad, los valores 
y las espectativas de las distintas culturas de clase tienen un papel 
determinante para logr~r un ingreso elevado o una ocupación prestigi~ 
sa, así, ''envían a la ciudad a los miembros mis jovenes de la familia 
para que ganen diner~ y ayuden a mantener la granja fami1iar. Las 
mujeres solteras cuyo potencial de trabajo se ve devaluado para cier
tas labores agrícolas, generalmente van a las ciudades para convertiE 
se en sirvientas domésticas" 1./-

1/ Paul Singar "Factores ••• " op cit, pag. 189. 



3.5. REGION CENTRO * 

EL COMPORTAMIENTO DE LA FECUNCIDAD. 

En cuanto a los principales factores que han incidido en el 
descenso de la fecundidad que se ha logrado en esta región estos afee 
tan primordialmente a los sectores urbanos de la población ya que es 

.en ias ciudades a diferencia de las zonas rurales donde se ofrecen me 
joras s~rvicios de salud pública, considerando que lo anterior es un
requisito para que asciendan las tasas de fecundidad~ que han permane 
cido prácticamence constantes. no obstante su persistencia, en los úl 
timos años se ha podido observar una disminución especialmente en laS 
ireas urbar1as, en donde se espera que este cambio se acentGe. Sin em 
bargo, no es posible ubicar una homogeneid .dd de 1os comportamientos
reproductivos, dadas las múltiples influencias ideológicas-culturales 
originadas en el proceso de socialización, que incluso pueden llegar 
a p1antear situación conflictivas entre los mo<l~los ~oc~o-cui~uLal~s 
c~¿égcnü~ y exógeno~. 

Los índices demográficos de concentración en la zona ref1ejan 
o~ras formas de centralización: la atracción ejercida sobre 1a"pobla
ció~ por ser aquí donde se localiza la mayor concentración industria1 
del pais, adem§s de ser el mercado nacional m~s importante de bienes 
y servicios, "la especial colocación de 1a zona fundamental de los e~ 
reales en el centro del territorio nacional y/o a la mayor aitura de 
ese territorio presenta una serie de inapreciables ventajas y una se
=iz Ce qraves inconvenientes. Desde lue~o, como productiva ••• su pos!_ 
c~ón hace que la derrama ... a las demás zonas se haga ••. como producti
?a de po~laci6~, por la razón misma de ser productiva •.• , su pos~cidn 
tarnb~én facili=a la d~rrama de habitantes" 1/, todo ello genera un es 
tilo Ce urbanización que ha sido muy criticado. ·El crecimiento demo= 
gr¡f~co de la reqi6nr ''constituye un factor centra1 en e1 proceso de 
desarrollo social, pues vuelve obso~etos determinados modos de produE_ 
ción y orienta a la organización de modalidAt:1:~s .!::!!:= p=ot::wct.iv.:..:s" ~/ 
pruducco de ia concentraci6n en la _capital del pais, se ha visto aco~ 
pañado en términos generales de tres fenómenos: la expansión física 
de la ciudad; el incremento en las densidades de ocupación del.terri
torio y las modificaciones en el uso del suelo urbano. 

Todo esto influye en el comportamiento demográfico, influen-
cia que podemos observar en las tasas de fecundidad tanto por la ent~ 
dad ~aderativa, como por ia región misma, pues el comportamiento que 
presenta nos permite detectar que se ha incrementado ia cúspide de la 
curva para el grupo de 15 a 20 años y una leve disminución para los 
subsiguientes grupos de edad los que experimentaron reducciones, lo 
anterior permite suponer que fueron las mujeres.de mayor edad ias que 
se incorporaron rápidamente a J.as campañas de control natal r s.in em--

1/ COPLAMAR, Mínimos de Bienestar, pag. 96 

2/ P. Singar, dinámica de la pobl~ción y desarrollo, pag. 5 

*/ Las entidades federativas que integran la región occidente son: 
Distrito Federal, Hidalgo, Estado de M€xico, Morelos, Puebla, Que
rétaro y Tlaxcala. 
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bargo, el comportamiento reproductivo manifiesta entre los 20 y los 
30 años como puntos máximos es lo que nos indica que aún se sigue pr~ 
sentando uniones matrimoniales a edad temprana y que dada la conforma 
ción regional, para aquellas en donde la mayor pa~~icipación de la mÜ 
jer en la actividad econ6mica y principalmente P:\ c~ertos sectores d; 
la economía, se contrapone, en general, con un ~~inoro elevado de hi-
jos. De esta manera, es de esperarse que las mu}~res que trabajan 
tenqan un número menor de hijos que las que no ~~ hacen y que las mu
jeres con una ocupación de tipo manual cuenten ~on mayor cantidad que 
las que desempeñan labores de índole no.manual ... además existe un - -
fuerte diferencial según el tipo de ocupación sea manual o no •.. 1/ 
por lo que la fecundidad de este tipo de poblaciones agrícolas (PÜe-
bla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Edo. de ~~xico) tiende a ser amplia 
a lo largo de su período reproductivo. No obstante si observamos el 
comportamiento demográfico a nivel regional, esta se encuentra muy 
por debajo del nivel nacional, lo que nos motiva a pensar que se da 
una tendencia a la di~rninución en la recundidad, la tendencia que de
muestra el Registro Nacional de Población nos reporta una tasa global 
de fecundidad con un comportamiento en leve descenso y al comparar la 
tasa globa1 de fecundidad para 1982 1 1983 lo pod~mos ob~c=~~r ~~ndotie 
un nivel d= J.70 y 3.60 respectivamente. En lo que respecta a otro in 
dicador, la tasa bruta de reproducción nos esta indicando dicha dismT 
nucl6n con un 2.68 a 1.84 para el mismo período, lo cual nos perm~te
inferir que esta medida de fecundidad experimento cambios en el com-
portamiento reproductivo al descender el Índice de reposición de la 
población femenina a nivel regional. 

No se pretende establecer una visión mecanicista de un asunto 
tan complejo, únicamente se sugiere que los cambios que se dan en la 
misma fecund~dad requieren una expllcaci6n desde una perspectiva cul
tura1 y en este sentido humano, las condiciones del país en las dif~
rentes regiones pueden llegar a denotar en ocasiones mejores condici~ 
nes de vida que las clases medias de la ciudad de México, así como 
obreros de la misma ciudad tienen un status mucho mayor que los de 
alguna empresa maquiladora de las regiones del norte del país. Er. e~ 
se sentido es que se sugiere que la urbanización y la indust=ializ¿-
ci6n no son solamente fen5menos econ6micos. sino ~~pli~=c~~~ d~111u~L~
fico~ y cultur~l~s. 

Otra medida de la fecundidad, la tasa bruta de natalidad, a~-

que es una medida m~s general, igualmente nos sefiala que para la r~-
gión en su conjunto los niveles de fecundidad se han reducido note=~~ 
mente al pasar de 37.35 nacimientos por cada 1 000 habitantes en ?9~-

a 35.40 en 1983 según 1~s registros captados por Registro Nacional ~~ 

Población. Este ievc descenso en los niveles de fecundidad refleja=o 
en los distintos indicadores analizados, obedece a la transformació~ 
de los patrones de comportamiento reproductivo, producida a su vez, 
por diversos factores entre los que destaca la mayor dotación de ser
vicios y la orientación en materia de planificación familiar. 

En lo que respecta a la política poblacional, basándose en 
los indicios de un comienzo de disminución de la fecundidad, la re- -
gión en su conformación la podemos ubicar dentro de la categoría de 

1/ C. Welti, "Estudio de la fecundidad" 19S2, Mimeo. 
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CUADRO No. 5.1 

TASA GtOBAL O~ FECUNDIDAD, TASA BRUTA o:: 
REPRODUCCION Y TASA BRUTA DE NATAUDAD 

PARA LA REGION CENTRO, 1982-1983 
M E X I C O 

TASAS D~ 1982 1983 

TASA GLOBAL DE 

FECUNDIDAD 3.70 3.60 
TASA BRUTA DE 
RE?RODUCC ION 2 •. 68. l.8ll 

TASA BRUTA DE 
NATALIDAD · 37 •. 35 35.l!O 

FUENTE: D IRECC ION GE!li:RAL DEL REG 1 STRO llAC ION AL DE 

POBLAC ION, SECRETARIA DE GOBER~lACION. M~XICO 

1982-1983 
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CUADRO No. 5.2 

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS D~ EDAD 
PARA LA REGIO~ CE~TRO. ·1~82-1983 

¡.¡ E X I C O 

·-
·GRUPOS DE - 1983 
EDAD 

--

~iENORES DE: 15 -0;0002 0.0003 
15 - 19 0.0884 0.0~32 

20 - 24 O .20S2 0.2237 
25 - 2S o .1914 0.2Gl0 
30 - 34 0.1434 0.1561 
35 - 39 0.1021 C.1C02 
40 - 44 0.0040 0.0451 
45 - l!9 0.0009 0.0100 
50 y r·MS 0.0003 O. C003 

FUENTE: DlíECCION GENERAL DEL REGISTRO llAC!OiML DE 
POBLACION SECRETARIA DE GOBERNACION. H~XICO 
1982-1983 
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fccG11dldad alta y relativamente cstal1lc, connidcrar1do que del total -
de entidades qun la conCorman (Distrito Federal, IJi.dalqo, Edo. de M~
xico, Morclor;, Puebla, Qucrétaro y 'l'laxcala) solamente do de ellas 
tienen ur1a categoría de fecur1didad en fuerte descenso (D .. y Edo. de 
M6xico), cnto obedece a las condiciones socio-ccon6micas mpcrantes 
en la rcgi5n. Sin embargo, dentro de las metas plant:ca¿as por la po
lÍLica dcmogr5fica para la rcgi6n, pode111os considerar u~ nuevo modele 
en el cual se plantean acciones orientadas a modelar el =~mportamien
to reproductivo de la rcgi6n, a trav5s de una mayor oricntaci6n en el 
desarrollo de la familia, no obstante ser la región más industrializa 
da, presenta grandes contrastes regionales, en donde existen zonas a; 
primidas que basan su desarrollo econ6rnico en una incipiente agricul~ 
tura de subsistencia, ademSs de carecer de los servicios oínimos paro 
su supervivencia, y aún cuando en la región tenemos a la zona mctropo 
litana de la ciudad de México, se sigue manifestando un co~portamien~ 
to elevado en 1a fecundidad~/. 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOHICAS. 

Hasta hace poco solía decirse que ''fuera de México todo es -
Cuautitl5n'' lo que significaba que la ciudad de M5xico era la Gnica 
maS o menos moderna y prózpcra, sin embargo, el panorama del país ha 
cambiado notablemente, no obstante la región centro (Distrito Federal 
IJidalgo, Edo. de México, Morelos, Puebla, QuerStaro y Tlax~ala) sigue 
concentrando 11 m&s del 50% de la producción indu~trial de toda la re-
pGblica'' 2/. Encontrando así, que en un poco mSs de la d~ci~a parte 
del territorio nacional se manifiestan las pecualiaridadcs que dan su 
originalidad a todo el pa!s: 11 nensidad de poblaci5n rural ~uy anti- -
guas, ... un desarrollo diversificado de la vida urbana cor. ciudades 
muy gra~des, contrastes marcados a cortas distancia~'' J/. Así tene
mos que en la región central, los polos de crecimiento-eco~ómico (zo
nas metropolitanas: ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) han in 
crementado durante mucho tiempo las desigualdades regionales, peculia 
ridad que se da en el corazón mismo de la región rural de tradición -
indígena mas poblada, sin tener una influencia sobre su crecimiento 
hacia el exterior. 

La centralización de la vida cconómicg en esta región permite 
disfrutar de una red de comunicaci6n ir1dispensablc para la industriay 
el abastecimiento de las ciudades, no obstante estas ventajas se han 
producido asentamientos humanos en zonas reducidas y surna~ente indus
trializadas que han actuado como polos de atracción poblacional y eco 
nómica, disminuyendo las posibilidades de inversión no sólo en otros
renglones de la ~ctividad ccon~111ica sino en otras regiones geogrifi-
cas, estas características han influido en la fecundidad a ~rav6s de 
situaciones culturales especificas que se orientan hacia una visi6n 
catastr5fica de la explo~i6n dcmogr~fica, atribuyendo y dando ca.~act~ 

1/ Vc5se Excelsior. ''Nacen en Nezahualc6yotl al mes mil ochocientos 
nifios''¡ 1'Es la zona metropolitana m~s poblada del plan~ta", consGl 
tese hemerografía. -

2/ A. Bassols, Recursos naturales de México, Ed. Nuestro Tiempo,pag 87 

3/ Idem, Gcogrfifia Económica, pa9. 60 
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rea gcncralc~ a los problcm~lB re9ior1.1lcs cuya perspuctivn dt• nolu-
ci611 podriil facilitarse a trav6s de la obsorvaci6n detallada ele :;u 
propia cvoluci6n dentro de la problc1nfitica nacional. 

. La zona no prescrita honogcnciditd inLcr~a en su desarrollo so 
cioecor16mico -qt1e influ ye en el crecimiento nat11ral y nocial de l~ 
poblaci6n- ya que prevalece un notable desequilibrio espacial cr1Lrc 
las zonas industriales y las dedicadas a las actividades agropccua-
rias, as! como entre el desarrollo socio-ccon6mico respectivo e11 ~a
da una de las actividades, situaci6n que se traduce -aunque no de m~ 
nora ncce&arlrl- tar1to 011 la distribuci6n como en la densidad de la 
poblaci6n, por ejemplo en Jos estados de llidalgo, Puebla y Tlaxcala 
poco m~s de 2.6 millones de habitanlt!5 (64.4~ del total de los tres 
estados) presentan graves carencias, ••m5s de 2 millones no consumen 
leche, m5s de uri mill6r1 de adultos (82.2~ del total de la regi6n) no 
termin6 la enscfianza primaria'' 1/, la poblaci6n ''en nGclnos y znnns 
marginadas es rural y la mayor ~arte de la po~laci6n se dedica a la 
agricultura, la ganaderia y la silvicultura, actividades de baja rc
muncraci6n y bajos rendimientos'' 2/, como en el Valle del Mczq11iLal, 
lc'lS zonan tpmpnrill~r.i.s de Hidalqo-y Tl:i:;.;calil, 1., !;;;i~rrA <1~ Plt~)~1::-., 
la zona minera de líidalgo, y que en todas ellas se asienta poblaci6n 
indígena. 

Hemos de scfialar finalmente que los entados componentes de 
la rcg.i6n, ticnc11 un poder de atracción mucho menor en cuanto a ncLi 
vidad económica en donde las intensas relaciones entre las campafias
del centro y la mctropolí, tiene consecuencias diversas según las re 
giones, sin embargo, ésta asegura la prosperidad de ciertas rcgioneS 
rurales, cuyo nivel de vida crece. 

EDUCACION. 

' 
El crecimicn~o de la poblaci6n trae con10 consecuencia entre 

otras, la demanda de un determinado tipo de servicios como la educa
ción, y que en la medida que llegue a la mayoría de la poblaci6n, es 
un indicador que permite connnPr Pl 0r~~0 de d~~~r~ollo ~c~ic-oc0fi~
mico de la poblaci6n, estableciendo una relaci6n estrecl1a entre este 
y el crecimiento dPmogrSfico, as! el coraportamic1~~0 du las variables 
demogr¡íicas (en este caso específico, Ja fecundidad) rCJJcrcutirSr1 
en la deman~a de servicios ya sea a largo o a corto plazo. La educa 
ción en ol desarrollo Pconómico reprc~cnta una alta pro<lucLivldd<l Y 
calidad de la producci6n, mejor distrihucíón del ingreso y aprovecha 
miento de los recursos productivos. Por lo que es importante la fo~ 
maci6n de ascuala~ ~1t1e d<ll·1n5~ de proporcionar una cducaci6n formal,-
otorgue una cap3citación pr5ctica en fu11ción de las necesidades rea
lt.!s de producción d~l <le!:iarrollo eco11ómíco; así el crccjmicnto a 
otras socjeda<lcs m5~ indu~tria1izad~s no~ ha pcrn1itido conocer que 
en la. "medida que U."!J soc:icdüd se induslrialíza y se moderniza, la -
instrucci6n de sus ~avenes se va progresivamente diferenciando, se 
hace m5s complcjn ir1 1_crnamente y csLa ligada a otros aspectos de la 

1/ COPLAMAR, f!5!· . .:,1_Eafía de la marginación, Ed. siglo XXI, pag.73 

2/ Id cm, pag. ·, '.\ 
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80<.;iC:llad.. La cduc~=-.::.ón se ht1r:e rnfiH 11t.:!'Genc1.1-io:~ pc..l.'a l..:i. ocanom!.:i y ::e 
liga cada vez mas estrechamente a ella co1no in~trumento mediador en
tre la demanda y oferta de mano de obra. La competencia, general y 
específica de una persona para ocupar un puesto esta garantizada, e~ 
da vez mas, por la cscolarizaci6n que posee y de ahí se deduce lo -
que esa persona pueda realizar'' 1/1 así tenemos que en la medida que 
la educaci6n se vincula m5s en l~s aspectos !iocialcs, econ6micos y 
políticos, su papel se ace11tua e intensifica en la conformaci6n de 
los individuos en la sociedad. 

La notable expansi6n de los servicios educativos, principal-
1ncnlc en los ciclos primario y secundario, no obstante ello, y pese 
a la elevada capacid~d de atenci.611 del sintcma educativo no se ha re 
suelto e11 la regiór. el probl.cma del analfabetismo que alcanza el - :-
29. 38't de la pobla.:::..ón rezagada, o sea, a las personas de 15 años y 
1n5s edad. Al analiza~ ~l cotnportamicnto de la rcgi6n ter1emos que 
los estados que la ccriforman tienen un alto porcentaje de poblaci6n 
anulíabeta, algunas Ce ellas, incluso, con un nivel mayor al de la 
regi6n ~ excepci6n. claro esta, del Distrito F~deral cuyo nivel se 
encuentra muy por Ce~ajo del nivel regional y sin embargo, el analfa 
betismo que se prese~ta en esta parte de la regi6n (vcfise cuadro No~ 
5.3) es de una alta proporci6n debido fundamentalmente al elevado -
fl'..!jc d~ !"i'Jr~nt,::-..~ ·!'•,::-.. P!:: analfabct.'.l. puc~ el qradc de des¿\rrollo a! 
canzado de esta 5~ea (zor1a metropolitana) influye considerablemente 
en el nivel cduca~i~o, no siendo así para las regiones rurales, en 
do11dc el analfabetisso prese11ta niveles elevados, por sus caracterís 
ticas de zonas marci:1adas, aunado a la incomunicaci6n física */. Si~ 
embargo, en el med~o rural, la escuela tiene el valor sirnbóli'Z:o de 
ser medio a~ acceso a la modernidad, vale decir al cambio, con la -
carga ambibalentc, positiva y negativa que estos conceptos encierran 
siendo pues la educaci6n formal parte importante para lograr lo~ cam 
bias en el comporta=iento de la fecundidad, pues es al1i do11de la -
ideología del siste=.a educativo juega un papel determi11unt:.e C;!n el 
cambio de valores, e~ donde la reproducci6n humana se manifiesta a 
través de estos valores. 

El panora~a educativo de la regi6n dista muchos de ser hala
gador, ya que el crecimiento del sistema no ha podido mantenerse al 
ritmo de crecimien~o dc'la población, a diferencia de los que pudie
ra esperarse, por ser la regi6n m5s 11 desarrollada'' del pais. En lo 
que respecta a ia poi..>ia<..:i.Óu 1....:uu bul1.1 p.t.'_;_1110.....:_;_.:. cv;-• .;t..i!:u_:¡.:: el 7.::?.15': 
pero hay que tener e:~ cuenta que este porcentaje lo cor1sliluyen lo& 
niños que han ter~.!.:1.ado hasta tercer año, sobre todo en las ál.'éa.s -
rurales, en donde co~sideran que es suficiente con aprender a leer y 
escribir, ya que los nifios juegan un papel irnport~nte en las activi
dades del ca1npo,o b~en, por no contar con escuelas o maestros que im 
parten la primaria corapleta. En las &reas urbanas tambi6n se da un~ 
gr~n ri~scrci6n, que se explica en gran parte, por el creciente traba 
jo infar1til en el llamado 1'scctor informal de la economía'' (vendedo= 
res de chicles, pe~fodicos, li1npiadorcs de parabrisas, boleros, lan
zadores de fuego, e-:.c.) **/ que se real iza ante la necesidad de com
plementar el deteri.oradoingrcso familia.r. 

1/ P. Latapí, 11 Población y Desarrollo, ~, pag. 456 

*/ Las entidades q~e conforman esta región presentan un porcentaje -
bastante alto, en relación con el D.F. y aGn si consideramos que 
esta es la regió~ que en general presenta una mayor infraestruct~ 
ra educativa. 

~*/Vcásc los artículos periodísticos que sobre el tema se hace menci6n 
a las economías Ccl 3er. mundo. 
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En Jo que respecta al nivel ed11c~tivo medio L5sico ab3orbc el 
59.97t. y el 5fl.75i pur.:t 1902, 1933 respectivamente, de lo~; egresados 
de las vrinliLrJc1~, C$tO tipo de cducaci6n cslit s61o permitido n aqu6-
lla~ que di!;po11cnc de modios, a~r1 cuar1do el Est~do l1a dado un gran i1n 
pulso a este r1ivcl educativo a tr..ivé5 de t:elcsecunclariil~~, sccundari;iS 
pnra trabaja<lo1:cs y abiertas. Asi vemos que el J3roblcn1d ccluc~tivo 
prcsenLi dt:?fic.:icncias no solo cuanLiLativas, sino cualJt.ativas, por 
los que 110 se deba <lujar de lado mejorar L'l nJvol cducaLivo, sabiendo 
de antemano que dict1a instrucci6n vn a pcc1nitir a la poblacJ6n obtc-
ncr los conocimientos necesarios y adccuadoG para abrirse ca1nino en 
el ~dv0i·sn m~di~, ''at1n~u0 se sube que las pattt~s cor1formc a lns cua-
le& se distribuyen actualmente l3s oportuni<li1dcs cducatjvas, no bas-
tan para mejorar la distribución del ingreso, podr1a espe>rar una ma-
yor conc0ntr .. -ici6n del mismo, si se opt<1 por u11u dj stribución t."'ducaci~ 
nal to;]avÍil miis desigual" 1/. Ho oLstanlc, lu rcqión continua impul
sundo lu. cdttcaci6n media bKsica y dada su ubicaci6n c~ntrica y dcpcn
U i.e1;t.e <lel ilreu ?nl'lropolitana de la ciudad de México, la población de 
14 a 15 afies en ~d~lanta con co11~icioncs familiares solventes, tendc
r5n a trasladarse hacía los ceI1tros educacionales que lcu permita cu
brir la demanda educativa, en ct1anto a educaci6n media superior que> 
.L·ep.tt!.::ie11La el 10.!tL"!. y IY.U.l paru el período 1902,1983 corno un requi
sito previo a la educación superior, este tipo de educación solo les 
permite ampliar su acervo cultural y en este sentido, adolece de clc-
111entos t6cnicos que le permitan incorporarse a la actj.vidad económica. 

En ~o rcferc11tc al tipo de crecimiento educativo, la educa- -
c1.on superior se ha. manifestado ( ha!..>Lil últimas fechas, en donde se 
ha dado un mayar impul~o a la ''cducncipon t5cnicn} como un elemento 
cl~vc del procese de desarrollo, c11contrar1do que esta región ccr1tro 
ha crecido en mayor ~cdirla que el rosto clc! pafs, ello por l~s uctiv! 
dad0s económicas que se han desarrollarlo al interior de esta, el ac
ceso a este tipo de educación está limitado por la capacidad económi
ca de los dcmnndanlcs -aGn considerando que en nuestro país, la edu 
caci6n, incluyendo los niveles superiores es subsidiada por el Esta-
do-, as! cumo por las propias demandas educaliva8; en la mayur!d de 
los casos cnconLramos que la demanda es mayor que la oferta, dado que 
la región afronta el grave problema de absorber a la poblaci6n estu-
di a0ti l migranto, a posar de todo ello, el nivel en educación stipe- -
rior es bastante significativo representando el 11. oa~, y 11. 87% en el 
mismo período. Si analizamos las varjrln~~s qu~ se dan al interior de 
la re~i6r1, los contrastes so11 signific~~ivos, c~L0 ni.vol sirve de al
guna rnanera, como un mediador para cualquier acción que se desee cm-
prender en materia poblacional, pues para la jmplemcntAci6n de cual-
quier tipo de política demográfica se requiere que la población cuen
te co~ los m!nimos necesarios de educaci6n; esto si pensamos que es 
un fa.:tnr impnrf".olnf::~ f':""!!"-1. el ~l~.:::;.::!.'"rcllo, z:. c,.::.,¡.~iLll;.!Ld.iltt.n·; los graves 
desequilibrios regionales, en tanto que se jt1stifica la calidad y la 
cantidad de la cducJci~n recibida y que 5sta sí.rvc de regulador de la 
desigtial retribución d(? ingresos, ConRolid~ndoso así, como una insti 
tuci6~ que dcscmpufia el papel de reprndt1cír y legitimar la nueva es-
tructurn poblacional del país y corno encargada de reforzar valores, 
rasgos de personalidad y espcctativas de la subcultura que se fundan 
en la divisiÓM social del trabajo y que se tramite a través del proce 
so de socializaci6n fa~i_liar, ello si distamos que 11 los aspectos ese~ 
cialcs ..• no pueden ~er comprendidos sustancialmc11tc al margen de las
transforrnacioncs qt10 ocurren a nivel de la sociod~d global y en parti 
cualr dentro de la ~ r.ructura productivn 11 ~/ por esto mas que nunca -

1/ P. Latapí, ~--c¿.t, 
2/ c. Ochon, "s.if;l"' 

pag. 459 
''r-1ucativo y t"C!fOrma educatlv,l.", ~, pag.55 
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CUADRO No. 5.3 

POBLACION ANALFABETA Y SOLO CON PRIMARIA 
PARA LA REGION CENTRO. 1980 

:.STADO 

DISTRITO FEDERAL 
HIDALGO 
r·¡¿xrco 
MORELOS 
PUEBLA 
QUERETARO 
TLAXCALA 

.CENTRO 

M E X I C O 
-PORCEN'l'UAL-

AflALFABETAS 

9.10 
37.91 
25.49 
31.28 
33.37 
38.09 
23.4~ 
2S,38 

SOLO PRIMARIA 

41. 50 
83.24 
72.10 
74,16 
77,81 
82.23 
75.43 
/2,45 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA -
· 1985 SECRETARIA DE PROGRAMÁCION Y PRESUPUE~ 

TO MEXICO 
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estamos convencidos hay que la tarea educativa. cualquiera sea su na
turaleza, no se limita a la relación entre docente y alumno, sino que 
se enriquece con todos los aportes que pueda recibi~ como un instru-
mento mediante el cual toda sociedad trata de asegurar la reproduc- -
ción de su modelo, de ahí el aspecto conservador y casi siempre domi
nante de la educación, es por esto que "los sistemas educativos ... son 
el instrumen~o de la capa social dominante, utilizados con el fin de 
legitimar su posici6n en la sociedad a trav~s del sistema educ~tivo 
que imprime en el, for~as organizativas -que comprende desde la dura
ción de los estudios- hasta el modo de promoción y contenidos, que co 
rresponden a su propia experiencia, a sus particulares concepciones -
de la naturaleza del ho~bre y de la sociedad, y a las perspectivas de 
r~vadas de su propia posici6n, es decir, este sistema esta instrumen= 
tado inicialmente, para actuar de acuerdo a las condiciones y perspe~ 
tivas que son propias de una capa dirigente" ~/. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION. 

Los contrastes marcaQos entre las características del México 
no se presentan con la misma claridad en el conjunto como entre ciu-
dad y campo, teniendo al respecto de 1a distribuci6n de los re~ursos 
~u~anos en la región centro, la existencia y crecimiento de dos fenó 
~~~os de~~g~áficos icportantes: la concentración y la dispersión de -
la población. Estos aspectos se originan, el primero, en la búsqueda 
¿~ opor~~nidades de ecplao y de mejores condiciones de vida. En tan
to el segu~do, la falta de un desarrollo social y econ6mico perfecta
~en~e pla~e~do, sobre~arcando el aspecto especial, que permita 11evar 
bienes~ar a todos los ~3bitantes en sus 1ugares de origen.· Noé pode
:~os per~c~ar que ~sta región ha crecido de una manera extraordinaria 
desde 21 ou~to de vis:a demogrifico, pero este crecimiento ha sido de 
sigual, y~ que pocos centros urbanos localizados en una superficie -
muy reducida de la región, son los que cargan con el mayor porcentaje 
de la población miencras que el resto esta muy poco habitado ~/. 

El proceso de urbanización, desde el punto de vista demográfi 
co, ti~~e i~?li=acicnes muy importantes si consideramos que la pobla= 
ción experi~enta cambios significativos en su comportamiento -para es 
te caso consideraraos los patrones de vida- a ia reproducción, deriva= 
clc~ de lo~ cawbio~ d~ la organi=ación social y económica, que se mani 
fiesta en el cambio de un modo de vida rural -el matrimonio a tempra
na edad-, a un modo de vida urbano, como es la utilización de métodos 
anticonceptivos y una mayor información de los medios de comunicación. 

La superficie de la región se dedica cada vez más a usos urb~ 
nos y recreativos; y la población a actividades industriales y de se~ 
vicios. La ~xpansión de las zonas urbanas ha provocado algunos pro-
blemas en los ejidos aledafios a los grandes centros urbanos, inf1ui-
dos por el proceso económico. El marcado proceso de urbanización que 

1/ c. Gougain, ''Fecundidad y escolaridad", la fecundidad rural en M~
~· pag. 316, cfr. O.N.U estudio socio-cultural. 
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se manifiesta en ~~ región nos da contrastes al~u~Pnte polarizados en 
du~lidad de una zona altamente desarrollada al l~Jc de zonas deprimi
das, de la mayor parte de la región en donde el p~oc~so de urbaniza-
ción -industrialización- no ha logrado un desarr~- ) armó~ico y equi
librado, resaltando características muy específica~ que la diferen- -
cían del resto. Por una parte, la estructura ~:: 3u producción es tal 
que resulta el predominio de actividades ~ecund2rias y terciarias -~í 
picamente urbanas-, y por otra parte, una muy ~~ena proporci6n de la
PEA se dedica a actividades primarias, asentada3 básicamente en loca
lidades rurales. Así tenemos que los núcleos t!?:banos de mayor pot.e::
cial econ6mico {en el cuadro 5.4 podemos obser~ar la distribuci6n po
tencial de las entidades que conforman la región) manifiestan una ex
cesiva concentración. La elevada concentración de la población 
(60.92~ de población urbana para 1980) y de la actividad económica en 
unos cuantos ''centros'' determinan las condiciones de vida de la pobla 
ci6n y muestran grandes contrastes ~;. En las zonas urbanas se disp; 
ne de amplia variedad de servicios Públicos, en tanto, que en las zo~ 
nas rurales, en especial las ~onas más alejadas y las que se ubican 
en las zonas montafiosas, la gran dispersión de la pobla=i6n impi~P i~ 
p~n~~rá~ión de los servicios mas elementales por los elevados costos. 

El comportamiento de la distribución de la población en la re 
qion en el proceso de desarrollo urbano similar al país a partir de ~ 
1950, se da en forma paralela al crecimiento de las actividades ind~s 
triales, manifiesta gigantescas dimensiones alcanzadas por la zona ~e 
tropol~tana con su correlativa ~oncentraci6n de recursos produccivos
y en consecuencia, de actividades económicas de elevada productividaC, 
dan lugar al desequilibrio regional que manifiü3ta el sistema econó~~ 
ce nac~onal, dl aue se caiifica de tener un desarrollo macrocefálico 
11 

••• el crecimiento económico y la modernización del país -entendida 
como el paulatino abandono de una economía de base agrícola a una sc
ciedad incipientemente caracterizada por el capitalismo industrial-, 
son los rasgos mas generales que fundamentan los cambios de la soc~~
dad mexicana y que modificaron no solo el aspecto geográfico de alg= 
nas regiones del país, transformándolas en grandes conglomerados u~~~ 
nos que originaron cambios en la composici6n urbana y rural de l~ r·~ 
b1~~l~11, dlcernando así fornas de conducta quer tendencialoente se ~i
rigieron hacia una modernizaci6n, como es el caso de la ciudad da ;:¿
xico que no hizo más que aumentar proporcionalmente en cuanto a extc~ 

sión y pob1ación, a la vez que se convirtió en el eje a partir del 
cual se difundieron cambios cultural~s significativos, as! :a antig-~ 
cohesión comunitaria pasa a una especialización institucional confo~
me a funciones sociales diversas, de las relaciones rituales ínter.pe~ 
sona!es ~ 1a~ relacion~s d~ mercado cultural y masificaci6n de ~deas'' 
1/, estos elementos influyen en el comportamiento de la fecundidad de 
-ahí que en las áreas más urbanizadas sea menor que en las rurales Y 
que los grupos sociales más altos tienen un número de hijos signifíc~ 
tivamente menor que los grupos más pobres y que las mujeres con mayo
res niveles de educaci6n tienen una fecundidad más baja que las que 
tienen menos o ningGn afio de educaci6n. Podemos observar que en cua~ 

1/ A .. .Juárez, 
~- pag. 

"e 1 as e obrera en 1 a coy un tura " , =E:.::1:...-o=b'-'r'-e=r-=o'-m=e::x;:.i=.· -=c..:a:;n-'-º"-''-º"-""º 
131 

*/ veáse el comportamiento de la población urbana rural para la región 
y aún predominando la población urbana, los contrastes al interior 
de la región son significativos. cfr los diversos estudios de cada 
uno de los estadcs:CONAPO, IEPES, BANCOMER COLMEX y"J¡ Arellano "E~ 
Proceso de proletarizaci6n 11 Tesis,así como art!culos sobre los cori~ 
trastes rurales y urbanos de cada uno de los estados. 
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to a los estados que integran la regi6n se on~uentran zonas muy margi 
nadas, al lado de o~ras con alta industrialización como las zonas e~ 
donde se ubican los corredo~es industriales -San Mdrtín Texmelucan, 
Puebla; San Juan del Río, Queritaro; Tlalnepantla, M&>:ico; Naucalpan, 
Mixico; Apizaco, Tlaxcala; Pachuca,, H~dalqo; Atizapan, M~xico; Quer~
taro, Quer~taro, Cuernavaca, Morelos (CIVAC), etc.-, es en estas ¡reas 
'"cuando la subordinaci6n al capital es a nivel de la producc~ón, hay 
la ?regresiva descrucción de la economía campesina, cambian las rela
cionas de producción, el campesino pasa a ser un asalariado y puede 
mantener o no la propiedad o poseción de sus tierras'' 1/ y aquí en es 
ta región donde se confluye la íntima relación que exiSte entre el -~ 
grado de desarrollo socioeconórnico y el comportamiento de las varia~
ble s demográficas lo que permite corroborar que los cambios que se 
da~ en estas variables van precedidos genralmente por los cambio~ es
tructurales. 

En cu~nto a la poblaci6n rural que aglutina esta región, esta 
ocupa un medio muy variado dadas las características geográficas, asi 
se asientan desde zonas áridas (Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo) hasta 
en cuencas lomas y sierras pero contrastando desde tierras de buena 
calidad -en el Estado de México, bañadas por el río Lerma, 1a cuenca 
agrícola de Querétaro, .el valle de Puebla, la zona cafiera de Morelos, 
la ~egión de riego de Tlaxcala en Apizaco- hasta tierras medioCres y 
pobres -Sierra de Puebla, Mixteca de Hidalgo, las zonas áridas de -
Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, la parte sur del Estado de México-, 
si~ndo en estas zonas donde la población se encuentra mucho más dis-
persa en las colinas y montañas, carentes de todo tipo de servicios y 
de educaci6n, por lo que sus valores tradicionales siguen e1· curso 
de ~ra~smisión oral, uno de estos valores e"s la fecundidad, en donde 
los hijos vien~n a formar parte, a temprana edad, de la mano de obra, 
y so~ estas ~o~lacion~s rurales en donde podemos ver el desarrollo de 
sigual de la-población ~ue ~adece subconsumo calórico y proteíco en -
alg~n grado'' 2/, aunque aqu~llas poblaciones rurales m§s cercanas a 
!=: =~~tr~s T~d·J~~ri~l~~ h~n mejorado a veces su nivel de v~da. Se 
hace necesar~o Ce~~acar que el campesinado depende de la explotación 
de la tierra,q~e su producci6n se de~~ina fundamentalmente a la sub-
sistencia de la familia y aunque el trabajo asalariado no es dominan
te, si es utilizado en determinados momentos del proceso productivo 
por lo que el campesino tiende a salir en busca qe un saiario hacia· 
los centros urbanos, de ahí que e1 acelerado crecimiento de la pobla
ción rural, genere, por un lado, los flujos migratorios hacia los 
''polos de desarrollo'' y por el otro, agudice el desequ~l~brio regio-
na!, si se considera que al migrar la ~uerza de trabajo de su lugar 
de origen se da un devenir en el proceso productivo del lugar de ori
gen, así tenemos que en esta región, este proceso se ha acelerado a 
pasos agigantados por lo que se da un crecimiento en la pob1ación ru
ral, alcanzando esta para 1980 solo un 39.08% decaimiento bastante 
significativo si se considera que la región estaba integrada en su g~ 
neralidad por población rural. Estos cambios se pueden explicar, si 
se parte del hecho de que la economía de este tipo de población no es 
exclusivamente capitalista y si bien el trabajo asalariado no es pro
piamente el dominante, si se tiende a ser utilizadó, por lo que de e~ 

1/ Appendini, AgricultuLa ... op cit. pag. 7 

2/ Sistema alimentario Mexicano, pag. 8 
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CUADRO No. 5.4 

?OBLACION RURAL URBANA PARA LA REGIOH 
CENTRO. MEXICO 1980 

-PORCENTUAL-

ESTADOS RURAL URBANA 

DISTRITO FEDERAL 2.30 27.70 

HIDALGO 51.25 48.75 
MEXICO 31.50 68.50 

i'iORELOS 32.20 57.80 
PUEBLA 48.80 51.20 
QUERETARO 51.20 1¡8,80 

TLAXCALA 50.30 49.70 
CENTRO 39.08 50.92 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBL.4CION Y VIVIENDA 1980 

S.P.P. r1EXICO 
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tas áreas de economía campesina se generan los e:~jos migratorios ha
cia la regi6n central, ensanchando, como es de ~ -~~arse el porcenta
je de poblaci6n urbana (ve5se cuadro No. 5.41, así encontramos que 
''en el agro mexicano, se ha vuelto cada vez m&s ~~~icil que una fami
lia pueda sostenerse exclusivamente del usufrc:to ~e su parcela. La 
extratégia de sobrevivencia que la mayor parte ..: .. !.i. sec~or campesino 
emplea es el complemento de su ingreso mediant~ e1 trabajo asalariado 
en actividades agrícolas o la eoigración hacia áreas urbanas donde su 
puestamente se puede encontrar trabajo rn§s f~c:lmente 11 1/. De ahí -
que las poblaciones urbanas se desarrollen a r~íz de aoS procesos fun 
damentales: de esta migración rural que proporcionó mano de obra a ba 
jos costos (aunque 3in preparación) y el apoyo a la industria. -

La prioridad económica a la industria y el alejamiento del 
agro, provocaron un desarrollo desigual, tanto a nivel regional como 
nacional, ~n los estados maS pobres se ccnc~ntra la población mexica
na, genera un bajo porcentaje del producto industrial, la mayor parte 
de la PEA se dedica a la agricultura y los servicios sociales y educa 
cionales, las des~gualdades en los ingresos entre sectores es enorme~ 
l~ f~:ilia pra1nedlo ~n el sector urbano d~sfruta de un ingreso igual 
o más de1 doble del ingreso rural medio, a pesar de ello el desarro-
llo económico ha sido indudable. 

?OBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

El análisis de la población desde el punto de vista de la ac
tividad ~con6mica que realiza es importante desde el aspecto demo9ri
r1co, considerando que del tipo de ocupac~ón dependen el nivel de in
gresos y la posibilidad de tener acceso a la educación, capacitación, 
servicios de salud, vivienda y recreación elementos todos integrantes 
del bienestar social. Así, el primero, en la región centro tiene ma
yor dinamismo en la industria de transformación demandando un alto 
porcentaje de mano de obra, por otro lado, el sector terciario creció 
en forma mucho más rápida que el secundario, creando fuertes variacio 
nes reg1cnAles que experimentan los niveles de desarrollo socio-econ6 
mico, el crecimiento natural -para este caso específico, la fecundi-= 
dad- difieren considerablemente en las distintas zonas dependiendo 
del grado de desarrollo alcanzado. 

Por otra parte, algunas características socioeconómicas que 
conforman esta región manifiestan un nivel de desarrollo elevado. En 
lo referente al Diatrito F~d~ral ''en su desarrollo una ciudad tan - -
grande como esta, ha experimentado multitud de procesos de tipo ecol~ 
gico-demográfico, donde quizá el más importante sea un cambio en el 
proceso de concentración centralización de población y actividades 
económicas en las delegaciones centrales de la capital, hacia una 
cierta centralización hacia unidades político administrativas de la 
periferia urbana" ~/. 

E1 modelo de crecimiento adoptado por los demás componentes 
de la región tiene las siguientes características~ uso intensivo Y --

1/ L. Arispe, ''La migraci6n por relevos y la reproducci6n social del 
campesinado 11

, Mimeo, Mªxico. 

2/ L. Unikel, La dinamica del crecimiento de la ciudact·de México,Fun
dación para estudios de poblacion, A.C.México,1982. 
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creciente de capital industrial en algunas zonas, rezago de agricültu 
ra tradicional, uso inadecuado de tecnología, etc. lo anterior trae -
como consecuencia que se sacrifique el crecimiento del sector prima-
rio en aras de un crecimiento industrial y que la dinámica de la eco
nom!a se apoye en. la formnci6n de acumulación de capital industrial, 
dando lugar a un modelo de desarrollo de crecimiento hacia adentro, 
debido a ello se han generado oportunidades de empleo en los servicios 
(veSse cuadro No. 5.51 y en el comercio, convirti&ndose en el centro 
de atracción de una fuerce corriente migratoria. Si bien es cierto 
la industrialización y consecuentemente la urbanización han aumentado 
a expensas de la agricultura, la región sigue siendo una =c~a rnayorita 
riamente agrícola, estos factores determinana el comportaciento de la
fecundidad que se ve afectada por el proceso de modernización y asimis 
mo·por el arraigo de sus valores y tradiciones de la población rural~/ 

La desocupación abierta, es en la realidad un problema grave 
de la población económicamente activa, se ha incrementado tanto el de
sempleo como el subempleo1 el sector agropecuario es el que afronta en 
forma más grave este problema debido al abandono de los campos y la 
constante miqraci6n a la ciudad~ en donde po~ la nul~ calificac~6n que 
presenta este sector cae dentro de esta problemática. 

La importancia -agrícola y ganadera que caracterizaba a.esta r~ 
gion se ha visto disminuida por el avance de la industrialización, en 
tanto que la que aún prevalece se ha visto beneficiada por la urbaniz~ 
ción, vías de comunicaci6n que arnplian el mercado, avances tecnolÓgi-
cos en la producción, etc. En tanto que la minería que existía en la 
región ha sufrido cambios significativos pasando del gran auge a la de 
cadencia, esca actividad no es preponderante preci~amente en las zonaS 
de la región que se dedican a esta actividad, donde se encuentran los 
!ndices de bienestar más bajos. 

El sector agropecuario se ha visto limitado en su crecimiento 
por la nula disponibilidad de nuevas tierras, esta situación ha propi
ciado que una parte de la población dedicada a esta actividad bÚsque 
en las ciud~4es otros medios de subsistencia. Si observamos en cuadro 
No. 5.5 dA 1~ ?~~ nnr r~m~ d~ ~~tivi~ad nos ~u~str~ une ~~~den=~~ que 
refleja un carnbio,-ocasionadc por los movimientos migratorios, como r~ 
sultado da la indus~rialización y de la urbanización, así tenemos que 
la población que se dedica a la ag~icultura representa sólo el 26.52% 
para 1980 según el X Censo de Población y Vivienda, en esta rama de a~ 
tividad se observan variaciones significativas al interior de la re-
gión que van del 2.89~ al 61.26~ lo que nos esta indicando la hetero
geneidad tanto en la particpación econlmica como en e1 desigual desa-
rrollo regional, en donde los otros dos ~ectores se incrementan a ex-
pensas de la agricultura, aunque a excepción del Distrito Federal Y 
del Estado de México, el resto que Conforman la región son predominan
temente agrícolas -con sus "polos de desarrollo"-. Anteriormente los 
flujos de población se realizaban Gnicamente a hacia el área metropol! 
tana de 1a ciudad de México, actualmente se han orientado hacia las 
zonas urbanas de. la regL6n. 

*/ En la ciudad de MéKico, en las zonas marginadas o prioritarias, se 
concentra el gruesa de la población típicamente rural, ésta funge 
corno ''enlace'' a los migrantes potenciales, ademis de caracterizar
se estas zonas como ''dormitcirios'' por las grandes distancias que 
tienen que recorrer los trabajadores para ir a su centro de trabajo. 
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No obstante la heterogeneidad del saeto~ ~n la región "la po
blación rural ocupa un medio muy variado de cuen~~s, lomas y tierras 
con fuertes contrastes, las mejores tierras y la~ ~diocrcs ... con un 
subempleo de la poblaci6n rural ... gracias a la~~ ~dante repartici6n 
de tierras ejidales ... se acompañan también de ~na :ragmentación de 
las explotaciones agrícolas que son a menudo~- ~fundios de baja ren
tabilidad" 1/, en tanto el predio medio,por l~ mecanismos internos 
de organizaCión para la producción y la autoex·Jlotación presenta mas 
posibilidades de sobrevivencia sobre todo por .as relaciones de pro-
ducción y por su ubicación, si~ embargo en est~ región predomina la 
agricultura campesina con bajo nivel tecnológi=o, el ejido y la pro-
ducción tradicional, en donde la proporción de asalariados es muy ba
ja y el trabajo agrícola femenino es el que ge~era la producción de 
subsistencia, siendo esta situación la que prec~sa~er.te permite al 
campesino 11 moderno 11 optar por emplearse en una fib:ica, asI tambi~n 
por una familia extensa, manteniendo altos ír.~ices de reproduccién J 

migración,por tanto, la población tiende a dGspla:arse a los centros 
urbanos. A fin de canalizar este desplazamiento, se han generado pe
queñas agroindustrias en las zonas agrícolas, principalmente ejidales 
en apoyo a la 9nlrtica ~gr~ria, ''~uc b~=c: ... f==c~~~= an particula~ 
la organización de cooperativas y de uniones de crédito en el sector 
social, propiciar la participación de los productores en la comercia
lización y distribución de bienes de consumo masivo" 2/, sin embargo 
" ... e~ crecimiento demográfico y la intensificación de los métodos de 
cultivo no se logra en su plenitud, ... la intensificación del cultivo 
depende del acceso a la tierra, de la fuerza de trabajo adicional - -
creada por el crecimiento demográfico. En una situación en que la 
tierra es propiedad privada y esta distribuida de manera desigual, n~ 
da impide que la presión demográfica se haga se~~i= en forma dczigual 
sobre el área cultivable" ~/. 

En lo que respecta a la regularización de la tenencia de la -
tierra es uno de los problemas que presenta el agro, que si bien no 
presenta uniformidad en su totalidad, sigue siendo latente sobre todo 
para aquellas áreas con agricultura más pobre, las más retiradas de 
los centros urbanos. Otro problema es la invasión de tierras de cul
tivn, ~r~vn~ad~ pQr l~ e~p=n:i5n ~=~=r~do=~ de !~z ~on~5 urbanas, ~0-
bre todo en ios ejidos aledaños a estas (considérese el caso de la 
ciudad de M~xico y el ¡rea metropolitana que han ido comi~ndose los 
ejidos: Ajusco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, entre otros} 

El desarrollo de la actividad industrial en la región centro 
se ha caracterizado por su dinámismo, siendo este el principal sector 
de la economía, en donde se han conjugado una rápida industrializa- -
cien, una basta y compleja red de comunicac;ones; la abundante dota-
ción de energéticos provenientes de otras regiones y su ubicación -
céntrica han representado importantes ventajas; por un lado. la diver
sidad de la producción y la apertura de mercado tanto nacional como 
internacional -hay que mencionar que la región centro, por contener a 

1/ A. Bassols, ~,pag. 60 

2/ Plan Nacional de Desarrollo, s.P.P. cfr. los trabajos realizados por 
la Organización de Productores SARH y sobre cooperativas y producto
res del PRODERITH,SARH. 

3/ P. Singer, Dinámica ... op cit, pag. 88 
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la zona metropolitana de la ciudad d~ M~xico,· ha traido graves repercu 
sienes en los demaS sectores económicos y asimismo ésta y lils zonas uE 
bnas que inte~~a~·-1a regi6n, se han convertido en focos de atracci6n 
d~ población en detrimento de las área rurales-, y la conformación de 
áreas Y parq~cs industriales, todo ello se ha dado fundamentalmen~e en 
el s~c~ de infl~encia, usí co~o en los corredores industriales, pro- -
pios de est~ reqi5n~ la ?EA dedicada a la industria a aumentado consi
clerable~ente co~o result~~o de Ja urbanizaci6n e industrializaci6n, -
=o~ el 22.96~ para 1980, Er1 el sector secundario el mayor dinamismo 
se ~ió en las inciust~ias de transformación que en general plantean cna 
alta dcnanda de ~~no de obra. Tambi2n creció en forma i~portante, den 
tro Ce cs~e sector la industria de la construcción, que en cierto yra~ 
do.usa ta~bién técnicas intensivas de mano de obra y sobresale por la 
gran cantidad de ernpleos que genera, 10.59\ para la regi6n en 1980, ya 
q~e ~l proceso de constante tranformación así como el propio crecimien 
to Y las enor~es obras públicas mantienen en constante actividad a un
enja~bre de trabajadores, muchos de ellos de escasa calificación. Es
te sector de actividad representa, para muchos migrantes, la oportuni
dad que les permite pasar de las actividades marginales a las propi¿-
mente productivas ~/. 

La industria s~ encuentra diversificada en todas sus ramas y 
ha ~antenido un creci~iento acelerado hasta principios de la presente 
1écaCa que por la crisis económica que pasa el país se ha visto dismi 
nuiC.o, ''la dinái:iica industrial del país y su concentración en la ciu=-
dad de ~ixico con~ribuyeron para que el sector manufaturero de la capi 
:al ~~~iera una ac~uaci6n importante en t€rrninos de absorciSn de mano
de obra# Desde los años treinta la proporción de trabajadores en la 
i~j~stria Ce transfor~ación ha aum~ntado,~unque el cambio mayor ocu- -
rri6 du=an~c los Glci~os veinte afias anteriores a 1970'' 1/. Así la in 
dustrializacié~ basada en el sacrificio sistemático del ~ampo, en la -
contención salarial y en la política de puerta abierta a la inversión 
extanje:a, había gene:ado la desatención del campo y la migración de 
un gran nú~ero de pobladores de las zonas rurales a los cinturones de 
miseria alrededor de las metroPolis. Las clases medias resentían, ju~ 
to con el pr~le:ariado y subproletariado urbano y rural, la defor~~- -
ción de l~ econo~ía orientada a l~ ~rcduc~lón de bienes suntuarios y 
car~ ~~r~=~Q~lón en el marco de la crisis económica y la dinámica mis
;a del ~odelo de desarrollo. Todas estas c~racterísticas contribuye-
=on a la reproducci6n de la población a niveles elevados# ya que se- -
guían ~anteniendo las formas tradicionales de Vida de la ?Oblación ru
ral, ''a~n cuando ello implicaba condiciones de vida para e1 obrero ex-
tremadamente deficitarias 11 ~/ .. 

El de~~=rcllo de las actividades comerciales y de los serví- -
cios sigue el patrón de comportamiento de la indus~ria; los principa
les centros comerciales se encuentran ~n las ciudades más desarrolla-
das cont=astando con aquellas zonas de la sierra o de población indíg~ 
na en donde se aprecian los mismos esquemas de comercialización de las 
zonas pobres del país. 

1/ B. García, Demografía y ••• op cit, pag. 19 

2/ ~- pag. 19 

*/ Consúltese estudio sociodemográfico de los estados de la región,C2 
NAPO,cfr.Rev. PROCESO ''el subcmpleo cambia de giro:de lanza-llamas 
a vendelibros, H. de Soto, El otro sendero, La economía subterranea 
en M~xico, Ed. Diana. 
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La ubicación geográfica.de la región le h, permitido un desa
rrollo comercial que se exciende hacia el centre, ~riente y sureste 
del pa!s en donde se localizan sus mercados tra<l1c:~nales, a los que 
abastece con parte de su producciSn, a su vez cu~r~ las funciones de 
distribuidor de los productos de otras regiones, e~ta regi5n se ha 
visto favorecida por la vasta infraestructura :.1·.t:! le permite desarro
llar dichas ac~ividades, teniendo así para Jgan el 34.4~ de la pobla
ción económicamente activa~ Esta situación a~ debe, entre otros fac
tores a que las mujeres se incorporan a ia act.vidad productiva a eda 
des más tempranas que los hombres, a causa de Las menores oportunida= 
des que tiene de ingresar al sistem~ educativo medio superior, así co 
me pcr la gran proporción de mujeres que estud~an carreras corcas que 
las capacitan rápidamente para ingresar fundamentalmente en el sector 
servicios. 

:·IIGRACION. 

Otro asp~ctc ¿c~og~áfico importante en la reqion lo constituye 
la mcvilidad sc~ial, de la cual se observa a partir de los años 50's 
un claro proceso de eApansión. Los movimientos migracorios internos 
han constituido tradicionalm~nte un factor impartane en el crecimiento 
demográfico de la región, debido al modela de crecimiento industrial 
s guido~ la regi5n centro se convirti6 ~n ~n polo de fuerte atracc16n 
(siendo el Oist=~~c Federal el principal atrayente), tanto por su ac~~ 
vidad económica, cantidad y calidad de servicios con que cuenta, co~~ 
por la crisis de: scccor agropecuario que he ocasionado =uert~5 desp~~ 
zamientos de poblaci6~: en d0r1óe la poblaci6n que emigra es rural y -
en edad productiva, considr~ndos~ co~o la principal causa de este fen~ 
meno la falta de oportunidades para obtener una ocupación satísfacto-
ria y mejor remu~erada ~/-

Es~a aglo:eración que en un prir.cipio generó economías ex&er-
nas y un mercado en constante expansi6n, ante la ausencia de una regu
lari=ación ~decuada provoco un serio deterior en ~] ~e~i= ttüLuLal y se 
cial, e~ cudl ~~ ~~~=~=i ~011 ei agotamiento del modelo de indU3triali~ 
zacion: ''cuando se acelera la rnigración a las ireas urbanas, se satur~ 

el mercado de ~~Qbajo y se modifica el significado de estas tendencia~. 
El crecimiento vegetativo urbano y la sostenida migración, deterrn~na-
ron cue la mano Ce obra no oudiera inteqrarse efectivamente al mercG
do d; trabajo, cuyo ~itmo d~ crecimient~ no se ajustaba ya a los req~~ 
rimientos de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA). Esto provcc5 
que la poblaci6n se ubica~a l~boralmente en sectores terciarios de ~~ 
economía, o que cayera en el subempleo o desempleo. En cualquiera Ce 
los casos, el r~ns~gno de fondo fue la migraci6n del ingreso que se v~ 
expresado en el surgimiento y ripida extensi6n de las barriadas, ~uev~ 

forma de asentamiento urbano v en cierto modo de organizaci6n social'' 
.!../, en estas condiciones de d~terioro de la calidad de vida y de mer:.o-

1/ o.N.U. Estudio socio-cultural, pag. 70 

*/ El alto crecimiento natural y social han contribuido al alto creci
miento de la capital, que determina el desarrollo socio-económico~ 

.de la regi6n cenero, ''los flujos migratozios hacia la ciudad de Me
xico provienen principalmente desde las áre~s de economía campGsina 
localizadas en la región central del país (Stern, 1977) citado en: 
"La familia Obrera",B.Garc:ía,El obrero Mexi:=ano,Oemoqrafía y condi
ciones de vida,Siglo XXI Ed. r.r.s.,U.N.A.M. 

l 
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res posibilidades de encontrar empleo estable, se acentua el proceso 
de emigración, a través d~ sus efectos diréctos e indirectos, lo que 
reforzó la concentración metropolitana y contribuyó significativamen 
te al creci~ien=o urbano del país, de esta manera el crecimiento de
la población esta en función cada vez más del crecimiento natural 
que del social. 

Al darse el proceso de macanización, se redujo la capacidad 
de absorción de fu~rza laboral campesina, que emigró a la ciudad en 

·busca de ~:abajo, así en épocas anteriores los eStados que forman 
parte de la región eran fundamentalmente expulsores de población pa
ra. pasar a ejcr:er posteriormente fuerte atracción de inmigrantes 
en los alrededores de la ~ona metropolitana del Distrito Federal, a 
partir de la Cácada de los 60's se convierte en un importante centro 
recep~or ¿e ~i9rantes, al rnisrno tiempo que en otras entidades se pro 
ducían ~=a~s=or~aciones estructurales, sobre todo en aquellas áreas
cuya población era eminentemente agrícola, el número de personas de
di:adas a ea~a acci?idad tiende a disminuir y pasan a ser el sector 
secu~dario ~/o ~e:ci~:io, ::i lo= i:cto=c= de l~ c~p~nsi6n de las -
=iudades son: el incrernan~o de la población en edad reproductiva; y 
la intensa ~ig:ación rural-urbana. Es evidente que a la redistribu 
=ión es~a=~al de la población le corresponda una transformación es-~ 
t:uc~ural ~el e~pleo: la agricultura no retiene en incremento de su 
pobla:i6~, ~~e de esta manera, se encamina a las ciudades, donde no 
se da u~ i~c=e~ento semejante de absorción de la fuerza de trabajo 
en ac~ivi~a¿es plenamente reproductivas. En este contexto la produ~ 
ci6n de bie~es considerand6seles, continua como ''plenamente producti 
•.·a pi:>r razon~s ine~plicables" l/ -

PATRONBS CULTURALES. 

El 2lemento humano es·.sin duda, el factor determinante en el 
desarrollo e;onóraico y social, por lo tanto es conveniente conocer 
no sólo el núme~o y distribución en un espacio y momento dado. sino 
ta~bi~n su ~~rnposici6n, en esta regi6n la poblaci6n indígena ha con~ 
tituido un i~portante sector de la población cuya participación en 
la vida econó~ica y social ha contribuido en gran medida a conforma~ 
~a. No obs~~nt~ la influencia de esta población sigue siendo de con 
siderable im~ortancia, así los nahuas, otorníes, totonacas, asentado$ 
en Puebla, Hi~algo y Querétaro principalmente, pues aún mantienen p~ 
blaciones nu~erosas de tradición indígena, sobre todo en aque1las de 
sus regiones ~uy pobres (~ezquitall o muy aisladas Sierra de Puebla) 
donde por circunstancias his~óricas y como consecuencia de las actu~ 
1es estructuras socioeconórnicas han sido confinados, por lo que se 
hace necesario conocer su número y condiciones de existencia dentro 
de una nueva estrá~egia de desarrollo integral, arm6nico y equilibr~ 
do de la región y del país. Así al plantear la relación del nivel 
de desarrollo econ6mico-social alcanzado por la sociedad no podemos 
desligarla de la relación entre escolaridad y fecundidad, así como -

1/ P. Singar, "Desarrollo y empleo dentro del pensamiento latinoame
ricano", en Fuerza de Trabajo y Movimient.g.,;--4~~-..!:!LJ!...:..-.!:!~, 
R. Kaztrnan y J.L. Reyna comp. Colegio da Mexico. 
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tampoco podemos ''desligarla de los procesos de sr~ializaci6n y que ne 
cesariamente implican la transmisi6n de una gene ==~6n a otra de las 
normas y comportamiento que tienden a garantizar ··~ funcionamiento y 
desarrollo del sistema social y de las relaciones ~aciales que lo fun 
damentan 11 1/, así es necesario destacar que F~rt~ de las ideas y lo~ 
conocimientos es trasmitida por medio de estos ~anales que producen 
alteraciones en la importancia que se da ¿¡ nÚ-leo de la cultura -así 
como sus efectos en la fecundidad- y como.es a•ectado el medio ambien 
te. 

Aún cuando el desarrollo socioeconómico de la reg1on ha al-
canzado un nivel elevado, solo se ha dado un proceso de industrializa 
ción muy marcado en dos estados que conforman esta región, principal~ 
mente (México y Distrito Federal) y aunque parte de la población ten
ga ocupación en actividades agropecuarias es de hacerse notar cambios 
culturales muy significativos, en los que el área urbana de la ciudad 
de México ha ejercido una influencia determinante en cuanto a que los 
carácteres de industrialización en su población se han diseminado co
mo pertenecientes al ''progreso'', a una sociedad en 1'evoluci6n'', ideas 
ezt:= que h~n ~=~uado pa~~ modificar sus~anciaimente no solo.las acti 
vidades de sus habitantes, sino también las de aquellos que de una Ü 
otra manera llegan a tener algfin tipo de relaci6rr muy específica con 
estas formas de entender la vida y de las que resaltan comportamien-
tos no nuevos de los anteriores, sino más bien diferentes por la pers 
pectiva que ofrecen y de la que surge. Así afinando la modernización 
se ataca determinadas normas socio-culturales de comportamiento demo
gráfico. Si l~ mujer tiene la posibilidad de decidir en materia de 
maternidad, en lugar de ser nada más el agente que posibilita alean-
zar los objeti~os colectivos de fecundidadm en es:e modelo, 11 la ~nd~s 
tria1ización condujo al reacomodo de toda la población femenina ~e- ~ 
diante su casí completa incorporaci6n a la fuerza de trabajo'' ~/, a~~ 
cuando esta ciene en promedio y comparada con el hombre, nucho ~acc: 
capacitación para el trabajo, esta integración se ~ncauso-mediante ~~ 
ciones eficaces del modelo socio-econ6mico, tendiente a integrar a la 
mayoría de los sectores femeninos que se encontraban marginados de ~~ 
da participación a fin de generar motrices de camb~os sociales de ~--· 
d=, ~~! =c~o la p~~Ll~l~dci~z1 6~ lo~ sectores mayoritarios en los á~
bitos económicos, políticos, sociales y culturales del país. 

Sin embargo, se han incorporado aquellas que acceden más f~-
cilmente, con un contenido "local'' que no permite el pensamiento ==~
tico. ''El sentido de identidad personal es d~bil así como lo es el 
de comunidad ... Para compensar esto, o en lugar de la identidad y i~ 

cultura existe ... un consumis~c vil, una compa~cnci3 exagarada •.. Es=~~ 
características facilitan y refuerzan la dominación cultural"~/, pe
ro !alta persuadir a los demás dificil acercamiento, tanto por s~ - -
arraigo a tradiciones culturales, obstaculizadoras de planificacién 
fami1iar, como por su marginación del desarro1lo econ6mico .y social. 

1/ U~ESCO, estudio socioculturales destinados a la educación en mate
de poblacion, París, 1983, pag. 10 

2/ Agnes Heller 

3/ J. Gómez, Hacía ..• op cit., pag. 68, el subrayado es nuestro 



3.6. REGION GOLFO • 

EL COMPORTAMIENTO DE LA FECUNDIDAD. 

''esta region se ha quedado durante mucho :iempo afslada con po 
blamientos medianos y densidades más bajas que las campiñas vecinas -
del altimplano o de la sierra'' 1/. Para esto tenemos en la regi6n gol 
:o ~ue el comportamiento de la fecundidad se considera alto y :elativ~ 
mente estable, así para 1980 con datos obtenidos de las es~adistic~s -
vitales presen~a una tasa 9lobal de fecundidad de 4.02 y 3.a2 para 
19'82, 1383 respectivamente. El compor:~=iento de las mujeres en edad 
reproductiva (15-49 años) para esta región muestra una tendencia muy 
cercana al nivel nacional para el grupc d~ edad 25-30 aftas. En los 
grupos de edad subsiguientes se da un i~cremente en la fecu~Cidad que 
bien puede considerarse como una mala declaración de la edad o bien, 
como un comportamiento tardío en donde las mujeres en edad de repraduc 
cción tardías siguen man~enienda la tasa de fecundidad, por lo que se 
cbserv~ una fecundidad qu~ zi bien cicn~a a Gi~minuir por la edad pro
pia Ce la reproducción, su tendencia es alta, pensando en que el com-
portamiento de la curva muestra la inclinación rápida al término de la 
edad reproductiva, sino que se muestra amplia y elevada (veáse gráfica 
No. 61 

Si observamos el comportamiento que nos muestra la información 
del Registro Civil, el punto máximo de fecundidad se encuentra en el 
grupo de 20-25 a5os,~~e esto implica en cierta forma el hecho de que 
las tasas de fecundidad m¡s altas para l~ :egi5n, segGn informaci6n 
del Registro Civil, teniendo la región una tasa total de 4.81 (ver cua 
dro ~lo 6~1 regi6n golfo). Al observar la grifica de la regi5n, tene= 
mos que se encuentra ~uy por debajo del total, ello no implica que se 
haya dado un descenso en la fecundidad; este ccmportamiento puede ser 
causado por la captación de la información en las actas de nacimiento, 
dado que no es ~na información retrospectiva, sino concinua. El com-
portamiento de la fecundidad, arroja altos índices en los grupos de --
20-25 ~fi~s, -·· loE =i;~i=~cc= ;=up~~ ~s ~cl~~ ~~ pr~~~r1td un comporta-
miento nor~al al final de su período reproductivo: sin embargo, la cú~ 
pide de su fecundidad se ~ncuentra en el grupo 25-30 años.ampliando el 
sesgo reproductivo, se observa asimismo q~e el período reproductivo 
tiene un comportamiento elevado y constante, que si bien asciende en 
las primeras edades, su disminución hacia el final es lento y suave, 
este se puede explicar por las pautas culturales que ven en el nGmero 
de hijos un valor ético, (ver gráfica de la =~gién). 

Se observa que la alta fecundidad se da a edad temprana, pre-
sentando una declinación rápida que actúa de manera similar a la nacio 
nal hasta el grupo 35-39 afias, para el resto el comportamiento muestr~ 
una alta fecundidad en edad cardís. Si observamos estas dos gráficas 
vemos que la fecundidad en edad tardía es muy significativa, por lo 

1/ A. Bassols, ~· pag. 65 

*/ La región Golfo esta integrada por los estados de Tabasco y Vera- -
cruz. 
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CUADRO No. 6.1 

TASA GLOBAL DE FECUrrnIDAD, TASA BRUTA 
DE REPRODUCCIOri Y TASA BRUTA DE: NATALIDAD 

PARA LA REGION GOLFO 1982-1933 
M E X I C O 

TASAS DE 1982 1983 
FSCUNDIDJi.D 

TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD 4.02 3.82 

TASA BRUTA DE 
REPRODUCC !OH l. 99 1.89 

TASA BRUTA DE 
NATALIDAD 35.22 42,08 

FUENTE: DIRECCION GEf~RAL DE REGISTRO NACIONAL DE -
POBLACIOiL SECRETARIO DE GOBERNACION, l·lEXI
CO 1982-1983 
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CUADRO No. 6.2 

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS 
DE EDAD ?ARA LA R.:EIOH GOLFO. 1982-1983 

i·i .: X I C O 

· GRUPOS DE 1982 1983 
EDAD 

MENORES DE 15 0.0004 0.0005 
15 - 19 O.OS71 0.1125 
20 - 24 0.2149 0.2478 
25 - 29 0.1936 0.2931 
30 - 34 0.1487. 0.1285 
35 - 3S 0.0924 0.109S 
40 - 44 0.0439 0.0525 
45 - 49 0.0134 0.0153 
50 Y MAS 0.0008 0.0008 

rUENTE: OIRECCION GEHERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACION SECRETARIA DE GOBERNACION. MEXICO 
1982-1983 

., 



- c¡9 -
- 96 -

,--,.-;,.,---.---~ -· J. -w-·::-:;.·.;;·· ..... ¡;.·------------------
¡_.c_:c 1--' __ .;_ __ ~: ~ ;·.: :" '"'-'lfl•~''!rt::<"•··:=I= I' " :n."'ll...~ :r.:i.rJMJ.,; k:irC! .i::ULl 1 ·- , -
~ \ 1 ¡ I•'' 1: ¡¡: 1-~ i,1 

~---------<>-------~~~-
-------·~-.. ~--------- ·-· -

:·¡ i ¡ 

--~-'--+--·-.: . .-;-; __ :_;_...:,.1-. ¡ : ; : 1 1 ¡ -1·-··'-+-'-:__,_+-~:~ 

..---;.-;.-'---~----• i-=-=·=--=j·~=fc+,T:-:-J~-h-~-'-:-~~~-~-~ 
1 ' ' ~ ! . ! -~-~~-- - --- _: -·: -·---'.__;.-i 



- 97 -

que podemos pensar que es ta re9ión man tiene fec·. iidad al ta y es table. 

El comportamiento en los niveles de fec~:·~idad por edad, nos 
estan indicando los cambios que están gestánd~se y las condiciones que 
pueden conferir permanencia al descen8o en la :~cundidad, que se po- -
dria difundir a todos los grupos de edades re~~oductivas (15-49 afies). 
Sin embargo, al interior de la región se obse~van marcadas diÍerencias 
en el comportamiento de los niveles de fecunCldad, aue van de acuerdo 
al tamaño de localidad, as! en las poblacione= ruraÍes es mayor el nú
mero de hijos por mujer, en tanto las poblaciones urbanas desciende, 
de igual manera, este var!a dependiendo de la actividad económica, po
dernos decir entonces que en la medida en que se desarrolle le proceso 
de urbanización y la incorporación de la mujer a la :uerza de trabajo, 
los niveles de fecundidad descenderán. 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS. 

L~ =cl~~i6l, ~~ los aspectos econ6micos y sociales con los demo 
grificos surge de la nececidad de conocer tanco la e~oluci6n ~amo las 
ca=acterísticas de la población, que nos permitan saber en que medida, 
la población ~a logrado sa~~sfacer sus necesidades básicas y si el pro 
ceso demografico ha ido a la par del desarrollo y de igual modc, comO 
el crecimiento demográfico ha afectado ¿l desarrollo socio-económico. 

Dentro del desarrollo económico de la región las principales 
bases de su economía se encuentran cimentadas en la aanadería, en la 
agricultura y sobra tocio en la explotaci6n del petr6ieo. 

Las características geogr&ficas y clim~ticas que presenta la 
regior. ha propiciado el desplazamiento de la agricultura por ~a ganad~ 

rí~ ex~~r.siva sobre la explotación agrícola considerando que esta es 
~is ~edituablc y segura, llevando con ello al sector primario a una 
c=isi3 7¿ncr3li:ada en el ca~po tabasquefio, la cual podemos observar 
¿n la caida de las tasas de crecimiento v de la oroduc~i,ridad d~l ==~
h:J;0 d!.! r.1~..::-• .:. .:it:....:t.or. i--or otra parte el~8.5'5 ap~oxi!:iáC.amente de lapo 
blaci6n econ6m1camente activa en el sector agropecuario no tiene recr~ 
bución o tiene baJOS ingresos, por lo cual no pueden obtener los míni
mos de alimentación, vivienda, educación. vestido, etc., encontrando 
que la economía de autoconsumo esta ampiiamentc ~c~ntada en la región. 

La región presenta grandes riquezas y contrastes, las diferen
cias observadas d~nt=o ~a lo~ sectores productivos hacen que los nive
les de bienestar no solo sean distintos, sino que también observan con 
trastes de suma importancia, La abundancia de agua, la mano de obra ~ 
numerosa, la proximidad del rnéxico central con el que las ciudades rna~ 
tienen relaciones, deberían permitir un verdadero crecimiento de indu~ 
trias de transfor~ación, está poco estimulada mientras que los pogre-
sos crecen muy lentamente con alguna atracción muy débil. El desarro
llo de esta región se aprovecho de la explotación de sus recursos bás~ 
cos, pero sus ciudades no han sido suficientemente estimuladas. Esto 
presupone que la enseñanza deber ser orientada para satisfacer las ne
cesidades locales. 

La región en su conjunto presenta condiciones e~tremas; si 
bien cuenta con recursos naturales abundantes como es el petróleo, así 
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también tiene zonas bastante pobres, estos desequi1ibrios regiona1es 
propician diferenciales en la distribución del ingreso, inflación, mar 
qinación, etc., creando zonas de alta concentración poblacional y, al 
mis~o tiempo áreas do ínfimos recursos en donde no es posible cubrir 
las necesidades bSsicas. Estas desigualdades propician también las de 
sigualdades de salud, alimentaci6n y educación. "Así, m&s de un mi- = 
llón de adultos no tiene la educación primaria completa, casi 250 ~mil 
viviendad no cuentan con agua potable, más de la mitad de la población 
no consune leche o sólo la toma uno o dos días a la semana, existe un 
~édico por cada 5 867 habitantes, cifra muy por arriba de los 1 347 -
del nivel nacional" ]_/. 

EDUCACION. 

Dentro de la infraestructura social, la educación juega un pa
pel preponderan~e ya que esta es la principal fuente de preparación de 
los recursos humanos que muestra u~a gran solvencia en la capacitación 
para una mayor integración de ios individuos al mercado de trabajo, 
así misrno, con sus implicacioríes sociales .. 

Los Índices de alfabetismo y analfabetismo, nas permiten cono
=er de manera general la amplitud de la educación entre la población .. 
~~ la ~egión las tasas de alfabetismo y analfabetismo se presentan pa 
ra 1930 de la siguiente manera: la población alfabeta se ha venido i~ 
==~~~~ta~do, sin embargo, el alto porcentaje de analfabetismo en la re 
;i5~ q~izá pueda ser explicado por las altas tasas de natalidad que 
aú~ se o=serva~. especialmente en las áreas rurales, en donde existe 
~obl~~i5;. in¿íse~a y u~a gran dispersión de esta, sobre todo en las zo 
naa ~r.c:;~~as, ~~e debido a las características de estas~/ se dificuI 
~a la ~x~ensiór. de los servicios educativos. Este hecho representa 
~n sí u~ p:oble~a ?ara que la región de empleo a la población subocup~ 
da o desoc~pada nativos del lugar, por lo que se justifica plenamente 
que se acelere la atención al desarrollo industrial y agropecuario de 
la misma. O~ esta manera, de reducir&n en parte, los contrastes que 
~~ nh~~rvan en algunas áreas del campo y la ciudad. 

La e~olucié~ de los diferentes niveles educativos se ofrece en 
mayor medida en las áreas urbanas y semiurbanas en donde la cobertura 
es mas extensa, en tanto en las áreas rurales uno de los problemas en 
cuanto a la demanda, es la gran dispersión de la población. Por otra 
parte, el comportamiento de la educación en los siguientes niveles, se 
ha dado básicamente como resultada de una política expansionista, que 
a ?artir de los 60's, permite efectuar este tipo.d~ demanda, así, la 
educación influye en las posibilidades de mejorar el emp1eo, la produs 
tividad, la capacitación social, así como la eficacia y responsabili-
dad individual 'l colectiva, en el sentido de que obtenga una capacita
ción adecuada para satisfacer las necesidades básicas de la familia. 
La dinámica que el sistema educativo ha presentado en esta región nos 
permite remarcar la importancia de la educaci6n en el proceso demográ
fico, ya que ''cual~tativamente la educaci~n, en la medida en que forma 

1/ COPLAMAR, "Geografía de la marginaci6n'', Siglo XXI, M§xico, pag. 85 
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CUADRO r/o, 6.3 

POBLAC ION ANALFABCT A y SOLO cor! PR !MARIA 

PARA LA REGION GOLFO. 1980 

ESTADO 

TAMSCO 

VERA CRUZ 

GOLFO 

M E X I C O 
-PORCENTUAL-

ANA'JABETA 

• . 

ll4,ll 

43,92 

L!3. 9-5 

SOLO PR lMAR I A 

59.67 

53.39 

56.78 

. FUEHTE: X CENSO GENERAL DE ?OBLACION Y VIVIENDA, M~ 

XICO 1980, SECRETARIA DE PROGRAl-IACION Y PR~ 

SUPUESTO. MEXICO 
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una conciencia sobr~ los problemas demográficos, c~ncribuirá a dismi
nuir la natalidad y a favorecer decisiones mis ad~ .. ~das sobre el lu
gar de residencia. En.este sentido, la educaci6n ·-~población puede 
r~forzar las políticas de retención y reorientaci6~ 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION. 

La región golfo se puede considerar comv una de las pocas, 
donde la población se distribuye más adecuadamente; no se presentan 
aún las grandes concentraciones urbanas en uno cos o tres focos de 
dustrialización, como sucede en otras regiones. 

!.n 

La población rural, ocupaba más de la mitad de la población 
para los aEas ~etentas, sin c~b~rgo, para 1980 ~a región tiene el 
54.24 de pobiaci6n rural. Sin embargo, "la demanda rural se ha con-
centrado en las localidades de 1 000 a 2 500 habitantes y no en las 
menores de 1 000" !/· 

No obstante el fenómeno de la concentración urbana se viene 
gestando y no hay que pasarlo por alto, una región donde las activi
dades primarias son muy importantes, mas sin embargo, es posible que 
estas no alcancen a absorver la mano de obra, por lo que se están ge 
nerando desplazamientos a los centros urbanos; vale la pena mencionar 
que esta mano de obra que se desplaza es la que menor posibilidad ~ie 

ne de incorporarse a las grandes industrias, ya que su escasa prepara 
ción, si no es que nula, no se lo permiten, teniendo así que, los ~~~ 
veles de vida de la poblaci6n rura se manti~n~n mediocres y el ~~fuer 
zo para la creaci6n de una infraestructura apenas esta comenzando *.17 
Este tipo de población que se desplaza es la que viene a engrosar ;: 
sector servicios ya que sus posibilidades no les permite más que su 
incorporación a trabajos poco productivos, el subempleo y la desocup~ 
ción. 

La población que vive en las localidades urbanas es el 45.-~

o sea, menos de la mi~aa de ia ponlaci6n, sin embargo, es el s~c:o~ 
industria1 el que ha absorvido más mano de obra, a travªs de la ind~3 
tria del petr6leo, la de transformaci6n y la de construcci6n. Siend~ 
igualmente importante la actividad comercial y los servicios. ''El 
crecimiento urbano es rápido por parte de un modesto nivel de urb~r.i
zación. ( ... ) las ciudades petroleras crecieron y atrajeron inmigrar:- -
tes durante los trabajos de perforaci6n ... ei desarrollo urbano per~a
neca modesto y aobre teda irregul~r c~trcch~mc~tc ligado a i~d~~- -
trias de base o a cultivos de exportación'' ·2¡. Sin embargo, esta rc-
gión, al igual que el país, se encuentra inSerta entre dos polos; de 
un movimiento que va habitualmente de lo rural hacia lo urbano, de le~ 
agrario hacia lo industrial, de lo no comercial a lo comercial. est~ 
situaci6n nos lleva a una realidad de conflicto entre dos modos coe.-
xistentes que se enfrentan y a menudo,se bloquean, que tiende a áJ~~-

1/ P. Latapí~ Po1ítica y desarrollo, pag. 74 

2/ A. Bassols, estados, municipios ... op cit, pag. 66 

•/ CFR Encuesta sociodemográfica de Tabasco, realizada por el c:rnr.'HR"t:, .. 
1980-1981. 
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CUADRO No. 6.4 

POBLAC IOfl RURAL Y URBANA ?ARA LA R::GION 

€01_FG, 1.980 

~iEXICO 

-PORCENTUAL-

ESTADO RURAL . URB~.HA 

VERA CRUZ 52.10 47.90 

TABASCO 56.44 43.56 

GOL:=O 54.24 45 •. 7.6 ... ' 
:· .. •; ~ 

... _:·· 

r=u::NTE: X CENSO GEN::RAL DE POBLACior; y VIVIENDA •. - ·,' 

1980 S'.:CRETARIA DE PROGRAi'iACION Y PRESU?UE~ 

TO. MEXICO 1980 
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tar los medios a las necesidades en la bGsquedá social a un eqti~librio 
6ptimo. Las tensiones entre estos dos modos y aj~c~es es uno de los 
motores que podemos considerar como de atraso en .~ región. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

El papel que los diferentes sectores económicos desempeñan, 
tanto en la producci6n interna como en la absorci6n de mano de obra se 
podrán inferir sobre los factores económico-sociales que permiten el 
crecimiento elevado de las áreas urbanas y en contrapartida, el lento 
crecimiento de las áreas rurales. 

Los lineamien~os primordiales de la región se centran en incre 
mentar la producción agropecuaria, así como regular los asentamientos
humanos y llevar a efecto la política demográfica que conjuntamente -
con los diferentes clanes de desarrollo se loqre esti~u1~r a la ~obla
ción a arraigar, a ~egular 1os acontecimientoS migratorios, a un~ pla
nificación adecuada y capaz de soportar su propio crecimiento demográ
fico con las posibilidades de empleo y acceso a los servicios básicos 
como educaci6n, vivienda, salud, alirnentació~ y recreaci6n para un dG
sarrollo socio-económico equilibrado. 

La tenencia de la tierra juega un papel determinante ~~ la ecc 
nomía de autoconsumo en la que el 1.88\ de las unidades de producción 
son ejidatarios Y.el 98.0~ pertenece a los pequeños propietarios; de 
la superficie cultivable el 43.0% es de los ejidatarios que absorbe 
una población del 61.24%, en ~anto que los pequeños propietarios cue~
ta con una superficie de 37.30\ y ocupa el 35.70\ del sector campesino. 
Otro factor determinante en este sector es la falta de insumos que va
ria según los diversos rubros, así tenernos que el uso de tractor varia 
de 0.6\ al 2.40% los fertilizantes de 4.70% al 20,00%. 

con el objeto de incrementar la producción aqropecuñriñ ~~ n~
cesario determinar las áreas de desarrollo, pues gran parte cie la~ ~~e 
rras propicias para la agricultur~ se ven a=ec~adas por la extrac~~~~
de petr61eo 1/. Aquellos suelos con alta y mediana productividad de-
ben ser destinados a la agricultura y no ser subutilizados, que sie:-.. .::
aptos para la agricultura se dediquen ~ la ganadería. 

Con el objeto de impulsar las actividades productivas se cre3-
ron los pianes de desarrollo: el Chontalpa y el Ba1ancán-Tenosique cu
ya finalidad se centra en impulsar la ganadería extensiva y los cul~i
vos comerciales de plantación, para lo cual se destinaron grandes ~x-
ter1siones de pastizales, unidades pecuarias para la explotac~6n lec~e
ra, y el inicio del desarrollo de porciones, contando tambiin con ~i~~ 
les de alta productividad, al mismo tiempo que se incluyen la utiliz~ 
ei6n de los ríos a trav~s de canales y dei impul~o de la acuacult~rG 
la reforestación para la explotación maderera. 

1/ Cerca de 17 000 has. agrícolas y ganaderas afectadas por PEMEX 
ejidos en Huimanguil1o; 15 en cárdenas; 17 en Cunduacan; 11 en 
tro; 4 en Macuspana; 2 en Nacajuca; 1 Comalcalco; y 1 en Jalp~ 
tro error en la Chontalpa'~ Unomasuno. 
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La falta de conocimiento de técnicas que permitan romper con 
los monocultivos e incremente la producción -que se o~iente hacia la 
rotación de cultivos-, se da asesoramiento técnico para aquellas tie
rras empobrecidas que pasan de ganaderas a agrícolas; la planeación 
de los distintos canales de rie90 que aparte de aumentar la producti
vidad permitan al mismo tiempo mantener el sistema ecológico, y que 
como se propone en el Plan Chontalpa puedan ser útiles como medio de 
transporte para facilitar la comercialización de las zonas con altos 
recursos hidráulicos. 

El apoyo a la agricultura no sólo en lo técnico y crediticio 
sino también encausar fondos del petróleo hacia el fortalecimiento 
del sector agropecuario en los aspectos sociales que lleven a una ma
yor condición humana, no de infrasubsistencia, sino que les permita 
excedentes para pagar los medios básicos de producción respecto a la 
co~unicacién, que den nuevas vías de comunicación que permitan la co
~ercialización para no generar desperdicios en la producción por fal
ta de estos, ~a que existe un elevado grado Ce organización de los 
productores de la región. 

Para el aprcv~=h~~i6nto de los recursos naturales es menester 
~ener un ~ejor conocimiento para la utilización y reforzamient9 de 
los ~isrnos, ya sean las obras hidráulicas, los niveles en sus diferen 
tes usos y sobre todo la reforestación que permita la explotación de
los recursos maderables sin que se rompa el equilibrio ecológico. 

La china~pa como un nuevo instrumento de apoyo al sector agr~ 
pe~ua~io y por las mismas condiciones geográficas la región puede de
sar~ollarse en su eocalidad, logrando grandes ventajas: mayor diver
s~~aO e~ l~ ~~oduc~ión: a!~a produccividad; utilización de mayor mano 
=G ohra, aorovechamiento de los recursos natura1es sin afectar ~l pro 
ceso ecológico y mejoramiento en la dieta alimenticia. -

Con respecto al desarrollo pesquero la falta de técnicos y -
créditos ha frenado el acrovechamiento de los recursos acuíferos - -
-tanto en la 3limentació~ como en la explotación- na sobre los maríti 
~os sino también los de ríos y p~ntános ya que 1as espect~s ah! c::is~ 
tentes; cc~o 1~ =~~~ y el cocodrilo, son de gran utilidad para la in
dustria y alimentaci~n. 

El dinamismo del sector agropecuario permitió un crecimiento 
para la economía de la región, que como resultado de la reorientación 
de la producción le ha permitido la incorporación de nuevas áreas a 
los cultivos comerciales. Este sector es de gran importancia ya que 
constituye la más im~or~antc fuente de empleo, pues ocupa más de la 
mitad de la ooblaci6n econ6micamente activa 52.10% (ve¡se cuadro No. 
6.5), uo ob;tant~, se encuentra aquí "una población bastante numero
sa que crece rápida~ente, mientras mejora su nivel de vida por los 
nuevos recurso de la a9ricultura, de la ganadería y del petróleo. Si 
la población rural se mantiene predominante, tenderá a reagruparse en 
aglomeraciones de mayor tamaño" ~/. 

1/ A. Bassols, ~· pa9. 65 
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El auge petro1ero que se está dando impone la necesidad de -
planificar la.futura distribución de la población a fin de hacer con-
9ruente el crecimiento económico con un crecimiento social equilibra
do, considorando que el desarrollo petrolero ha p~opiciado un creci-
miento poblacio~al con cambios significativos en los diferentes secto 
res de produc:~ón, en donde el sector agropecuario ha descendido con= 
side:able=ente en el per!odo 1970-1980, en tanto q\1e en este mismo p~ 
ríodo se ha incrementado la PEA en el sector industrial (incluye PE-
MEX) Y en el de servicios, por lo que se considera que ha habido un -
desplazamiento en~re dichos sectores, así como una migración constan
te que tiene polos de atracción hacia aquellos municipios que cuentan 
con el acceso de .los servicios b§sicos y tienen capacidad de absor- -
cián de mano de obra y es que la mayor parte de la industria de la en ti 
dad se caracteriza por requerir fuertes inversiones y por generar po~ 
ces empleos, sin embargo su crecimiento puede orientarse fácilmente 
hücia su verdadero desarrollo. 

La industria de la región esta integrada, en su estructura, 
por empresas qu~ requieren de gr~n c~n~idaU de cap~tal, destacando en 
órden de importahcia la industria alimenticia; metálicas básicas; be
bidas; productos químicos; textil y la extractiva. Sin embargo por 
sus mismas características, no alcanza a solucionar el cada vez mas 
9rave problema del subempleo y la incipiente capacidad para gen~rar -
nuevos empleos. 

Es bien sabido que la industrialización provoca la concentra
ción urbana, q~e en gran medida proviene de las áreas rurales que es
tan mas atrasadas. Aún considerando que la región, en el campo, no 
presenta ·un gran atraso, si no .se da el impulso requerido al campo, 
la industrialización de la ciudad tenderá a atraer a la población ru
ral, en busca de mejores oportunidades de vida, es por ello que la re 
9ión del golfo necesita un impulso en el campo en cuanto al aprovech~ 
miento industrial de su producción, a fin de diversificar esta y re-
solver el problema de la comercialización. Todo el1o influirá en el 
arraigo del campesino a la tierra. ''Es evidente que se ha increment~ 
do, a trav~s ~el tf Pm~~, el pcrcan~~j~ de población dedicada a las a~ 
tividades industriales en las cuales se perciben ingresos; pero este 
increrneni:o ha si.Ce m\.:.:y lento y por tanto, el benefico que se pudiera 
derivar de la industria no se ha distribuido ampliamente entre la po
blación. Por el contrario, ••. la situación se ha agravado para lapo
blación que depend&n del sector agrícola ... ".!_/. 

Después de la industria, el com~rcic y los s6rvicios son las 
funciones que muestran mayor dinamismo dentro del desarrollo de la a~ 
tividad económica en general. Debida al crecimiento de la actividad 
comercial, la producción generada en la región se esta realizando ca
da vez mas con la intervenci6n de la uni6n de productores, a fin de 
evitar el intermediarismo y que los productores se ben~ficien con di
cha actividad. 

La rama terciaria, la más dinámica, ha •sido impulsada por la 
actividad petrolera así como la migración que esta ha 9enerado. Ello 
ha originado desequilibrio en cuanto a la distribución de ingresos ya 
que el personal ocupado en esta rama percibe remuneraciones muy por 
arriba de la población que se dedica a otro tipo de actividad, el se~ 

1/ CONAPO, Est. socio-demogr&fico de Tabasco, pag. 39 
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tor terciario aunque su participación es baja tv~~se cuadro No. 6.5) 
debido a las caracteristicas de los otros sector-~, no es menos impor 
tante. No obstante, la región manifiesta desequo:ibrio, por un lado
los polos de desarrollo y el consecuente·~deterioro de otras §reas de 
la región. Esto obedece en gran medida al preio~inio del petróleo 
que ha propiciado que el proceso de industrialización se origine en 
forma aislada y que rompa el equilibrio de la ~conomía. 

Es importante destacar que el desarro::o de los-diferentes 
sectores ha estado determinado por la inversiln hacia éstos, conside
rando que se autorizan en funci6n de las neceEidades y se realizan en 
función de las capacidades. Se puede considerar que el débil desarro 
110 que se ha dado en el sector agrícola se ha visto afec~ado por la
falta de inversión que paso de 5.5 en 1971 a i.97 en 1975, ~ientras 
qUe la inversión en energéticos se ha mantenido constan~e estando muy 
por encima de los otros sectores (veáse cuadro No. ó.5). 

Por la anterior señalando las características de la PEA en la 
región esta constituída por una alta proporción de población agrícola 
y en los últimos años se ha dado un incremento en los servicios y so
bresale la población ocupada en la explotación petrolera. La región 
constituye una de las mayores potencias económicas del país tanto por 
sus r~cursos naturales, el desarrolle de su infraestructura, así como 
su postoi6n geográfica. El sector primario reviste gran importancia; 
la industria es la de mayor aportación tanto por la extracci6n de pe·· 
tróleo como por su actividad manufacturera. 

MIGRACION. 

Actualmente la migración en la region es uno de los factores 
quP. influyen directamente sobre el comportamiento de la fecundidad, -
si consideramos que a partir del periodo 1960-1970 el auge petrolero 
que se manifestó en la reqión empieza a cobrar im?ortancia atrayendo 
a ur. gran r.~~ero de población, tanto interno como externo, estos des
~la=~=!c~~~3 afectaron la distribuci6n espacial de la pob!aci6n ya 
que se afecto tanto al lugar de salida como al de llegada. Sin emba~ 
go, las consecu~ncias no son solamente de tipo cuantitativo, sino ta~ 
bién de tipo ~ualitativo, induciendo cambios económicos, sociales y 
pjlíticos. No obstante, es el desarrollo económico el que de~e~mina 
la intensidad y orientación de los desplazamientos internos. De igual 
manera las vías de comunicación•propi=ian de alguna man~ra dichos de~ 
plazamientos poblacionales. 

El desarrollo de las actividades productivas fundamentalmente. 
es uno de los elementos que influyen necesariamente en las corrienr.es 
migratorias, así tenemos que de las dos entidades que componen la re
gión (Tabasco y Veracruz) los flujos migratorios se van insertando en 
las áreas donde la actividad petrolera se ha agudizado que si bien es 
cierto esta actividad estaba latente, no es 9ino a partir de los afias 
70's que esta actividad vino a modificar a la periferia de las zonas 
petrolera~, que viene a propiciar "la descomposición de las formas de 
producción basado en el trabajo campesino tradicional. Este cambio 
se ouede notar claramente cuando se analizan las condiciones económi
cas. existentes en municipios que ya desde la década pasada se habían 
caracterizado por la incapacidad de su estructura prod~ctiva para re
tener a su pro~ia pobla~ión, por lo que s~ había venido distinguiendo 
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una cada vez mas fuerte expulsión de población"~/. Este comporta- -
miento viene a repercutir no sólo en la estructura productiva existen 
te, sino que afecta la infraestructura f!sica y social en donde al es 
tar saturada por la población migrante, se genera una excesiva deman~ 
da en cuanto a servicios y fuentes de trabajo, en donde el área recee 
tora no tiene ''solvencia'' para dar ocupaci6n a toda esta corriente de 
población que se genera y ~enos aGn para satisfacer los servicios mí
nimos requeridos por la población, es importante destacar que en esta 
regi5n los ''centros urbanos'' no cumplen su papel como polos de desa-
rrollo sino que por el tipo de actividad que despliegan se transfor-
man en ''enclaves" dentro de las economías regionales, -c6rdova, Oriza 
ba, Cárdenas, Paraiso, Minatitlán-. Aunado a esta, si se considera -
que las corrientes migratorias no cuentan con una capacitación propia 
para satisfacer las necesidades de producción de los enclaves, así -
también, estos grupos no cubren e1 nivel educativo propio de las exi 
gencias del empleo, por lo que su incorporación al nuevo centro pro-~ 
ductivo no se ubica en los sectores claves, sino que su participación 
se da en los niveles bajos, en la industria de la construcción o en 
los sectores terciarios (comercio) 

Ahora bien dentro de la política migratoria, las entidades de 
esta región, nos permiten ubicarla dentro de la categoría migratoria 
como una región de débfl atracción •¡ -no solo por el auge petrolero, 
sino de igual manera por la generación de otros "polos de desarrollo" 
como vendría a ser para esta región la cr.eación del nuevo puerto in-
dustrial de Pajapan, Veracruz ''generador de cientos de empleos" 2/. 
considerando que en su interior , 1as características de la estrÜctu
ra productiva, así como las condiciones de vida, han generado corrien 
tes poblacionales, tanto del interior de la región como de las regio= 
nes aledañas a esta. 

PATRONES CULTURALES. 

Estas características socio-económicas denotan en cierta for
ma 1oA car~ct~re: de una 5ocl~da~ ~radiciona1, en cuanto que una acti 
vidad econ5rnica no implica por sí un cambi6 autom&tico de valores y -
conductas, más bien sucede que se presenta una conservación de carác
teres socio-antropológicos propios que hacen a la población impermea
ble hacia modos de pensar diversos a los requeridos por las necesida
des máa inmediatas (agricu1tura, necesidad de migración de una zona 
petrolera a otra, cercanías a los recursos naturales del mar o a los 
cultivos naturales del trópico, etc.). De esta forma la necesidad de 
rac~onalizar el tamafio de la familia pueae pre~entarse acaso como un 
requerimiento meramente circunstancial. 

La región también prP.senta una alta proporción de grupos étn~ 
cos tanto en Veracruz como en Tabasco, siendo mayor la proporción de 
ind!genas para el estado de Veracruz, casí las 3/4 partes de la pobl~ 
ción trabajadora. Estos grupos ét'nicos que necesariamente inciden no 

1/ CONAPO, op cit, Tabasco, pag. 131 

2/ Para mayor informaci6n Ve&se Jos~ Arellano, "Pajapan_, la resisten
cia de 1os 11eshicas-nahuas en la zona A-1 11

, Mimeo y Audiovisua1,cfr 
Excelsior, Onomasuno de loa ·afias 1981,82 donde se denuncia la probl~ 
mática de la generación de este tipo de polos de desarrollo. 

*/ Vease Pol!tica migratoria regional del CONAPO. 
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solo en el incremento y composición de la poblaciún ya que si bien es 
cierto, tanto el nivel de su fecundidad como de !~ mortalidad son al
tos, sino también en la alta migración, ya que lnz ~ondiciones de vi
da son desfavorables por la ya tan ampliamente conocida problemática 
de esta población, por lo que su zona son regi·n~s de rechazo de po-
blación. Sin embargo la poblaci6n indígena qu~ ~enferma esta regi6n 
continuan manifestando sus patrones socio-~ult~~ales que cualitativa
mente inciden en el comportamiento social, dado que al desplazarse ha 
cia otras áreas necesariamente inciden en la transmisión de valores a 
través de la educación no formal, es importantP. destacar que estos 
grupos son parte de la cultura aue conforma el país */. ''Al consti
tuir grupos minoritarios, con c;racterísticas propiaS y económicamen
te débiles, las poblaciones indígenas mantienen relaciones asimétri-
cas desfavorables con la sociedad alobal lo cual provoca el sufrimien 
~o de todo tipo de presiones econó~icas, sociales, culturales, etc.,
para que abandonen su modo de vida, es decir, para que dejen de ser 
indios ... ., ..!._/. Esta población se encuenc.ra muy dispersa l" que "por 
su aislami8nto, falta de vías de comunicación, mcnolingfiismo y patro
nes socioculturales tradicionales dificultan la extensi5n ~uficient@ 
y adecuada de los servicios educativos ..... !:_/. 

Los nuevos caminos, la desaparición del paludismo entre otros, 
permitió un crecimiento natural rápido de la población, una inmigra-
ción muderada se añadió, mientras que las ciudades se multiplicaron y 
ciertas·regiones rurales atrajeron inmigrantes ..• gracias a la abun-
dancia de buenas tierras. Sin embargo casi ias tres cuartas partes 
de la poblaci6n. trabajadora desempefia sus labores sin retribución o 
con ingresos tan bajos que les impide proporcionar a ellos y a sus de 
pendientes los requerimientos mínimos de alimentación, vivienda, ves~ 
tido, etc. Eito pone de manifiesto que la economía de autoconsumo e~ 
te ampliamente difundida en la región. 

1/ CONAPO, op cit, Veracruz, pag. 191. 

2/ Ibídem, Tabasco, pag. 110 

*/ Hasta la actualidad se ha manejado como criterio único, para cata
logar a esta población como indígena la lengua, como es considera
do por la Estadísticas y el censo que si bien es cierto, el no ha
blarla no les quita su identidad como indio ya que se siguen con-
servando sus valores aún ''perdi&ndose" e ''integrándose", nuestra 
población esta basada en esa integraci6n. cfr Aguirre Beltrin~ R. 
Pozas, José Arellano, sus obras estan basadas en el estudio de la 
población ''indígena'',cfr. Exc€lsior, Artículos, Dic. 1985. Identj~ 
dad Nacional. · 



3:7. REGION SURESTE * 

EL COMPORTAMIENTO" DE LA FECUNDIDAD. 

El comportamiento demográfico de la region se ha caracterizado 
por una fecundidad alta y relativamente estable, contrarrestada por un 
i~portante fenó~eno de expulsión de población que determinó un compor
~amiento relativamente lento, siempre inferior al nacional. 

Según el regiscro de nacimientos para 1982 la zona alcanza una 
tasa global de ~ecundidad de 4.24 y una tasa bruta de reproducción de 
2.08 y para el año de 1983 de 4.45 y 2.18 respectivamente: en tant .. o 
las ~asas espe~!ficas da fecundidad par~ 1962 presenta su punto máximo 
entre los 20 y los 25 años (ver gráfica No. 7) mostrando un descenso 
acelerado ~ue nos permite observar la presencia de una mala declara- -
ci6n en la información así como un registro t~rdi5, ne h=y que olvidar 
q~c z~ pobldción presenta un nivel cultural mucho más bajo respecto al 
resto de las regiones, observándo el comportamiento de la fecundidad 
captada por el registro civil tenemos que e1 punto máximo esta en las 
eades de 25 a 30 años, para 1983 con un rápido descenso hacia el térm! 
no de la edad reproductiva, sin embargo, en la regi6n observamos que 
en el grupo de edades de 15 a 25 años presentan el mismo comportamien
to, lo q~~ ~os esta reflejando un registro tardi6 y así mismo una mala 
dec~a=a=:ó~ Ce la edad, que ta~bién se puede observar en el Último gr~ 
po, ~~ =~~d2 c~spués de u~ fuerte descenso tiende a subir el nivel de 
la !~=~ndi~~d. La regi6n nos está ~ndicando que lo m&s significativo 
~~ la ~ec~~1!dad se rnantie~e aºun ritmo constante a travis del período 
reproduc:i~o y sobre todo en las edades centrales, el comportamiento 
tie~de a s2: inferior para el afio anterior·, con su punto en la fecundi 
dad en el cr~oo de 20-25 a5os con una caída normal para los grupos su~ 
siguientes~ 1~ que se p~ede deber a la migración que se manifiesta en
la región a ot:as localiCades urbanas de donde adquieren un comporta-
ciento ajeno; ¿éjando a las mujeies la mayort~ del ti~:po an su local~ 
~aa, prolongando así el distanciamiento entre los nacimientos~ Los n~ 
veles y tendencias dg la fecundidad. ~or~alidad así como la migración 
en edad activa han ocasionado la conformación de una estructura de po
blación en edades jovenes, generándose un acelerado proceso rejuvenec~ 
dor, ello ha dado como resultado que el 48~ de su población sea menor 
de 15 años. 

En lo que respecta a la fecundidad,esta muestra la cúspide de 
la curvatura en el grupo 25-30 afies para 1983 .con un comportamiento -
que se puede considerar normal por el descenso que presenta, si bien 
es la más alta de la región, se puede fundamentar en la fuerte atrac-
ción de la zona petrolera y la generación de servicios que se han in-
crementado en esta región. No obstante las tasas de fecundidad no han 
disminuido en las zonas con menor desarrollo. Esta diferencia puede 
resultar de un cambio de valores en las sociedades urbanas y de una e~ 
tructura económica distinta, por un lado " ..• las familias más pobres 

•/ Campeche, Quintana Roo y Yucatán son las entidades que integran es
ta .región. 
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ponen a trabajar a un mayor númer
0

0 de miembros del hogar y pese a 
ello, sus ingresos son muy reducidos. Probablemc~te, estas familias 
pierden la oportunidad de enviar a los menores a :a escuela, con lo 
que el ciclo de la pobreza se prolonga" l/; poi.· otra parte, la· familia 
no es el centro de reproducción de la mano de ~~ra, sino mas bien las 
instituciones y las empresas que emplean la ma~~ de obra y pagan su -
costo de reproducción a través de una serie de medidas de seauridad so 
cial; así podemos observar que a una mayor industrialización-se da u~a 
disminución en las tasas de fecundidad, no así. er. las áreas de menor 
desarrollo en donde la relación se dá dentro ¿~ una economía crddicio
nal, así: ''entre mayor sea el n6mero de bieneE y servicios que produ~
ca la mujer para el consumo directo de su =arnilia, menores erán los r~ 
querimientos de ingreso monecario de esa fareilia'' 2/, por lo que pode= 
~os pensar en una rela~ión de mane~a i~dirscta co~Siderando el ser.t~do 
de que a mayor desarrollo sccio-econ6mi=o, ce~or Índice de fecundidad 
~e una pobla=i5n. Sin ~rnbargo, esca relaci6n no se presenta en su ~o
~alidad :~ la región, y~ que siguen siendo altos los nacimientos, lo 
~~e puede ~ndicarnos ma~=irnonios m§s j6venes. 

No obstdnte la di~&rnica demogrifica de la region ha sido exter 
na. Este proceso influye en el desarrollo soc~o-econ6mico, tendencia
que se explica por el desc~nso de la mortalidad, en tanto que la fecun 
didad. se sostiene a un nivel alto, dando fuerza y dinamismo al cree~-= 
miento de la estructura de la población. Las transformaciones econórni 
cas y los cambios estructurales no ejercieron mayor influencia en el 
comportamiento de la fecundidad; al no modificarse las normas, valores 
y actitudes que favorecieron la presencia de familias numerosas se ~u~ 
tuvieron las pautas reproductivas sin cambi-os, apreciables. Sin embar
go, las pequeñas diferencias existentes en algunos estratos sociales -
pasan desapercibidos frente al peso que tiene el homogéneo compor~a- -
miento de la mayoría de la población. La reducción en la tasa de fe-
cundidad y por tanto en la tasa de crecimiento, es el antecedente para 
la "nueva etapa demogr&fica 11

, sin embargo, no es precisamente la redu~ 
ción de las niveles vitales lo que da forma y contenido a esta etapa 
sino el ca~bio en todos los aspectos socio-económicos que inciden di-
===~~ ~ :~dirc=~==cn~c ~=b:c :l ===pcrt~:ic~~= dc~ogrSfico, =~! 1= ~=-
riable f~c .. :u::didad presenta un comportamiento diferenciado, dependiendo 
el grado de desarrollo económico-ur·bano y la relación implicic.a ent.re 
estos. 

Esta re9i6n por la relación manifiesta en el crecimiento natu
ral esta considerada como una región de fecundidad alta y relativamen
te estable, dado el comportamiento de esta variable en las tres entid~ 
des que la conforman, si bien la política demográfica plantea la nece
~idad de un descenso en la fecundidad, así bien la relación se mantie
ne aún por encima del promedio nacioal, aún considerando los cambios 
~n su comportamiento, nos permite ubicarla en cierta medida dentro del 
mismo rango planteado por la política demográfica. 

1/ secretaría de Programación y Presupuesto, La distribución del inqre 
22.• S.P.P., México, pag. 27 y 28 

2/ Teresa Rendón ~· pag. 8 
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CU,11.DRO No. 7.1 

. TASA G!..CE.ti.'_ D':: .=tcurmIDAD. TASA BRUTA 
DE RE?RODUCCim: Y TASA BRUTA DE NATALIDAD 

?ARA LA REGION SUREST'::. 1982-1983 

M E X I C O 

TASA DE 1982 1983 
i=::curmIDAD 

TASA GLOBA'_ D7: 

rECmmIDAD 4.24 4,45 

TASA BRUTA D~ 
REPRODUCCION 2.08 2.18 
TASA B?.UTA DE 
NATALIDAD 36,46 39.20 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE!.. REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACION. SECRETARIA DE GOB~RNACION. MEXICO 
1982-1983 
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CUADRO No, 7.2 

TASAS ES?ECIFICAS DE F:CUNDIDAD POR ERUPOS 
DE r:DAD P/\RA U\ REGION SURESTE. 1932-1933 

11 :: · X l C O 

GRUPOS Dt 1982 1983 
EDAD 

MEflORES DE 15 0.0002 0.0003 
15 - 19 0.1034 0.1088 
20 - 24 0.2310 0.2429 
25 - 29 0.2076 0.2203 
30 - 34 0.1609 0.1718 
35 - 3S 0.1037 0.1055 
40 - 44 0.0401 0.0385 
45 - 49 0.0009 0.0009 
50 Y MAS 0.0004 0.0003 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
POBLACION. SECRETARIA DE GOBERNACJON. MEXICO 
1982-1983 
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CARACTERIST.ICAS SOCl:O-ECONOMICAS. 

La regi6n sureste es una zona 11 sui generis" tanto por su natu
raleza como por su economía,p~edóminan plantaciones henequeneras, bos
ques tropicales, zonas pantanosas, una agricultura atrasada, explota-
ción forestal irracional, alta población con bajísimos niveles de vida, 
regiones aisladas y de enormes riquezas por desarrollar, pequeños po-
blados con alto porcentaje de población indígena, mayas especialmente
y con un alto crecimiento turístico (Can-cun, Isla Mujeres, Progreso, 
·~érida, ~ulÚm y las zonas arqueológicas) a últimas fechas. Destacando 
básica~en~e en esta región por su actividad Valladolid, Mérida, Puerto 
?regreso, Ca~?cche, Ciudad del Carmen, Champotón, y además Can-Cun y 
Ch·etumal que ha sido considera.da como futura metr6poli en el. extremo 
sureste de Quintana Roo. 

Pene~rar ~n l~ rcgió~ es ~od~~rnos de la naturaleza que inspi
ró al antiquo imperio maya, en una vasta planicie calcárea, cubierta 
por selvas y ma~orrales sin ríos, con abundantes cenotes y aguadas y 
un hermoso y transparente mar, cuyos numerosos arrecifes pueden obser
barse desde su amplio litoral. de bancos arenosos y esteros. 

La región ha tenido un crecimiento débil y no ha conocido el -
desarrollo, se encuentra fuertemente poblada, es la más aislada de Mé
xicc. Está separada del resto del país por regiones de selva casi va
cias, '' ( ... } , la poblaci6n esta fuertemente concentrada, viven en aglo
~era=iones de menos de mil habitantes •.• esta situación favorece la es
cclarización ..• a pesar de tener uno de los niveles de vida más bajos 
del pa!s, ~i la explotaci6n del henequ~n, ni la agricultura tradicio
~al =ejoraron la situaci6n de la regi6n ... '' 1/. Todo ello creo una si 
~uac~6n de aislamieneo y de igual forma fren6 la inversión y el progre 
so t~cnológico. Por consiguiente, la economía presenta una desintegra 
:ión en~re los sec~ores ~ue la integran, así como por el desequilibriO 
sectorial, se mani~ies~d ~d~~gs, e: l~ d~s~rticulaci6n de 1as activida 
des ~conóoicas, lo cual impide un desarrollo equilibrado y sostenido,
presentando ~n predominio de las actividades terciarias, fundamental-
mente ~urlsmo y comercio que han hecho de este sector el más dinámico. 
Todo ~llo, ··~s el resultado del atraso ~elativo de la actividad prima
ria y del sector industrial, el primero opera con muy bajos niveles de 
productividad y en condiciones técnicas deficientes que le han impedi
do, por un lado, sati~f~cer la creciente demanda de los centros turís
ticos y por otro, desarrollar una economía rural fuerte ya que amplios 
grupos de productores desempleñan su actividad en condiciones de sub-
sistencia con una participación insignificante en el mercado" ~/. 

Estas características que predominan en la región han influido 
de manera determinante en el nivel de vida de la población, el cual -
aunque se encuentra ligeramente abajo del promedio medio */, el nivel 
medio básico ha influido considerab1emente en la CisminucTón de la mo~ 
talidad y repercutiendo en los altos niveles de fecundidad. Por lo 
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que la región, presenta en general, deficientes c--~diciones de vida en 
tre sus habitantes, que se exPlican, en parte, pe~ ~i medio físico ad~ 
verso, su tradi~ional monocultivo, la baja producti~~dad de la mano de 
obra y la inequitativa distribución del ingrese. 

EOUCACION. 

El sistema educativo de la región esta integrado por los nive
les elementales (medio, ciclo bisico y ciclo scper~or), sin embargo, 
los rasgos del nivel educativo de la población, si bien han experime~
tado cambios, nos muestran todavía la persistencia de un bajo nivel 
educativo general, en donde la relación que guarda los niveles de escc 
laridad y la fecundidad, caco una for~a de cocportarnicnto social y qu~ 
se manifiesta a través de un ~ayer o un menor ~úmero de hi3os. Así !a 
escuela se ha consolidado corno una instituci6n· que des~rnpefia ~1 papel 
de reproducir y· legitimar los valores, rasgos de personalidad, así =o
rno lati espectativas cie las subculturas que se transmi~en a través cie 
estos procesos observables a lo largo del país, por lo que se hace ne
cesario conocer cual es el grado de incidencia que tiene la educación 
en una sociedad de raigambre eminentemente agraria, en cuyas estructu
ras se ha presentado toda una serie de modificaciones a partir de la 
industrialización por lo que n ••• la educación es el instrumento idáne= 
para lograr la concientización general y producir cambios en los vale
res dominantes de la población. El papel de la educación fue espe~ia~ 
mente destadaco para lograr un control efectivo de la poblaci6n c~a~¿~ 
este se enfrenta con los valores tradicionales vigentes en la socie- -
dad" .!./. 

De esta forma la educaci6n esta ligada al desarrollo des1g~al. 
sin embargo, este indicador se puede medir a ~ravés del analfabe~~~~~ 
en genera1 y con mas precisión, a través de la satisfacción de la d~-
manda de educaci6n básica. Así, las regiones m~s desarrolladas e=~~{
micamence, con alto nivel de industrializaci6n, son las que requ~e=~:. 
y por lo canco capaci~an mayores n~cleos ne poblaci6n. No 0Dstar1~~. 
e1 ana1fabetismo entre la población mayor de 10 afies fue de 26.~~- -··· 
que se tenía previsto la disminuci6n entre la poblaci6n analfab~t~. 
"La población que sufre de estas características se ubica princip~:~~ 
te en las zonas rurales y urbanas marginadas .... " 2/. De la pob.:.a::·' 
adulta que carece de educación básica, habita en Zonas rurales, ::- ..... 
analfabetas, son monolingües y se encuentran marginados del reste ~~ 

l.:i. sociad.:i.d. 

En cuanto a la población alfabeta, se advierte una rela=i6~ 
muy distinta, las tres cuartas partes de la población saben leer ~· ¿s
cribir, se da además un alto índice de analfabetismo funcional, dad~ 
que una cierta proporción ha aprendido a leer y escribir fuera de~ ~~
bito de ia educación formal. Simultáneamente en las zonas rurales ~~ 
alternativa que se le presenta a ia población se limita a la pr~~a~~a. 
para reintegrarse nuevamente a las formas ~radicionales de sus c~lcu-
ras marginales. o bien convertirse en desplazados hacia los pueblos 

1/ S.E.P. Educación formal, educación no formal, cuadernos 

2/ Pablo Latapí, op cit, pag. 494 
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ciudades donde d!filmente podrán integrarse, "siendo a~E la educaci6n 
en estas áreas, solamente un elemento colateral, ya que por un lado, 
la población rural se ve en la necesidad de incorporarse a temprana -
edad al trabaj6, y que por el otro, las comunidades con una densidad 
de población meno~ a mil habitantes se encuentran retiradas de los -
centros eduactivos, es por ello que la educación extraescolar de la 
región tiene como principal objetivo avocarse a la pob¡ación analfabe 
ta, en donde la población indígena y adulta son las que reciben la ~ 
capacitación. 

En 1o que respecta a la educación primaria aunque sus necesi
dades no estan satisfechas, sin embargo, durante los Últimos años se 
ha-observado cierto desarrollo, así la población que cuenta solo con 
pricaria representa para la región el 47.56' y los estados que la con 
forman presentan un comportamiento similar (ver cuadro No. 7.3), este 
fenómeno que encuentra su explicación en la fuerte emigración que se 
ha generado durante los últimos años, no obstante " •.• en el campo_ -
por la falta de escuelas, las malas comunicaciones para asistir a las 
existentes, y porque niños y adultos no teníe~ tio:po p~r~ ostudiar: 
todo lo empleaban en trabajar.arduamente para subsistir" 1/, es por 
ello que la deserción escolar en esta etapa es muy grande-debido a 
que los niños son ocupados en labores del campo, lo que da lugar a 
que asistan irregularmente a las escuelas, y en cuanto conocen.algo -
de lectura y escritura dejan de asistir a ellas. De igual manera es
te fen6~eno acontece con los nifios, '1 la deserci6n escolar es grande. 
Esta se intensifica especialmente en el primer año y en los años sub
secuentes presenta eendencias a disminuir" ~/. 

En la educación secundaria la demanda real es inferior, esto 
se debe principalmente a que muchos de los alumnos potenciales ingre
san al mercado de trabajo, representando el 58.44% y 59.37% para 1982 
y 19a3 respectivamente. Es importante señalar que a partir de este 
nivel el sis:erna educativo se enfrenta al problema del constante cre
cimiento de la población y sobre todo a la falta de recursos económi
cos, tanto para cubrir la demanda· en todos los niveles, como para que 
la poblaci6n ·disponga a~ ~~t0s ~a~a ~~nt!~~~~ con ~~: cducaci5n, s~ 
hace necesario mencio~ar que. a temprana edad la poblaci6n en edad es
cola:, sobre~oCo e~ el área rural, se incorpora al mercado de trabajo 
aGn sin terminar la primaria o escasamente con esta conclurda. El 
comportaniento que se manifiesta en los niveles subsiguientes tiende 
~ ir disminuyendo, así para la preparatoria la región solo cubre el -
19.86~ y el 19.43\ para 1982 y 1983 respectivamente, para· profesional 
el descenso en la población escolar es aún mucho más significativo ya 
que representa el 7.18~ y 7.53% para el ~ismo per[odo en estudio. 
Por otra parte, al igual que en ~l nivel media de educaci6n, ciclo b! 
sico, se observa un fen6meno similar al observado en la educaci5n pri 
maria, lo que se e?.plica también por el fenómeno migratorio. El au-~ 
mento en la oferta de las plazas en este nivel se ha debido principa~ 
mente a la creaci6n reciente de esduelas industriales, agropecuarias, 
y pesqueras y sobre todo a que en ~l medio rural, la escuela tiene el 
valor simbólico de ser el medio de acceso a la modernidad, vale decir 
al cambio, con la carga ambivalente, positiva y negativa que estos -
conceptos encierran. Pero la práctica a menudo, es diferente; Vole 
la pena mencionar qu~ en el sentido de la educación se utilizó 
el concepto de 'nacionalidad' como la extensión en la cúal el comport~ 
miento es el resultado de una elección calculada ontre diversas Mlter
nativas, mas que la aceptación ~in discusión por la f~, de los patro-
nes de comportamiento tradicional del grupo al cual pertenece el indi
viduo" ~/ 
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CUADRO No. 1.3 

POBLACION ANAL.=ABETA Y SOLO CON PRIMARIA 
PARA LA REGION SURESTE, 1980 

M E X I C O 

ESTADOS SOLO PRIMARIA ANALFABETAS 

CAiii'EC!iE 46.47 29.52 
QtliilTANA ROO 45.32 29.19 
YUCATAN 48.46 21.39 
SURESTE 47.56 26.64 

' FUENTE: X CEr1so DE POBLACION y VIVIC:NDA, S.P.P. ~iE-

XICO 1980 

1/ s.E.P., Una nueva dimensi5n en la educaci6n para adultos.M~xico,1983 

~/ CONAPO, ~· Quintana Roo, paq. 95 

~/ Patrana y Oliveira,. "Anotaciones cr!ticas sobre estudios de fccundi 
dad", M4meo, IV reuni6n de Demograf!a. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION. 

La condici6n del cambio en el marco socio~~onSmico, la inten-
sificaci6n del proceso de desarrollo industria_. :a comercializaci6n y 
la urbanizaci6n son condiciones que se relacioi: ~ de manera indirecta 
con la baja en la fecundidad, en el sentido de ~ue a mayor nivel de de 
sarrollo menor tasa de fecundidad. Tal relaci6n es difícil de establ; 
cer, sin embargo, puede observarse que las ent~1ades o regiones más iñ 
dustrializadas muestran tasas de fecundidad en disminución con respec~ 
to a las de menor desarrollo, además, se gener~ un proceso de urbaniz~ 
ción que se traduce en un aumento de la población urbana en relación a 
la rural. Sin embargo, "esta diferencia puede resultar de un cambio 
de valores en las sociedades urbanas, y de una estructura económica 
distinta; la familia no es el centro de reproducción de la mano de - -
obra, sino más bien las instituciones y las empresas que emplean su ma 
no de obra y pagan su costo de reproducción a trav8s de una serie de -
medidas de seguridad social" ~/. 

Así, observamos que la capital de cada una de las entidades -
{Mérida, Chetumal y Campeche) que conforman esta región, así como las 
principales ciudades (Campeche, Chetumal, Champoton, Valladolid, Ciu-
dad del Carmen, Can-Cun) son los centros de concentración demográfica 
más importantes y que funcionan, además, como centros rectores de la 
actividad económica hacia las pequeñas localidades, en donde se da una 
alta dispersión y atomización demográfica lo que hace difícil y por de 
más costoso dotar de servicios púb1icos a la población. -

No obstante, los da~os de 1980 nos muestran un descenso en la 
fecundidad colocándola entre las regiones que inician este desc~nso y 
que podemos relacionar con cambios en la distribución productiva de la 
población que se reflejan en los procesos de urbanización. Así el com 
portarnicnto rural-urbano de la región se manifiesta con un aumento si~ 
nificativo para la población urbana con el 62.10\ en tanto la rural só 
lo cue~ta con el 37.90% (veáse cuadro No. 7.4) este comportamiento se
manifiesta de manera muy semejante para 2 de la entidades que integran 
la regióu, <l~stacando solamente el estado de Quintana Roo, cuya pobla
ción rural 41 .. uo~ es más elevado al de l.as ot.ras entidades, siendo es
te estado el que cuenta con un menor desarrollo industrial, sin embar
go, un cambio que parece surgir en el marco socio-económico: la inte~ 
sificación del proceso de desarrollo industrial y el incremento comer
cial y de servicios. 

En esta región se da un cambio en la estructura de la pobla- -
ciSn e: edad activ~, es notorio un predominio masculino en las ciuda-
des activas, en tanto que en la estructura de las primeras edades y a 
nivel general predominan las mujeres -propiciado un tanto por la migr~ 
ción hacia los centros urbanos-, esto influye en las características 
de la región para que sea considerara co~o una población joven. Por -
otra parte, en la región del sureste no se hacen latentes aquellos pr~ 
blemas urbanos p~opios de otras zonas mas desarrolladas, ello obedece 
entre otras causas a la dispersión demográfica observada y al gran nú
mero de localidades que se vuelven un impedimento en la dotación de 
servicios necesarios para lograr·un mejor nivel en las condiciones de 
vida de las zonas rurales. 

1/ CONAPO. ~- Yucatán, pag. 66 
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CUADRO NO, 7,4 

?OBLAC ION R LIRA'_ URB.l\í1A DE LA REG ION 

SURESTE. 1980 

M E X I C O 
-PORCENTUAL-

:::STA DO RURAL !J~B.l\NA 

CAi-li'ECHE 36.2 53.8 

QUINTANA ROO 41.0 59.0 

YUCATAN 34.0 

SURtSIE. 37 •. 9 

,. . '.' .. :' ·,,.:_. 

rUf:lffE: X CEflSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA/ -

1980 S.?.P. MEXICO 

; i 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

Para poder entender el comportamiento de la fecundidad en la 
region se hace necesario exponer en forma breve las características 
económicas de la región, por un lado, el monocultivo del henequén, ba 
se de la economía ~asta hace poco, así como el escaso desarrollo in-~ 
dustrial y la insu=iciente creación de empleos no sólo en la agricul
tura sino ta~bién en los servicios, dejando altos Índices de subem- -
pleo características de la región, desde hace ya bastante tiempo, que 
viene a complementar el panorama de la ocupación en la región. Esto 
ha sido originado ~ar el desplazamiento de la actividad henequenera 
qu~ no ha per~iti¿= un crecimiento en el PIB, cuyo ritmo de descenso 
se relaciona direc~a~ente con la insuficiente creación de empleos, 
propiciando una rn~gración tanto de campesinos como de los otros sect~ 
res. Lo an~ericr ~a generado políticas de crabajo basadas en el em-
pleo abier~o y ge~e:alizado, se ha implementado proyectos ganaderos y 
frutícolas a fin ¿a dar mayor ocupación a la población, sin embargo, 
no son lo suficien~emente significativos. 

En esta re=ión en donde la población es básic~mente agrícola, 
el ca~pesino depen~e de_ una familia extensa, sus relaciones de traba
j.:i aon ra::iical::i.e:i~e diferentes a un marco industrial, siendo q.ue la 
:ayor!a de §sta v~~e del autoconsumo, y la pequefia parte de produc- -
ció~ que llega a ~e~der no representa un excedente, sino disminuci6n 
Cel consumo para sa~isfacer otras necesidades, en este contexto tener 
una familia nu~erosa permite de cierto modo la autosuficiencia, pues 
asr, no necesita pagar salarios a personas ajenas y pueden satisfacer 
ci~rtas necesidaCes por el salario temporal de alguno de sus miembros, 
'' ... la parcela, i~suficiente al no alcanzar sus beneficios para una -
fa~ilia entera, ~a lanzado a las ciudades a gente que busca cualquier 
e::-.pleo ... 11 ~/. E:: ".Jna economía industrial, la familia, los niños re-
?resentan un costo dado y el período de no reproducción es muy largo, 
la escolaridad se ~uelve un requisito para poder entrar a la produc-
ción (quizá porq~e a mayor escolaridad mayor capacitación y.mejor ca
lificación para el ~rabajo). 

La mayor =~ente de ocup&ción de los trabajadores se encuentra 
en el sector de ac~ividades prirnarias que se dedican a la agricultura, 
ganadería, silvic~l~ura, o pesca, constituyen así, un renglón de su
ma importancia en :a economfa de la región, dado que de ella depende 
la mayor parte de la población- trabajadora. Encontramos que la din&
rnica del sector se desarrolla a un ritmo lento, debido por un lado a 
la baja produc~iviCad con rendimientos bajos y decrecientes, y por 
otro, a la utilización de técnicas ancestrales que propicia el agota
miento de los ya Ce por s! pobres sue1o. -El10 ha impedido satisfacer 
su demanda de aliwe~cos, la economía rural es sumamente raquítica, de 
subsi~tencia, sustentada en el cultivo del maíz, hecho que hace paten 
te la poca divers~=icación agrícola. Sin embarg~, este sector cuenta 
con posibilidades Ce un desarrollo vigoroso basado en el potencial de 
sus recursos actuales y constituye 1a base de una industrialización 
más diversificada y dinámica. Dentro de los cultivos de mayor signi
ficaci6n económica de la región son: frijol, copra, n~ranja; papaya, 
sandía, y limón. ~e menor importancia son: cártamo, tomate. cacahua
te, y cebolla. 
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ría -aunque incipiente-, ofrece grandes perspecti~as de desarrollo : 
aunque es actualm~nte reducida, ha tenido incrc~~~-~s notables, dedi
cando grandes extensiones de tierra a la ganader~ .xtensiva, desta-
cando la cría de ganado bovino, tanto para el abQ:: :v como para la le
che, le siguen en importancia la porcicultura r!2 ld cual la regi6n es 
gran consumidora; y la agricultura que tiene u:. _esarrollo incipiente 
esta actividad ha generado alternativas en el e~pleo, tanto para la 
poblaci6n dedicada a actividades primarias, co:.o para la poblaci5n d~ 
dicada a la industria ya que se ha propiciado ~a creación de fábricas 
procesadoras de alimentos. 

Además de contar con una agricultura y una ganadería incipie~ 
te la región cuenta con una extensa franja costera para el desarro-
llo de las actividades pesqueras y que además fungen como un atracti
vo turístico. El excelente potencial pesquero de la re;ién, permite 
que esta actividad se presente como una alternativa de mejorar sus in 
gresos para aquella población que dependen de la agricultura. A pe-~ 
sar de contar con extensos litorales, bahías y lagunas, esta activi-
dad s~ ~ncuent:~ i~~~fi:io~to:ar.~c axpiotáüa, d p~sar cie canear con 
una gran variedad de productos marítimos s6lo son explotadas aquellas 
especies más conocidas en el mercado 1/. Otro de los recursos -parte 
del sector agropecuario- poco desarroTlados y que representa un gran 
potencias, es 1a actividad forestal que se fundamenta básicamente en 
la explotación de maderas preciosas y semipreciosas como caoba, cedro, 
chicle, y otras de menor importancia. 

No obstante todo ello, la economía de la región ha estado 
orientada al sector agropecuario, lo que h~ genarado un tradicional 
descuido de las otras ramas económicas y sin embar90 los resultados 
de esta actividad han sido una depauperización de la mayoría de la po 
blación que ha pesar de generar gran parte del ingreso, se encuentra
en condiciones desventajosas por la disminución en los índices de ~=~ 
ductividad, no siendo capaz de generar empleos ni condiciones de v~da 
adecuadas para la población rural, provocando grandes procesos de em~ 
gración. Estos elementos contribuyen a conformar una situación de -
¿.t:r.:-.s~ '°'" 1~ ~egi6::..1:_/ 

En 1o referente al sector secundario, la región ha lograd~ 
hasta la fecha un escaso desarrollo con una industria insuficiente, 
poco diversLficada y de iento crecimiento, su escasa producci6n prov? 
ca un elevado consumo de bienes, de otras partes del país o de ~~po~
tación, su actividad se fundamenta básicamente en el procesamiento 
de productos agropecuarios y forestales, adem&s de servir de ~pcyc ~ 
la actividad pesquera. La rama industrial mas dinámica es la manu:e~ 
turera, que concentra m~s de la mitad de la poblaci6n ocupada de es
te sector en dos ramas: el procesamiento de productos madereros y el 
de pescado y mariscos. Sin embargo, dentro de este sector, la indus
trialización del henequén ha representado un papel importante y de 
prepond~rancia dentro de la economía. El proceso de industrializa
ción ha repercutido en un aumento en la demanda de mano de obra cali
ficada y no calificada, así como en el crecimiento desproporcionado 
del sector terc~ario, causado por la magnitud 'ae las transacciones 
de la comercialización. No obstante la población dedicada al sector 
industrial representa el 11.59% del total de la población en edad ac
tiva. 

1/ Veáse CONAPO,Estudio sociodemográfico de campeche,Quintana Roo y 
Yucatáñ 

2/ T. Corrales, "Heterogeneidad op cit, pag. 126 
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De igual manera otras ramas de la industria han dado inicio 
a su participación dentro del sector, así como en la generación de -
empleos, destacando la fabricación de alimentos y bebidas, la cons-
trucción, la producción de sal y la industria del. vestido, esta últ!_ 
ma ha destacado por su participaci6n y su gran ''tradición" al ser ca 
talegada como una industria arte~anal */, así co~o por la elevada -~ 
proporción de la población dedicada a e11a y que absorbe básicamen
te ''mano de obra artesanal'', oor estas características esta indus- -
tria reviste gran i~porta~cia~ en la región, por surgir de una pobla
ción con características indígenas. Sin embargo, estas empresas se 
e~i~enta~ a una problemática específica que por su conformación eco
nórnica la mayoría de estas e~prcs~s son industrias pequeñas y media
nas que tienen que afrontar una competencia desigual. 

La región sureste se ha visto poco favorecida del desarrollo 
de su actividad industrial, provoca~eo q~c la economía se centre tan 
to en las actividades primarias como en las terciarias, debido a que 
tiene que inpor~ar de otras regiones los productos que requiere para 
satisfacer las demanCas que le permitan cubrir las necesidades bási
cas de su población. Así las actividades comerciales juegan un pa-
pel importante, tanto por los -in9re5os que gcn~~&n corno por el atrae 
tivo que representan para algunos grupos; de tal manera que la vida
gira alrededor de las actividades terciarias de gran d~namismo. y 
desproporcionada importancia en relación a los demás sectores de la 
econo~ía, absorbe al 38.07~ de población económicamente activa, sien 
do este sector el que mayor pobla~ión absorbe. -

Estas características que se generaron, ei retroceso de la -
producci6n henequene=a y de la agricultura, el escaso desarrollo de 
la industria Y los efectos sobre el empleo y el ingreso así como el 
rápido crecimiento Cel sector te~ciario generaron parte ·de un rompi
miento mis definitivo o total en la poblaci5n -poblaci6n indígena b~ 
sicamen~e, así como en su cultu~a-, a través del incipiente creci- ~ 
~iento, de la ~igración a cen~ros urbanos y a otras regiones, siendo 
una region expulsora de poblaci6n, las fuertes corrientes m~gratorias 
se atribuye~ ~n ;uena ~edida a las escasas oportunidades de empleo y 
que paralela~~n~e se expresa en una cierta regresión a patrones tra
dicionales como ooblami~nr~ ~i~~e===· ==~~a ~ü~v ~n las zonas perife 
ricas, gsco ha g~ne~ado que sea-esta la principal fuente de mano de
obra bar~t~ q~e ~c~~~~ió el desarrollo económico de tipo capitalista 
" ... la superpoblación y el sube~pleo en el campo -donde de hecho se 
les encuentra- no deriva de excesivas densidades demogr&ficas, sino 
de la desigual distribuciSn de la propiedad del suelo, que ''produce 
un ejercito de reserva'' de trabajadores no agrícolas al ~mpedir la 
aplicación más amplia de métodos intensivus de .cultivo 11 .!/· Es - -
aquí donde el sector capitalista se enfrenta con una oferta ilimita
da de mano de obra, en el sentido de que a ese nivel de salario, la 
mayor parte de la mano de obra ocupada en el sector de subsistencia 
esta, hipotéticamente dispuesta a optar por una ocupación asalariada. 

1/ p. Singer, Dinámica ... op cit, pag. 94 

*/ La industria artesanal en la región tiene gran tradición por ser 
en su mayoría poblaci6n indígena la que originariamente elaboraba 
vestimenta con telares manuales o de cintura, así como la propia 
fabricación de las materias orim~~ y que ellos mismos elaboran Y 
que al paso del ti~mpo y del-desarrollo d~ te~ares,así como de m! 
quinas de hilar le han dado una connotacion distinta ~n donde ~e 
entrelazan dos tipos de producción. 
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MIGRACION. 

Es importante destacar en el sureste una --~ra división en dos 
grandes regiones demogr¡ficas, una de ellas de f~· ·~e atracci5n y la 
otra de fuerte expulsión; es fundamental para :1te~pretar el comporta
mi~nto de la región, más cambios de comportami··::~-:i a nivel regional en 
su conjunto, lo que reflejan es un cambio en el peso relativo de cada 
una de estas. No obstante al considerar los objetivos de la política 
demográfica consistentes en modificar la inten¿idad y orientación de 
los flujos migratorisos para reordenar y d~versificar las bases del de 
sarrollo regional y la organización social, co~isiderando que e~ la re~ 
gión se esta generando un fuerte proceso de m~gración campo-ciudad, 
agudizando la problemática ~ante en el medio u~bAnc como en el rural. 
La región que podemos considerar de f~erte expulsión en básicacente 
l3s localidades de los asentamientos i~~~genas, para cada una de las 
e~tidad~c que conforman esta región, con un decrecimiento en términos 
absolutos, que se explica por fenómenos de carácter natural, en parti
~ular en las zonas pantanosas¡ para la región que que conzidAr:~~~ ~~ 
fuerte atracción, se lcc~lí~an l~~ ücLiviciades mas productivas de la -
rcg¿Ón como aquellos lugares donde se desarrolla la pesca, así como el 
área de desarrollo de la actividad petrolera y así taobién en los cen
tros urbanos de la región. Ahora bien, los recursos naturales con que 
cuent~ la región Qjercen un grado de atracción a los migrantes, dada 
la medida en que pueden ser explotados y el tipo de actividad (econo-
mía fundamentalmente agropecuaria) en la cual puedan desarrollarse den 
tro de la actividad económica dependiendo del nivel técnico de los mi~ 
qrantes, que la sitúan como un área de atracción de población. 

En la región sel sureste la "acumulación-movimientos poblacío
nales •.• ha impulsado progresivamente la desintegración de las formas 
de producci6n anteriores'' 1/, así al extraer a la población de un sis
tema de organización en un-modo je producción particular, se transfor
ma, presentando consecuencias para la dinámica social en su conjun~o, 
dada la transformación a que estan sujetos los modos precapitalis~as 
de donde sale la fuerza de trabajo, de igaul manera la ' 1 artic11la~i5~ 
de los distintos modos de pr~ducc!Sn ~~ la que determina si ocurre la 
:igz~cl6n aL penetrar el capitalismo en esas formaciones" 2/ ~iendc de 
esta manera, esencial, la~ formas de articulación del capitalismo cor. 
los modos de producción precapitalista en el proceso migratorio siendo 
aquí necesario, considerar los fenómenos migratorios, deterrninado~ fu~ 
damentalmente por la producción, así como estrechamente liga~os a un 
proceso de cambios a través de la industrialización, de la urbaniza- -
ción, y de la capitalización del campo. 

En una región de atracción-rechazo donde los factores internos, 
tanto los de expulsión como los de atracci6n se apoyan para generar el 
éxodo de una parte importante de la población, el desempleo y subem- -
pleo han representado por mucho tiempo uno de los factores principales 
de los movimientos ooblacionales, así el oroblema de la· migraci6n es 
derivado por un des~rrollo desigual de sobra conocido; el sector de a~ 

1/ E; Gonzáles, Economía regional, pag. 63 

.2/ Mertens, et al~ Re.flexiones teó-rico·,.-,op·cit, pag. 88 
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ta productividad (el netamente capitalista) subsume paulatinamente las 
demás esferas de la producción (de subsistencia) en los que se presen
ta la baja productividad, así co~o las llamadas técnicas de trabajo a
trasado. Una vez impuesta una productividad media que se sobrepone a 
las denás, el sector de baja productividad estará en una clara desven
taja respecto al primero, no solo en lo técnico sino en los niveles de 
ingreso que propicia una baja en los salarios, pero que al mismo tiem
po actGa estimulando en estos sectores de poblaci6n la bGsqueda de 11 m~ 
joras opciones 11 y que no son sino la bGsqueda de una oferta de trabajo 
en sectores de alta productividad, o que por su modo de crecimiento -
·económico estimulen la forcación de núcleos poblacionales alrededor de 
ellas. Todo ello ocasiona efectos negativos en el comportamiento so-
ci~-econónico, por un lado, provoca bajísimos niveles de vida de gran
des masas de la población, por·otro, causa una restringida capacidad 
de co~pra y bajos niveles de ahorro; la consecuencia es un mercado in
terno endeble que por si mismo constituye un freno al desarrollo glo~
b~l de la región. 

PATRO~ES CULTURALES • 

•• Si los valores (de una sociedad) son dominandos por la tra 
d!ción y ?or obstáculos al cambio, el deseo de prevenir la nata1idad 
na se 6an~fes~ará 11 • Al contrario, si el sistema de valores que preva
le=e e~ ~~ ~omento dado esta orientado hacia el cambio, hacia una vo-
:~n~ad de cranformaci6n tanto de las cosas como de las ideas hacia ''el 
~:c9reso 11 , per~iee la afirmación del individuo como ser racional y ca
paz Ce tener voluntad, eneonces el deseo de lioitar la natalidad será 
m~s qra~de''. Se hace así evidente la asociaci6n entre "racionaiidad'' 
y ' 1 co=por~aci2nto moderno•• con una familia pequefia y controlada, que 
s~ría el tipo característico, por ser el más adecuado, al sistema in
~ustrial moderno'' 11· 

~n las sociedades agrícolas de subsistencia, como la región -
sureste, s~ele suceder todo lo co~~rario a un contexto de moderniza-
ción así, un mayor número de hijos representa un apoyo y una seguri-
dad tanto laboral, como económica, pues significa un ahorro para la 
unidad familiar con el trabajo agrícola, considerando que las relaci~ 
nes de trabajo en ia ciudad, en un marco industrial, frente a la de 
un pequeño pueblo en donde la población vive de la milpa familiar pa
ra su autoconsumo, en este tipo de so6iedades ''no hay recursos d~spo
nibles fuera de la familia, el lograr el máximo de hijos sobrevivien
tes aumenta el bienestar y la seguridad de los padres. A mayor núme
ro de hijos, mis posibilidades ~e que los pad~es tengan descendientes 
vivos cuando ya no puedan mantenerse, y más segu~a es entonces su po
sici6n" ~/. 

Otro factor importante y determinante en el crecimiento de la 
fecundidad es la población indígena -~sta región tiene sus origenes 
en la población maya, población nativa de esta área- que sigue siendo 
la más marginada y desfavorecida, pero entre ésta y los sectores de 

1( Patrana y ~livcirn, cp"cit, pag. 14 

2/ Mertens et al RefJ.exiOries teórico metodológican _E,E_l?rr.: invr.:stigacio 
nes en población, pag. 76. 
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población que par~icipan como asalariados, comer·;~~~tes e industríales 
de las zonas urbanas, hay poblaciones tradicion~l~~ que han sufrido o 
est¡n sufriendo los cambios que se reflejan en la &rdida del lenguaje 
y que implica el desarrollo total o parcial de nuevas formas de produc 
ción y patrones culturales, corno sucede en las .:~nas frutícolas y 9an~ 
deras. En estas zonas se han perdido parte de ~OS patrones culturales 
tradicionales {corno P.jernplo: la religión que pasa del catolicismo al 
protentantismo sectario norteamericano} ,no así BUS raíces indígenas 
que se siguen manifestando. 

La población de los grupos étnicos conforma aproximádamente el 
501 de la población tocal de la región (mayas, Huaves y una parte míni 
ma de zapotecas), si se auna a esto el que toda esta población se dedi 
que a las actividades agrícolas con las características y~ seña!adas Y 
que la población adulta sin el nivel mínimo de educación ascienda a 
más de 330 mil personas 1/, hemos de concluir que la sociedad en su 
conjunto rnues:ra altos íñdices de atraso en cuan~o a su desarrollo ~c
cio-cultural, hecho que influye notablemente en el de~a~rolio demogr~
fico. Estos factores permiten entenCax ia relación directa e indirec
ta entre demogrnfí~ y ~conomía, que la 9volución demográfica nos perro~ 
te enrocar ob)e~ivamente en los procesos sociales en que se desenvuel
ve la familia. Un indicador de esto, es el nGmero de hijos, que nos 
muestran las altas tasas de fecundidad, en donde la población de la re 
qi6n se casa· a edad temprana con una exposici6n al riesgo de embaraz~ 
y que cubren toda su vida reproductiva, sin embargo, la proporción de 
mujeres en unión libre ha descendido en este mismo período basca equi
pararse con la proporción de mujeres en matrimonio sólo civil conside
rando que 11 en las familias campesinas cAis~e una división del crabajo 
interf amiliar donde a cada miembro ne le asigna una tar a según su - -
edad y sexo'' ~/. Es por ello que el estado civil de la poblaci6n tie
ne efectos importantes por su influencia en la fecundidad o en la p~~
ticipaci6n de la actividad econ6mica, encontrando para esta re9~6~ que 
el 55.91% de la población mayor de 15 años, su estado civil es casado, 
ademaS es notoria el gran número de uniones en esas mismas edades :e~
pranas, así tenemos que la poblac~6n de 12 aftos y m~s oG ~ncuentra ~2-
sada en cualqu~era de las formas ectipuldcias, la mitad de la pobl1=~~:. 
se encuentra formando una ''familia legal''. 

1/ COPLAMAR, Mínimos de bienestar 

2/ P. Singer, "Factores .... 11 ~' pag. 184 
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3.8. REGION PACIFICO SUR* 

EL COMPORTAMIENTO·DE LA FECUNDIDAD. 

El crecimiento demográfico de la región esta determinado por -
varios factores: uno -el geográfico- ha propiciado la dispersión de la 
población y un aislamiento en que vive un elevado número de habitantes 
cuyas caracter!sticai ~tnicas continuan siendo predominantemente rura
les, ha fomentado la conformación de minúsculas localidades con difí-
ci¡ acceso y carentes de todo tipo de servicios. Si bien es cierto, 
que los factores causantes de la dinámica demográfica han sufrido al
teraciones, en los paises como México y en el caso específico de la re 
gi5n pac!f~co sur ''la introducci6n de algunas medidas de saneamiento,
y el aumento de los servicio~ m~dicos .•. han ocasionado una brusca dis 
min~ci6n de la mortalidad (propiciando 15~icam~nto un~ ~lta fecund~da~) 
sin ~1~==~4SC lds condiciones socio-económicas fundamentalesn 1/ para 
satisfacer las necesidades mínimas de la población. -

La fecundidad que presenta una doble determinación nos permite 
conocer la medida de la· reproducción humana; por un lado, son l·os fac
tores fisiológicos, por el otro, sufre la determinación de los facto-
res socioeconómicos, en la medida en que afectan la reproducción y su 
conducta reproductiva. Es por esto que consideramos la fecundidad en 
forma diferencial, por regiones, pues los cambios en la reproducción 
se ven afectados por las relaciones soci~económicas. 

La re9i6n d~l pacífico ·sur no escapa a esta manifestación que 
se refleja en el comportamiento de la fecundidad, así, para la región 
la tasa bruta de natalidad se ha mantenido a niveles sostenidamente al 
tos siendo para 1982 de 36.95 y para 1983 de 52.24, no obstante que la 
nacional ha mentenido la misma dirección, sus niveles son más bajos y 
a un rit~o distinto. Considerando la r~la~i5: cn~z~ los nacimientos 
:c;~~~~~dos y· La población femenina de 12 a 49 afios se observa el mis
mo movimiento con una tasa gen~~al de fecundidad de 4.63 y 5.87 para 
1982, 1983 respectivamente, con un comportamiento más elevado de acue~ 
do a lo observado por las tasas específicas de fecundidad para las ed~ 
des de 20-25 aftos, con un nivel de. fecundidad de 0.2440 y 0.2252 para 
el mismo período, ello nos permite caracterizar a la región con un ni
vel de fecundidad sostenidamente elevado. Este comportamiento, habría 
de esta~ p=cmoviendn un alto y rápido incremento en su población, sin 
embargo el crecimiento qu~ se da es más bien bajo, lo que se explica 
por ia incidencia tanto de los factores socioeconómicos ( nivel de bi~ 
nestar) como por los factores demográficos (alta mor~alidad y migra- -
ción). 

Otro de los indicadores del comportamiento de la fecundidad -
son 1as tasas específicas, este indicador nos muestra que la región 
tiene una fecundidad bastante joven, ya que más de la mitad de los na
cimientos se dan en mujeres jovenes, menores de 30 años, esto es relf~ 
jo en buena medida de una paridez a muy temprana edad ~/. Sin embar
qo, ia fecundidad no es un fenómeno homogéneo debido a la persistencia 
de factores socioeconómicos, así como de1 medio urbano o rural que de
tarminan o favorecen a la familia grande, dado que la población rura1 

1/ P. Singer, Dinámica de la población y desarrollo, pag. 2 

*/ La región esta integrada por Guerrero, Chiapas y oaxaca. 
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en México y sobre toda en esta región, la fecu: :~o.d se manifiesta en 
su estado natural ]./. Este comportamiento difer·;:icial. resul.taría aún 
más si pudieramos considerarla en relaci6n a 1os ~stratos sociales de 
la población o, más directamente con sus conc lciones de vida y con los 
patrones sociales de comportamiento. Sin emb~rgo, podemos mencionar 
que el comportamiento de la fecundidad -alta~ y bajas- esta determina
do por las condiciones socio-económicas, dado que dependen de los cam
bios en las estructuras económicas, así como ¿n las formas de organiza 
ción social que van desde la organización prc¿uctiva, ei ingreso, etc~ 
hasta los patrones ideológicos y culturales. No obstante el comporta
miento de· la pob1aci6n en relaci6n con la fecundidad sigue siendo b&si 
ca""cnte e1 tradicional, dado que por sus condiciones de población, ma~ 
yoritariamente agrícola, requizre <le mayor fuerza de trabajo para las 
f3enas propias de su actividad económica, así misrao ~or la transmisión 
hereditaria de la tierra; la fecundidad en esta regi.ón, se encuentra 
~uy poL ~r:iba no s6lo de1 naciona1 sino del conjunto de las regiones, 
teniendo su punto de máxima repro~ucció~ ~n el grupo Ce 25 a 30 años, 
en donde la curva de descenso para las edades finales tienUc ~ =e~ ~rn

plia y prolongada; en tanto, ios datos proporcionadados por ei Reqis-
tro Civil nos muestran gue se mantiene un comportamiento constante en 
estos grupos de edades, a1 !inal del gráfico observamos que el último 
grupo presenta un leve ascenso, cosa que nos indica que se da una mala 
declaración de la edad, o ~ala captación en la informaci6n (ver gráfi
ca No.' Sl. 

Aunque la mortalidad se ha reducido considerablemente, el ni-
vel de su incidencia en al9unas zonas ha mostrado un comportamiento ~~ 
las regiones mucho más desarrolladas, no obstante lo anterior, el cc~
portamiento de la fecundidad en 1a región difiere significativamente 
del nacional, en cuanto que por edades se encuentra un patrón de fecun 
didad temprana (ver gráfica No. 8 y cuadro No. 8.2) pues el punto más
alto en la fecundidad regional corresponde a madres que aún no alcan-
zan lo~ :s ~~es de edad. (Compárese las gráficas de las regiones ante
riores) 

La fUcund~dad segGn edad de la madre sefiala, entre otras cosas, 
la temprana edad en que las mujeres de la región contraen nupcias o -
inician su vida reproductiva, así como también el 1argo período en que 
estan expuestas a 1a concepción, cosa que trae consigo su marginación 
dB l~~ actividades econ6micamente productivas. 

Una de las variables que en mayor parte explica la elevada peE 
manencia de la fecundidad en la· región, es el nivel educativo de la P2 
blación, ya que en cierta forma refleja el acceso que puede tener la 
población a nuevas formas que cambien su patrón reproductivoe Esto se 

1/ 

2/ 

Ve,se M. Mier y Terán, "el espaciamiento de los nacimientos en zonas 
rurales de M6xico y algunos factores que lo condiciona1'' Investiqa
ci6n demogrif~ca en Mix~co, CONACYT, M~xico y J. Quilodrin, ''Algunas 
características de la ferti1idad rural en M~xico", M~xico, t975, 
Mime o. 

Se hace necesario destacar que esta fecundidad a temprana edad, se 
puede deber, entre otras a 1a pob1ación que conforma la región, ~a 
que los estados que la integran son fundamentalmente rurales además 
de contar con un alto porcentaje de poblaci6n indígena. 

1 

1 
' 
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CUJ\DRO No. 8 .1 

TASA GLOBA!_ DE fECUr-:DIDAD, TASA BRUTA DE 

REPWDUCCIGr1 Y TASA BRUTA DE :!ATf:.LIDAD PARA LA 

-REGJON ?ACJFICO SUR, 1582-1983 

N E X I C O 

TASAS DE 1982 1983 
F::CUNDIDAD 

TASA GLOBAL DE 

FECUllDIDAD LJ.63 5.87 
TASA BRUTA DE 

RE?RO!JUCC I or~ 2.26 2.90 
TASA BRUTA DE 
NATf,LIDP.D 36,95 52.2LJ 

FUENTE:: "DI~ECCION GENERAL DEL RC.GISTi\O NACIONAL DE 

?OBLACION SECRETARIA DE GOBERHACION, MEXICO 
1982-1983 
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CUADRO No. 8.2 

TASAS ESPECIFICAS bE FECUNDIDAD POR GRU?OS DE EDAD 
PARA LA REGION PACIFICO SUR, 1982-1983 

r;Exrc·o 

GRUPOS D:: 1982 1983 

.EDAD 

MENORES DE 15 0.0003 0.0009 
15 - 19 0.1055 0.1281 
20 - 24 o. 2440 0.2252 
25 - 29 0,2JS2 0.2998 
30 - 34 0.1708 0,2459 
35 - 39 0.1170 0.1615 
40 - 44 o. 0530 0.0769 
45 - 49 O.Ol!J8 0.0231 
45 Y MAS o. 0006 0.0128 

FUENTE: DIRE.CCION GcNERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 
?OBLAC ION, SECRETARIA DE GOBi::RNAC ION, MEXl 
co. 1982-1983 
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debe en gran parte al grado de atraso socioeconómico de la region, 
pues, por una parte, puede señalarse que los desplazamientos de pobla
ci6n en edades activas tempranas hacia otras regiones del p~!s como -
res~uesta a la falta de empleos y a ias necesidades económicas insatis 
fechas y por otra parte, que el abandono de la entidad por parte de -
considerables contingenc~s de población económicamente activa acentúa 
el í~dice de dependientes econó~icos, con lo que los magros ingresos 
de los responsables de las familias tienen que ser repartidos entre -
~ás i~dividuos, disminuyendo entonces las oportunidades de satisfacer 
rcqueri~ientos diferentes de vivienda y aliraentación mínima. 

En lo que respecta a la política demográfica regional, los es
tádos que conforman la región pacífico sur, se encuentran ubicados en
tre las entidades que tienen un bajo crcci~iento total de su población 
Si !::-ie::. es cierto que estos est:.ados (Oaxaca, Chiapas y Guerrero) se si 
túan e~tre los estados de fecundidad alta y relativamente estable, de
igual ~anera, es~as entidades se caracterizan por ser fuertes e~pulso
ras ~e población~ 

Dentro de los objeti~os de la política demográfica se prevee, 
ta~tc ~na disminución de su crecimiento natural, a través de un deseen 
s~ ¿e s~ fecundidad, como un decremento en el número de emigrantes que 
a~cal~ente produce, de igual modo se ha deter~inado reorientar las co
rrie~~es Ce emigrantes, hacia aquellas entidades que puedan absorber 
r.tano de obra. 

CA~A~7E~ISTICAS SOCIO-ZCONOMICAS. 

La influencia que generalmente ejercen las car~cterísticas ge~ 
~rá=icas sobre la actividad humana, cobra en la región pacífico sur ma 
tices singulares que favorecen o propician determinadas actividades -
proCuc-:..:.vas y que a la vez presentan problemas y obstáculf'.:\S' p.:::.:. f::l Ü.!:.. 
sarrollo de otrasr pro~ici~~dc a51, una región con un bajo nivel de d~ 
Sdrro~lo económico en Conde la población tiende a emigrar en busca de 
trabajo y de un i~g:eso real. A pesar de contar con una gran riqueza 
natural, no ha podido incorporarse al desarrollo, el nivel de bienes•
tar socioeconómicos de los estados que conforman e~ta región (Chiapas, 
Guerre~o "J oaxaca) es el más bajo de toda la República. Esto aitecta 
a gran pa;te de la población y acentúa su problemátic~, esP8Cialme~te 
en el cedio rural, en donde la ca~c~Cia <le servicios públicos,· de em--
plco.s, etc. es alarmante. ~ 

La región se enc~entra en una etapa en donde se replantea el 
aprovechamiento de los recur5os dado que su lejanía de los centros co
~erciales del país, así como su accidentada topografía, la dispersión 
~e su población y las barreras culturales de sus importantes grupos i~ 
dígenas -~ixtecos, Zapotecas, Triques, Nahuas de la Sierra de Guerrero, 
~~uzgos, Tojolabales, Lacandones, Chamulas, Chinatecos, Mixes, Mames, 
~uaves, entre otros-, limitan la vincuiación entre las zonas económi
cas. 
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ro de sus habitantes, cuyos caraéteres continuan _ndo predominante-
mente indígenas, lo que ha determinado el esquema .le organizaci6n so-
cial de la región fomentando la multiplicación ~~ p~queñas localidades 
o poblados de muy difícil acceso, y por lo tant~, carentes de los mas 
elementales servicios pGblicos, sanitarios y as~tenciales. Puede de-
cirse que en general cada localidad forma una sociedad total que se or 
ganiza cohesiva e integradamente alrededor de 11 vida de su comunidad7 
la situación indígena, se agrava además, por un~ economía de presti- -
gio */ relacionada con prácticas económicas pre=apitalistas, tales co
mo el trabajo cooperativo comu~al, la ayuda mu~~a obiig~d~ o la iabor 
exigida de tal forma que presenta la única manera de subsistir integra 
da y organizadamente, todo ello a su vez impide la conformación de nú~ 
cleos urbanos de cierta densidad. 

El desarrollo de la región se encuencra estancado, tendiendo -
hacia un m11y lento progreso, ''no se pretende la idea de que las otras 
zonas de la República sean más ricas en recursos o que su niv~l de vi
da actual sea siempre más elevado que en el sur, ni que las zonas del 
centro o del norte no posean ragione~ ''An derr~ei6n" o de gr:n pcbr~=~. 
la zona no cuenta en su seno con centros industriales poderosos, la -
agricultura ·es más primitiva" .!,_/. Los centros de crecimiento económi
co de la región se encuentran dispersos: Acapulco, Tapachula, Tuxtla -
Guti~rrezc Oaxaca, etc., mostrando una penetración importante de la v~ 
da moderna, la central hidroeléctrica de la Villita y el Infiernillo, 
Chicoasen, el corredor turístico Acapulco-Puerto Escondido-Puerto An-
gel-Huatulco han generado pequeños polos de desarrollo. Las activida
des agropecuarias se hallan poco desarrolladas, la producción esta po
co diversificada, los rendimien~os son muy bajos y el niv~l de la viC~ 
de la mayor parte de la población está muy por debajo de la media na-
cional 2/; siendo la pequeña producción a nivel familiar y comunal la 
que establece el vínculo con el mercado local, es muy posible que los 
contactos con ''la modernizaci6n" se den en estas ocaciones y que -da-
dae las características de infraestructura de los grupos étnicos que 
conforman la mayor parte de la poblaci5n-, esta se vea.come ajena)' ex 
traña a su modo de vida. 

EDUCACION. 

El an&lisis de la educaci6n e~ importante, no solo como intl~==· 
dor de nivel de vida, sino porque suele encontrarse asociado con ot=~· 

variables igualmente significativas que nos muestran el grado de des~
rrollo socio-económico de la poblaci5n. En el aspecto educativo, se 
puede decir que la regi6n pacífico sur ha evolucionado p~bremente a 1~ 
largo del tiemp6. No obstante que el nivel de analfabetos ha venido 
disminuyendo, aún deja mucho que desear, esto se debe a que la pob~~-
ci6n de 10 afias y mis, que es la que se considera como edad mínima pa
ra saber leer y escribir creció casi dos veces, en tanto que el sist~

ma educativo su ritmo fue inferior. 

1/ A.Bassols, Recursos naturales de·~éxico,Ed.Nuestro ticrnpo,pag.85,8E 

2/ M .. Ort!z Migraci6n y economia familiar en una comun~dad de la mixt~ 
ca .. CONACYT pag. 383.cfr. "Interpretación de conjunto; La dinámica 
social revelada por el análisis y l~ problemática general de la ed~ 
cación en materia de población~ O.N.U. 

•/ Se caracteriza por el gasto de la riqueza -no en su inversión- para 
obtener un prestigio social (mayordomías,cargos,fiestas de pueb1o,etc. 
de tal manera que no existan excedentes que permitan ·reinvertir y po
der crear capitales .. 
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La educación representa uno de los gr.aves problemas de la re-
gión, debido a la gran dispersión de la poblaci6n en el territorio y -
al hecho de que es una región conformada por población básicamente in
dígena "los problemas de llevar educación al campo se palpan con mis 
claridac cuando se trata de comunidades indígenas ••• en ellas es más -
apremiante que la escuela sea un agente de cambio, ayude a introducir 
la rnaqui~aria para las labores del campo, a perfeccionar 1os métodos 
de cultivo de la tierra, los de la crianza y la explotación de anima-
les. Ta.-.ibién debe a\~ocarse a crear pequeñas industrias, nuevas,, de -
.carpintería, hilados, tejidos, curtiduría, alabañilería, fábricas de 
sombreros o a ~ejorar los existentes -como 1a texti1-, con instrumen-
tos ~ás ~odernos corno el telar. Para 1levar a cabo estas tareas no 
basta la escuela rural, porque los i'ndígenas, además de ser campesinos 
-casí siempre sin tierra-, viven en un aislamiento ••• que les permite 
conservar sus valores ••• u 1/. Evidentemente e~tender la escuela rural 
para alfabetizar a un pueblo es la base para lograr cualquier transfor 
maci6n social posterior, aunque a su vez, solo tenga sent~do ~!empre -
que vaya acompañada de cambios económicos para mejorar la situación ~~ 
los educandos. 

Uno de los esfuerzos más importantes en la educación ha sido 
el llevar la educación a l~s comunidades, as! con la creación de al-
ber9ues escolares, las poblaciones más dispersas pueden tener acceso. 
a medio cursar la primaria. Sin embargo, el problema del analfabetis 
mo es grave en la región. De la poblac~ón mayor de 10 años el 43.32~ 
no sabía leer ni escribir; el problema educativo es intenso, pues una 
proporción ~uy elevada de su población es analfabeta y lo que es aGn 
nás alar~ante, ~uchos salen de la escu~1a primaria apenas con primero 
v segu::C:o grado aprobados, volv.iéndose con el tiempo y por desuso anal 
~abetas pocenciales. ''La situaci6n econ6mic~ y social prevaleciente -
en algunas entidades del país se conjuga con la existencia de servi- -
cios educativos deficientes que. explican el rezago de primaria" 2/. 
No obstante esta situación, en la región, el nive1 más integrado-es el 
de pri~ario con un 58.40\ de la demanda real. La deserción escolar es 
muy alta. El nivel medio básico y los niveles subsecuentes se v~n re
ducidos en d~mac!a. Los probl~~~s ¿= ~o~~kci5n y de poca capacidad de 
~~~~= del ~iscema escolar son constantes en todods los niveles as! co
mo también la fa1ta de recursos financieros y de personal docente. Si 
analizamos el comportamiento de los nive1es escolares subsiguientes, 
tenemos que se da un pronunciado descenso .en todos los niveles, compa
rado con el nivel de "solo primaria" e incluso de secunda~ia, nos deja 
ver que en la región la educación cumple solo un papel muy elemental y 
si consideramos que la educación formal es es Cctaxminante para el de
sarrollo socic-aconómico, esto nos permite detectar el porque de1 atr~ 
so de la región. Por otra parte si observamos el comportamiento de la 
poblaci5n en edad escolar, tenemds que las entidades con mayor Ind~ce 
de urbanización concentran las actívidades educativas. Este comporta
miento viene a ser reflejo de todo el proceso educativo de afios atr5s, 
y que se manifiesta mas agudamente en las mujeres. Así al no tener un 
nivc1 educativo o tener uno semi-elementa1 como es primaria incompleta 
los patrones reproductivos seguirán manteniéndose eie~ados pues se si
guen ma~ifestando las pautas culturales y los valores tradicionales, 
dada la nula información que recibe esta población. Como se puede ob
servar en las tasas específicas.· 

1/ v. Lcrner, Historia de la RcvaLución Mcxicana.No.17,COLMEX,pag.140-141 

2/ COPLAMAR, M!nimos de bienestar social,pag. 57 
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CUADRO rlo. 8. 3 
1 

POB1_ACION Al!ALFABETA y so1_0 cm: PRIMARIA 

PA~A LA REGION PACIFICO SUR. 1580 

ESTADO 

CHIA? AS 

GUERRERO 

OAXACA 

?ACIFICO SUR 

N E X I C O 
-PORCENTUAL-

ANALFABETAS 

ti3.59 

ti5.02 

L!3.ti9 

L!3.32 

SOLO PRIMARIA 

56.55 

57.35 

59.19 

58.L!O 

fUENTE: X CEi'!SO GEHERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, -

1980, SECRETARIA DE PROGRAf-!ACION Y PRESU-

PUESTO. MEXIco 
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El sistema de educaci6n básica de le región gstá constituido 
por educación básica fundamental que atiende ectunlo.~nte en sus nive-
les de secundaria y capacitación, !le puede inferir " .... que la escola
ridad es un elemento a través del cual se ordena la venta de fuerza 
de trabnjo y las remuneraciones que esta recibe'' 1/, obviamente la ca
pacidad de absorción en relación a la población eScolar es sumamente 
baja. Sin embargo, no es el ingreso a un sistema educativo lo que pro 
porciona al individuo su desarrollo social, sino que es también a tra~ 
vés de diversos ámbitos sociales de influencia institucionalizados co
mo es el caso de la familia -educación no formal- y la escuela, entre 
otros como se conforma dicho desarrollo social */ • No obstante, los 
niveles educativos explican en buena medida la capacidad para producir 
bienes y servicios, estos a su vez constituyen un indicador del 9rado 
de desarrollo socio-económico de cualquier población. 

OISTRIBUCION DE LA POBLACION. 

La. pobl.ación que conforma esta región e·s base fundamentalmente 
rural ya que casi en su totalidad viven en pequeñas localidades y son 
pocos los centros poblacionales mayores de 10 000 habitantes además -
hay que enfatizar la dispersión de la población que de alguna manera 
inciden en el lento crecimiento económico, considerando que el tamaño 
de 1as cocentraciones urbanas es más bien modesto, la situación de las 
pobl~ciones rurales.es particularmente difícil, con una agricultura de 
minifundios en tierras mediocres de laderas que sufren una fuerte ero
sión se encuentran en las tierras altas en donde vive una población in 
dígena y el esfuerzo para la creación de una infraestructura es muy r~ 
ciente en las áreas rurales como estas, en donde "la penetración de 
las prácticas restrictivas de la natalidad por lo general.es bastante 
retardada" l_/. 

El proceso de urbanización que ha experimentado la región se 
ha manifestado en forma tardía, como causa del bajo nivel de desarro-
llo socioeconómico, en donde la oobJ~~t5n ~~=:! ;c.;;, dominante y dis 
~~L~c, para mantener el desarrolio Ce su vida regionai, parece necesi= 
tar de pequeños centros urbanos, por ei gran aislamiento que presen~an 
con respecto al centro de ~éxico, teniendo una gran desventaja para el 
progreso t~cnico. Sin embargo ~a urbanizaci6n de los "centros region~ 

·les" solo se puede explicar por los movimientos migratorios que se da~ 
al interior de la región y que conforman el 29.81% de la población ur-

1/ COPLAMAR, Mínimos de bienestar, pag. 59 

2/ P. Singer, ~. pa9. 102 

*/ CFR, C.N.T.E. Educación de adultos: nuevas dimensiones, S.E.P- Aqui 
se considera la importancia de dos tipos de educación: educación 
"no formal" qua es la que va a transmitir los valor~s propios de la 
educación y de la sociedad a la que pertenece el individuo; y la -
educación formal, la institucionalizada. "Como característica de 
la educación no formal ... el campesino minifundista de subsisten
cia e infrasubsistencia y el jornalero agrícola se encuentran siem
pre en desventaja resp~cto ~ sus logros educativos en relación con 
otros campesinos de su comunidad o zona que se encuentra en mejor 
posición económica. Los efectos de la educqción destinada afcam~e
sinos,sea esta formal 0 no formal, parece siempre operar en orm 
selectiva. 
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CUADRO NO, 8.4 

POBLACION RURAL URBANA PA.RA LA REGION 
PACIFICO SUR. 1980 

ESTADOS 

CHIAPAS 

GUE:iRERO 

OAXACA 

PACIFICO SUR 

H E X 1 C O 
-PORCENTUAL-

RURAL 

72.35 

65.48 

72.97 

70.19 

URBANA 

27.65 

·43.52 
' .. :·.- ,· . 

. -2z.'o3" 
. ~9~81•/ .. 

... 

FUENT~: X CENSO GEN~RAL DE POBLACION y vrvr¿ílDA -
1980. SECRETARIA DE PROGRAhACION Y PRESU?UE~ 

TO. MEXICO 



bana Cveáse cu~dro No. 8.4) por los desplazamientos de las áreas rura
les, provocados por • .••. la incapacidad social y económica, tanto para 
haber sustentado y promovido el establecimiento y la expansión de los 
sectores secundario y terciario de la economía, como para haber ins
taurado las condiciones que permitieran la creaci6n de centros "urba-
nos en donde se facilit~ra la prestación de servicios médicos, educa
tivos y de recreaci6n. ?or otrp lado, los bajos niveles de vida de -
los habitant~s de la región pueden entende~se en términos de la combi
nación de su enorme pro~orción de población rural, con las precarias 
condiciones econ5micas y sociales prev~lecientes entre los residentes 
de zonas ruralesº .!/· .Sn donde los tres estados que conform\ln la re-
gi~n euencan con una proporci6n elevada de pobiaci6n ·rural, adem&s de 
ser bas~an~e ho~og¿neos, aunque Guerrero presenta una población urban~ 
~ss elevada su poblac~6n rural sobrepasa en mucho el SO.O' a pesar de 
ser una entidad que cuen~a con un polo de atracción turístico, el co-
rredor Acapulco-Ixtapa-Zihuatanojo. 

La región continúa siendo eminentemente rur~l y en esta iínea, 
los problemas urbanos son Ce poca import~ncía en la región, su situa-
ciór. al respecto rdsulca bl~~ diferente a la que guarda el país, ya 
que " ... el p~!s ha aejado de ser predominantemente rural y esta en pr2 
CP~= ae ~o~~er=i:s~ en p~edominantemente urbano" 2/. Sin embak90 la 
fecun:ida: a~~~~~ colabora en el proceso de urbanización, sus niveles 
de i~~i~e~c~a al respecto deben ser menores, además de que actúan en 
san~ido in~~~zo, es decir, tiene en las zonas urbanas menores nive1es1 
no obs~a~~e, ··~ucho ~¡s latentes y comentados que las causas del proc~ 
so, se ~a~!=i~$~an Bn tocios 1os órdenes de la vida h~mana ••• (estos) 
efec~os de la u~~anizacíó~ pueden diferenciarse a grosso modo. en.dos 
categorías.~.~or u~ lado, a través de la Concentración de actividades 
industriales, !in~ncieras, .educativas, culturales, políticas y admi-
nistr~~ivas y por otro, en razón de aumentos extraordinarios de las 
necesidades de servicios y obras públicas urbanas de terrenos, vivien
das, transportes, etc." !/ 

POBLACION ECONOMICANENTE ACTIVA. 

~a actividüd econÓ~ica de la region esta determinada por un -
gran número de factores, tanto geográficos, ecológicos y demográficos, 
~damás e~ caracterizarse por su bajo dinamismo ocasionado por una eco
nom!a C~sintegrada, afectada en gran m~dida por su abrupto r~lieve que 
le impone altc3 costos, así como por la jran tlispersión de población, 
todo ello, aunado con la "esca5au dotación de· recursos naturales han -
hecho ~ue ia economía sea muy diversificada, en donde la base pr~nci-
pal e~ lQ agricuitura, de que opera a bajos niveles.de productividad, 
de autoconsumo y en algunos casos de trueque. 

La población es básicamente rural1 se desenvueive en ese medio 
y el 69.02'!. de la población ti.ene alguna ocupación en labores agrope--

1/ CONAPO, Estudio sociodemogr&fico de Oaxaca 

2/ L~ Unike:ls, C~Ruiz y G.Garz.a, ~occso de urbanización, Colegio 
de México, pag. 24, Mixico. 

3/ ~· pag. 14 
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cuarias. se hace necesario mencionar que las ac• ··idades desarrolla-
das por los otros sectores estan estrechamente v-•·~uladas a la produc
ción agr!cola. 

La región presenta una compleja proble~~tica tanto climatológi 
ca, como de alta erosión de suelos, el problerii de la tierra es grave
y da lugar a fuertes tensiones sociales. Por ln lado la presión demo
gráfica provoca un alto grado de atomización de la tierra y por otro 
la alta concentración de la propiedad en unas cuantas manos -natural-
mente simulada-, todos estos aspectos obstaculizan el desarrollo del 
sector. Aunado a estos problemas debe agregarse la concentración y 
falta de oportunidad de créditos, La falta de servicios de asistencia 
técnica, los procesos inadecuaCos de comerciali~ación. Todos estos -
factores descritos, han frenado el desarrollo, aún a pesar del al~o nú 
mero de trabajadores qué_ se ocupan en esta actividad (veáse cuadro No; 
6.5). Los principales cultivos de la región corresponden al maíz, fri 
jo!, ajonjolí, higo, y arroz y con una participación mínima los fruta~ 
les. 

Las deficientes conCi~i~~as, la desorganización de los produc
tores, los pr~ce~o~ inadecu3dos de comerciaiización, por un lado, por 
el o~ro los escasos recursos disponibles no son aprovechados con toda 
la eficiencia, debido a toda la problemática social y de tenencia de 
la tierra. Todo eilo ha propiciado ~n la reqión el establecimiento de 
una agricultura extensiva, de tipc familiar, con una productividad ín
fima de autoconsumo. La organización colectivv, no ha operado debído 
a la delimitación de la tierra y la propiedad, con un rendimiento mrn~ 
mo por cosecha siendo insuficien~e para satisfdcer sus necesidades bá~ 
sicas 1/. No obstante tener un a~~o purcentaje de población dedicada 
a la a9ricultura. 

El crecimiento de la agric~ltura no ha sido favorable y ha fr~ 
nad~ el desarrollo de la región. Ei escaso dinamismo del sector obed~ 
ce al pro~eso rudimentario de producción, con un bajo rendimiento en 
los prod~=tos básicos como son el ~aíz, frijol, ajonjolí, arro~1 hiyo 
y tarnbii~ les frutales, que se da aGn en tierr~~ =cii me)ores condicio
nes, 1•coco es muy baja l& prod11~~i~iddd en superficies tan pequefias, 
los ejidatario~ y =~1upesinos rninifu~distas se ven obligados a buscar 
t:~bájo como jornaleros; y si ló s~tuación es muy crítica arriendan 
sus parcelas y se dedican Gnicaroente a vender su fuerza de trabajo a 
agricultores con mayores recursos" 2/. Por lo que se puede considerar 
que tanto el ejido como el minifunQio debido a su baja productividad 
generan una fuente de subempleo -a excepción·de áquell~s en donde se -
desarrolla una agricultura diversi=icada-, dado que el tipo de agricu! 
tura que se desarroll~, pobre, de subsistencia, con inversiOn de poco3 
recursos, tanto económicos como tecnológicos y que generalmente son -
los grupos indígenas de la región los que carecen de tierras ae labor 
que se enccentran en esta situación -además de su incomunicación-, lo 
que propicia su explotación y marginación, y que como medio de subsi~ 

1/ veSse Jos6 Are1lano, Una invest~gaci~n s?ciclógica sobre la lucha 
indígena, Lalana I, DSA-MII-CONJU, Mimeo, M~xico, 1·982. 

2/ T.Corrales. "Heterogeneidad •. ~" pag. 128, cfr Appendini. Aqricultu
ra ••. pag.21 donde hace un análisis del campesino y el proceso de 
f)roleta~ización en donde plantea~ .. el predio campesino pobre, obli
ga al ca~pesino y/o miembros de su familia a trabajar en otras acei 
vidades f~era de su predio4 •• el campesino no se proletariza comple-
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tencia 11 env!an a la ciudad a los miembros mis j6v ~ de la fdmilia -
para que ganen dinero y ayuden a mantener a la f:;:·ilia. Las mujeres 
solteras, cuyo potencial de trabajo se ve deva1u&d~· para ciertas labo 
res agrícolas, generalmente van a las ciudades -:ar:i convertirse en -=
sirvientas dornisticas 11 1/. Así la importancia ~e la mano de obra fa
mi.Liar, basada en el núiñero de hijos dese%11peña ~ .i. papel importante -
dentro de la economía rural tradicional en den-e se manifiestan pe-
ríodos de alternancia de intensa actividad, en ~~ntraste con otros de 
actividad pasiva. En este tipo de economías, do~de los avances técnl 
cos de almacenaje son nulos, y el trabajo aqríc~la requiere de mano 
de obra -por ejemplo la cosecha, la siembra-, el no contar con mano 
de obra disponible, ocasionaría pérdidas de los ingresos, es por esto 
que la familia numerosa (campesina) constituye una gar~ntía contra -
los riesgos de una quiebra de la fuerz~ de trabajo. Esto además si 
considerarnos que el costo social por niño es muy bajo, en relación 
con su concribuci6n a la or9anizaci6n sociai (recolecci6n de lefta y -
hierbas, tareas dom~sticas y en la mi1apa, etc.); ~~~mis de consoli-
darse como un recurso vital parn !: v~jez, ya que tanto el ~campesino 
o artesano en .razón d~ la tasa elevada de mortalidad, tiene interés 
en e::agurarse una descendencia numerosa"~/. 

La actividad minera aunque ha tenido gran tradición, esta se 
encuentra rezagada, aunque con yacimientos diseminados en toda la re
gion; sin embargo, si se considera bajo el criterio del aprovechamien 
to de sus recursos1 no puede hablarse de una actividad de 9ran imp.o== 
tancia contando solamente con el 0.17' de la PEA. 

Otra rama del sector primario, la ganadería, se extiende pcr 
toda lA regióh, sin embargo, los rendimientos son bajos porque la ~a
yor parte del ganado es de mala calidad. 

Los recursos pesqueros de la región sen grandes y sus posibi
lidades de desarrollo pueden ser una base importante para la econn~r~ 
D~cho potencial hace necesario establecer las basPS pa~a su ~prc~e=h~ 
m~ento., que sL bien es cierto, in~ip~~nce, cuenta con granaes rec~r 
sos marítimos, se c~::cLeriza por operar en pequeña esca1a debido a -
los m6todos rudimentarios y por una tecnología precar~a, lo que gene
ra una baja productividad, insuficiente para satisfacer la demanda ~e 

la población. 

La actividad industrial en la región tiene importanc~a 
tanto por su participación, como por su lento crecimiento~ Esta ac~~ 
vidad se destina fundamentalmente en la elaboración de productos ~s~~ 
pecuarios, bienes a1imenticios, bebidas y en donde se utiliza la ~a~~ 
ra como materia prima. Otras actividades manuLactureras de menor im
portancia son 1a fabricación de productos minerales no metálicos. 
Sin embargo, estas actividades no han escapado a la marginaci6n econ~ 
mica .. 

tamente, sigue siendo un campesino parcelario pobre, ... el prcáio 
campesino mediano en el que en general, la producción es relatí
vamente suf~ciente para la manutención de la familia campesina~ 

1/ P. Singer, ~· pag. 189 

2/ O.N.U. Estudios socio-culturales destinados a la .e.g~c~r~ 
rural, 1 980. 
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La actividad m~~ufacturera está inteqrada en su mayor parte -
por pequeños establecimientos de tipo familiar con técnicas de opera-
ción obsoletas, la industria manufacturera se encuentra concentrada en 
und cuantas =onas; la industria artesanal esta muy dispersa, además de 
ser una de las ac~iviCades más importantes del sector secundario, no -
s6lo por el elevado 11G~ero de personas que de dedican a ella, sino tam 
bién, por el volú::ien <le Vt'!::tas y por los ingresos percibidos a través
Ce las expor~a.ciones de un.3. gran variedad de artesanías. (barro, laca, 
a~ates, piel, ~eji~os <le lana, vestidos, oriebrería, etc.). Siendo es 
ta ac~ividad una puerta para el ingreso en el mercado de trabajo, he-= 
cho que va a siqni=icar un cambio en la familia como institución, la 
separación entre la producción y el consumo, así como un cambio moral 
e ideológico. 

Se ha desarrollado también muy poco, las actividades tercia-
rias, co~o reflejo del lento crecimiento de ios otros seCtores produ~ 
tivos. El comercio, principal actividad del sector 1 muc~tre ~n desa-
rrollo incipienee, siendo las princip~le: cluóades y en sus a1rededo-
res las de ~ayor a=~i~id~d comerc~al, es importante destacar que esta 
regi5~· se caracceriza por contar con ciudades que son los "centros re
gio!1.ales" ~· que son los rectores de la economía (Oaxaca, Tuxtepec1 Tl!!_ 
xiaco, ?laya Vicente, Pochuta, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Co~itán, 
Chilpa~cin90, Cárdenas, Jalalpa, entre otras) 1 no sólo comercía1 sino 
e~ gc~eral de eodas las actividades socia1es, p~líticas, culturales· y 
cc~erciales y es a través de estos centros como se desenvuelve la eco
no~ía Ce la r~qión l/~ Los pequeños pob1Ados comercian princip~1mente 
con artículos básicOs~ 

La actividad comercial sigue siendo bastante reducida, debido 
al baja ingreso que perciben sus habitantes y a la dispersión de po-
;1a=ión sólo en algunas ciudades se observa un mayor modernismo en -
las activi=aces co~erciaies. En algunos comercios se si9ue dando de 
la mis~a ~anera en que los antepasados lo estab1ecieron. 

Hasta ahora, la actividad turístic~ de ia re9~6n, a pesar de 
ser un gran Potenci~l y ~normemente rica en recursos turísticos a pe-
~=s ~i logra destacar, el nivel ~e su actividad es modesto y limitado 
ya que día a cía sa requiere de una mejor preparación y capacitación 
en esta rama. Los sectores económicos estan desintegrados y sólo el 
de servicios puede dar ocupación al excedente de mano de obra, muchas 
veces en actividades poco productivas o en las llamadas economías sub
e~rráneas o marginales. 

1/ cfr Efraín Gonzáles de ºª Economías regionales; R. Pozas, Chamula 
un pueblo; Los centros regiona~~~~~ ~ ciudad Mercado: J. 
Arellano Lalana I1 Julio de la Fuente, Educación, antropolg~~ 
desarrollo de la.comunidad, entre otrasª 
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MIGRACION. 

El fenómeno de la migración esta deriv~~~ del proceso socioeco 
nómico y por consiguiente en la oportunidad del ~cpleo e ingreso en -
las distintas regiones, es por ello que se da lu movilidad de mano de 
obra que se requiere para el desarrollo socioeconómico, donde las con
diciones de sobrevivencia forzan a la población a salir masivamente ha 
c!a otras regiones y se ha constituido en el mecanismo básico, a tra-~ 
vés del cual, la región viene perdiendo una par:e sustantiva de.supo
blaci6n, ~una buena parte de esta regi6n es a la vez caliente y s~ca 

( ••• ) son regione$ de ~migración. Esta emigración se éírige a la capi 
tal federal principalmente. Se enciende mejor ia escasa preparación -
de estos migrantes desCe escas regiones, si se coma en cuene~ que en 
muy amplios espacios la gente permanece afslada: aproximidamente la mi 
~ad vive en aglomeraciones de menos de mil habitan~es y la red de -
~ransporce es muy pobre~ i/. Esta poblaci6n es fun~amentalmente rural 
de escasos r~cursos eccn6;icos, siendo la oroanizaci6n orcducciva de 
cipo familiar al núcleo proveedor, Este ~i~~ ~e población~ que es un 
alto porcentaje el que con:o=m~ ~z~~ región. sus niveles de produc~~ví 
dad son bajísimos: cz~sionando perdidas monetarias. aJeoás de un ingr~ 
so insuficiente para cubrir las necesidades minímas de sobrevivencia 
de la ·familia- ".~.la poc~ calidad de sus sue1os, las irreguralidades 
climáticas y las escasas posibilidades de a~ceder a los insumos mo¿er
nbs, factores que llevan a una elevada subuti1ización del trabajo, que 
acentúan 1a presión demográfica sobre la tierra susceptible de cultivo 
y cuyos efectos se manifiestan en la emi9ración de los mejores recur-
sos de estas zonas~ Ssecs hechos contribuyen azimismo. al aumento en 
el crecimiento de expulsión de pobl~ción a otras entidades. a fin de 
~antener un crítico equilibrio entre población y recursos"~/. Es por 
ésto, que ios miembros se salen en busca de la obtención de un sala- -
Cio 3/, siendo un mecanismo de la familia, en donde se sustenta que la 
~amiYia grande vive mejor, dado que se amplían las posibilidades de la 
Obte~ción de un mayor ingreso. ·Así la población que no eiene empleo 
~migra a otras regiones del pa!s, principaLmente a la ciudr.¿ ~~ México 
la región e~ pues, un área de expulsión de pobla=¡ón que le hace. ment~ 
rier saldos migratorio~ negativos <le~a~ hace varios afios~ 

~ATRONES CULTURALES. 

Dentro ae los factores relacionados con ei desarrollo social 
podemos considerar los aspectos culturales ya que las características 
culturaies merecen un punto especial, eoda vez que se estable ca una 
~omplej3 red ~e relaciones con la sociedad. 

1/ A. Bassols, op cit 

2/ CONAPO, Política Oemoaráfica Regional, pag. 27 

l/ L6s campesinos mandan a loa jovenes a las ciudades o de braceros o 
de peones en busca de un in9reso extra que les permita sostener la 
pArcela familiar, de igual manera, las mujeres en actividades domé~ 
ticas dada su escasa preparación y capacitación, cír P.Singer,"fac
tores de desarrollo"; L.A. coser,Las instítucíones Voraces,F.C.E. 
México. 
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Los aspectos a considerar serán los de la población indígena, 
toda ve: que su forma de vida y su cultura tienden a relacionarse con 
los fenómenos demográficos. Hay que hacer mención que la población 
que confor~a esta reqión, es básicamente indígena, en donde la transmi 
si5n de valores, no atiende a rasgos meramente "culturalesn, sino que
parece parti~i?ar de costumbres y tradiciones ligadas al pasado prehis 
p&nico, y que sin e~bargo, hoy d!a se entrecru~an con las wnuevas" pa~ 
tas culturales y que resulta difícil excluir los elementos de cada cuT 
tura por separado. -

Los grupos indígenas de la reqion son numerosos y no existen 
grupos ho~ogéneos, es~a heeero9eneidaC influye consid~rablemente sobre 
los problemas que a:ronta el bienestar de la región. Cada comunidad, 
cada grupo se organiza alrededor de la vi?a de su comunidad a través 
de las relacio~es socia!as dentro de la comunidad y que son el la:c de 
u~i5n ex:ra-!~~iliar~ La sociedad tradicional que ~ir~ ~con6mica y 
cultu~al~e~ce e~ corno ~ actividades agr!~clad, no establece una dis-~ 
tinción ~arcada ent:e árnb~tos <li~~rsos de su acción cotidiana: trabajo, 
reliqíón, dive~sién ~~ en~recruzan en un ritual único, confiriéndole a 
la co~u~i1~d una cohesión práctica e ideológica totalmente extraña a 
la vida ~oderna; en donde 1a cultura popular es la ~ ••. que sustenta, 
cabe ~encionar, los centros económicos re9ionales y culturales recto
res de las activ~dades económicas los grupos en el poder y que por - -
ello nis~o goza =~ cierta ?reminencia y grado de dominancia" J./ a ~u 
v~z, es la q~e se caracteriza por diferenciar institucionalmente lo -
que an:es confor=aba una soio unidad. "El conflicto entre sociedades 
~o=~~nas y tradiciona!es va a cue~~ionar severamente la racionalidad 
social y cultural ~e ~~a un~dad familiar, por qrande y numerosa que 
sea, al tra~ledar el peder de decisión del jefe de familia hacia otros 
=ie~bros, en pa~ticular las mujeres, favoreciendo a1 individuo en des~ 
cuerdo del grupo~ ::o obstante, ''·~-los valores regulan efectiv~mente 
~1 cornporca~ier.~o en el sentido de que reducen la variación de 1~ cv~ 
dueta en relación con el camb1o de las condiciones soci~~~s# ~/. 

La irnportanci·a !ami liar 1 !::a~ada entre otras en la edad al ma-
trimonio y que en esta z~q15n se caracteriza por manifestarse a tempr~ 
na edad. ~~~u parte de las tradiciones de la región, el 51.62' de la 
?vbiació~ mayor de 15 años esta casado ~/ este comportamiento nos índi 
ca que la mujer inicia su reproducción a temprana edad, este aspecto 
determina entre otros el porquá de la alta fecundidad de le región, en 
dende el número de hiJOS, desempeña un papel importante en la vida so
cial, como en la economía rural tradicional que se caracteriza por una 
alternativa de períodos da intensa ~ctividad contrastando con otros de 
pasividad. Estas formas de superviviencia con~rastan no s6lo con 1as 
p~líticas de población~ en donde se plantea una disminución de fecund~ 
dad, sino con aquellas que pretenden "incorporar al indígena a la cul
tura nacional, con lo que se implica afiliarlo a un sistema de relaci~ 
ncs que se establece a partir de un grupo específico y su cultura ca-
racterística, adornados graciosamente con el poder~ ~/. Es pues que 
estas regiones con alta fecundidad, en donde la familia es una unidad 
no solo para la producción y el consumo, sino para todas aquellas fcr
~as de organi?.ación y desarrollo; es aquí donde la mujer tiene una PªE 
ticipación importante tanto en la agricultura como en la elaboración 
ce bienes de autoccnsumo, así como una increible variedad de activida
¿~s mercantiles, en las cuales, la imaginación no tiene límites en la 
b~squeda de alternativas económicas que las mujeres buscan en la elab_2 
:~ción de artasan!as como : sombreros, cintillas. telares, vestidos en 
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donde se mezcla los tejidos y bordados de las grecas con las nuevas lí 
neas de la moda, y de igual forma que dan vida a nuevas artesanras, 
buscan la obtención de un 'dinerito' extra, a través de vender, ellas 
rnis~as. sus productos, todas escas, estrechamente vinculadas a sus ru
tinas donistioas, actividades que aportan ingresos extraordinarios pa
r3 la famiiia ~/. 

No obstan~e, la escructura econ6rnica hd influido en forma de-
ter~i~a~te en los nivel~s de f~cundidad, l6aicamente, entre las fami
lias de ~as bajes ingr~sos la motivación ?ª~~ ~er.er más h~jos es bási
ca y r3c~o~al~e~te de ~ipo económico, ya que más hijos ~~?re3entan ur. 
i~g:eso par3 la vejez, así co~o un cornplemen~o necesario del insr~=c 
~iario, ya que la clase i-trabajadora obtiene una :ctribuci6n baja que 
?e~~!~e sólo c~~rir sus necesid~Ccs ~ás esenciales, siendo estos les 
q~e prcse~:a~ un~ ~asa de fecundidad ~:¿~~da y en donde encontramos -
lo~ nivelas ¿e ~ida .mis bajos a~ompafiados 1e ~n elevado an~lfabc~isrno. 
ToCo ello, a?arejado por la gran dispersié~ ~e lá poblaciOn y la aóvcE 
si¿ad del ~edio =~3ico q~e di=í~ulta, no solo la dotación de servicios 
si~o ~~~ n~~=r com~nicaci6n e in:egraci6n con esta poblaci6n, ademis 
Ce tan~r un eleva~o !~dice de ~i9ración, influye sobremanera el grado 
:e ?~breza ~ue reqistra la región y el nivel tan incipiente del proce
so eco~Ómi~o, :ela~~va~ente menor, en forma significativa y en .la mayo 
~~a Ce los cases, que el alcanzado por otras regiones que funcionan e~ 
~o polos de aeracción sobre la población que emigra. 

1/ }l<>rtens, et al, Reflexiones ••• op cit, pag, 71 

2/ A .. ~:.arman, Características de la cult11ra, paq. 23 

3/ X Censa General de Poblaci6n y Vlviandn, S.P.P. 1980 

4/ A. Waraan, <:>p ci::, pag. 23 

*/ c!r Ag~es Heller y Teresa Rendón quienes han escrito ~ivers~s.artf 
culos sobre la parcicipacián de la mujer en la economia Eam1liar, 
Luis. A. coser, Las Instituciones Voraces, CO~APO, estud1os sobre 
la aujer y la colecci6n de la revista FEM, así como la rev. raeas Y 
Acciones de la F.A.O., O.N.U. 
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3.9. HACIA UNA REGIONALIZACION DE LA FECUNDIOAC. 

Como se ha visto, el crecimiento de l ...... .,bl.ación queda deter!:;J 
~ado por los siguientes aspec~os dernogrificos; ~acimientos, defunc~o-
nes y m~graci6n, asl como su desenvol7imiento t!n un determinado mar=o 
3ocio-econ6mico. En la evoluci6n demoqr&fica ie M~xicc, se han co~J~
gado escas conponentes, por lo que coca a los ~acicie~tos, escan a:=~

m~nte deter~!nados por el medio, así encre ma:·~= es el desar:ollo, ~:A
nor ~3 el nivel de fecundidad, es de notarse ~~e tanto el mancenim!e:~
t.o ca.si const:.a!"l:.e de !as "Casas de natalidad (con~ície!"a:ldo el 'J"eloz de~ 
ce."lsO de las -:.asas de ;nortal.idadl propiciaron un re~i.:.ven€Cit:?ic:-4:.c.· :.;e 
la poblaci6n en for~a notaria, es~a con~c~mac¡6n es~~~~cu~al de la po
blac~én por ~~3~~3 ciene pa=~~=ulac importar.cia pcr :e qce ~c~a a ~~~i 
~:dad~s ec~~6m¡=as can~o en lo ~ue a d~rna~das ie empleos se refl~re =e 
~e a pro~rs~~s sociales y educacivos. Ez aq~! donde e~~= d~~cacar -~ 
!cr~a en que se ~~ ¿str~ct~r~d~ != ~:;uluc~ón d~mogr5fica en f~nci5n ~2 
!.e::...~ ~J'-:!.=i..:: .. !:l-:;;:. !::3"ccioL?•.::n!"'.-5r.::..c.3:s, c.:>mo lo .... -end.ría a se::- la parti=ipac.:..5r.. 
en la pr~ducc¡6n ~ue des~~pefia ~: jefe ~e iamilLa, asr, si observamos 
el co~port3m~~~~o regional ;cd~mos percatarnos de la progresiva di~~~
nuci5n de la pcblaci5n ~~c~6m1~~~ence ac~iva 2n las ac~ividades agro~~ 
cuarias, as! :omo el ~rooresi?o aume~co ~n el sec~or industrial, ~ue 
perduró y marco ~€=in~ti~~~e~ce l~ estructura económica v ccuoaci¿~dl. 
motivando cambies .sustanciales ~r. l<J :or.1;,osición urbano-;ural- ·vefs-2 
la región .-:en--=.ro. y st.:re.ste en :!o~-:::c 3e hace:i más ~otor!.cs •.Jst·.::.s -=.es~
quilibrios reg:o~:;?.:esJ. r..a ... -!~3:1:..:;J.l .:1.is"":.:ibución de .!..a po.blaci.ón. -· 
plica neccsaria~en~e ~na brec~3 ~~plia a~c=e ~os niveieG ~e vid~ ~~ --

~:~;s: ~~~~~y~~¿;~~~s~~;~;;i~~~~~e3:e;r~~=~~: ~~c~:r~~~c ~~f~~~~~; =~=:~ 
un.a ::i1::i:~, el f:ier~e. .;.::-~c:::-:ier:-:.c ::?.:r.or;::.5.~::.=o -3.Cs:>r!::;e ;;ra:-. :.:-~~-:.~ .=e _·,;~ 
rec~r50~ i~vertibles de q~e Ee j~s?an~ !~pid1e~do cztener ~~a ~=~c~~.:

te ele~a~i6n de los ingresos, y ?º= la ~~r3. ~! ba:c ~~ve: de ~~~ra~~~ 
dscer~~na ~n3 alca ~~sa de c=~~:~:~~=o ~~~ográ~ico. v~ ~==~at.~~. e~ 
~sent~mien~o ~e 13 ?Obla=i5n -~~?~~~~ tieL grado Se d~~ar:o~ic ~~º~~~~=~ 
al-~~=~~~ ~ur ~as di.ferentes =esl~ne5 o polos ~~ deZJ~~oil~. ~s=~ ::e 

~~~~~~~~~::;~~~~~~;~~:~~:;~~:=:;;::~;~:~:E!i;~~=~:~~.:~:r~~~;:~~~~~~:~. 
El proceso de desarrol!o ~con5mico basado 9n la i~dc~~riz:~~~

ci5n ha transfor~ado las estr~c:~ras y =orillds ~e vida ~e i~ ?C=l~=~5:i. 
la que regietr~ Und elevada tasa de crecimiento ~3.5\ anual>, sie~~o 

la población total e:t 1970 de ~C .• 2 :r-.i!l::Jnes y de ó7.4 .. ..!./ e!1 :3c0 .. :....::. 
industrializaci5n v ias cambios ~oncomicantes como es la creaci6n ~~ 
''polos de acracc:6; ocblaci~nal'' =enfermaron una estructura de pobld-
ción qce ha pasa~o ?;r diversos ~atices, tanto demográf~cos como ecc~~ 
micos, ~sí ''el secta= agrícola atsorve el SO.O~ de la mano de obra di~ 
ponibl~ y ~o~trib~ye .;~~ sdlo un ?OCO m~s del 10.0i de: vaior agrege~2 
total en a~t~vidad~2 ~~r!colas'' ~/. lo aue en parce es consecue~c~a -
de la =5rdida de i~=cr~ancia cue-~uvie~o~ las obras de in!~aescr~=~~=3 
agrícoia y la pricr~Cad de la -ln~e~~ión pública en el desarrollo i~C~~ 
trial con recursos propor~ionad~s por la primera. 

T/ Catos Eisi=~E de la p~blAci6n 1980-2000,s.P.2.-CONAPO 

2./ r.. Sol.Is. ~e ..=.:.e, pag. 13 
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Si durante el período 1970-1980 la agricu~cura observó el ---
40.4~ del aumento en la ocupación, las actividades ~ndustriales el - -
34.3\ y los servicios el 35.7\ para el período la situación es verdade 
ramente alarmante, y3 que se da un extremo deseq~ilibrio: el comporta= 
miento de la población en relación a la fecundi¿ad sigue siendo básica 
menee el tradicional, considerando que por sus zondiciones socioeconó= 
micas requieren de mayor fuerza de trabajo para las faenas de su act~
vidad económica (agricultura). 

La prioridad económica a la industria ha provocado un desarr~
llo desigual entre las regiones del país, al grado que "en ias entida
des más pobres la población mexicana genera un bajo porcentaje del pro 
dueto industrial, la mayor parte de la ?EA se dedica a la agricultura
y los serviciso sociales v educacionales" 1/. En este sentido par==i~ 
ra ser que tanto 1a mayor-parte de la población, así cc~o la PEA se e~ 
cuentra en los grupos de menores ingreso~. 

El estanc~miGJ~co en la agricultura, deb~do en parte a que el 
sector no aDsorbe mano de obra, a que los aumentos relativos de tierra 
son cada vez más pequeños y a que los aumentos en la productividad se 
dan en las ramas más rentables, ha provocado desequí!ibrios en dos sen 
tidos: mediante la migración y mediante el mantenimiento de una tasa -
Ce crecimiento natural, dado que la población tanto al ser retenida en 
sus lugares de origen como al ser expulsada mantiene sus paucas tradi
cionales de comportamiento, cultural y económico en el consumo bajo. 
Así, las urbes contemporáneas que tienen cubiertos sus requerimientos 
en cuanto ·a fuerza de trabajo, no son capaces de asimilar parte de es
tos m~grantes, cosa a la que si aunamos el crecimien~~ de la poblacl6n 
local ha provocado en algunas ocasiones ei crecimiento desmedido Ce 
ciudades, y de zonas marginadas alrededor de las primeras, fenómeno al 
taoente acrecencado por la crisis agrícola en los años 70 1 s. -

De esta forma ei desarrollo económic~ hQ agudizado los dese;~~ 
librios existentes sobre todo en Cüdnto a un mayor nivel áe ingrese, 
como a su mejor distri~uc~ón, las medicioües de la desigualdad ini~
can que ~l ülrerencial en los ingresos entre sectores es enorme: l~ =a 
milía promedio en el sector urbano disfruta de un ingreso ígual o má2-
del dcb e del ingreso rural medio" 3./. 

Considerando que el nivel e1evado de 1a fecundidad no es b~~~
camente el principai problema de la e%plosión demográfica, ya que 5i 
bien es cierto que ésta hace más difícil la pronta solución de los F~2 
b1emas soci~lcs, la.distribución del ingreso, la creación de empleos, 
vivienda, educación, etc., hemos de considerarla más bien en relació~ 
direc~a con la capacidad de la economía para qenerar los requerimien-
tos de la población, que por demás será siempre creciente hasea cier~o 
límite, y no es considerarla solo como una relación de sobrepoblación 
en un Ceterminado territorio~ El crecimiento demoqráf ico y el cre~~-
miento económico en función de la concentración <lel ingreso llevan ~a
minos opuestos originando grandes núcleos de población marginales 'l 
subemp1eos, ''si la expansi6n demográfica es un para la expansi6n 
industrial por~ue no habría realización de mercado; ya que el mercado 

1/ Leopoldo So1ís,.La economía Mexica~a, Anilisis por sectores, F.C.E. 
pag. 272. 

2/ R. Benitez z. Políticas de Población. 
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no lo da el número de personas, sino la capacidad de compra de las pe~ 
sanas. Entonces si hay mayor número con poca capacidad de compra, no 
hay mercado para el =recimiento industrial y sobra fuerza de trabajo; 
pero, si se mejora la distribución del in9reso, este crecimiento demo
gráfico aún siendo elevado si ejerce poder de compra y crea mercado p~ 
ra el crecirnienco industrial 1/. No obstante, resulta que tal distri
bución del ingreso afecta de diferente manera los niveles de fecundi-
dad mediante v!as indirectas tales como: 

A) Diferenciales en el acceso a la educación y de ahí hacia la r~ 
ceptividad o rechazo a nuevas ideas; dado que en las localida
des rurales -sobre todo campesina- indígena, el arr~igo a sus 
valores ha ~erdurado en parte por las escasas espectativas que 
les ofrece la escuela, dado que en el campo difícilmente se 
llega al ~érrnino de la primaria, y por otro lado al alto creci 
míen~o poblacional que se torna selectivo ~~ el acceso a la -= 
educación, de iqual f~=~~ ~1 aumento de infraestructura del 
=e~tor educa~ivo apunta básicamente hacia los centros urbanos. 

B) su nivel económico y educativo determina la incorporación o no 
de la mujer al trabjo. 

C) Mayo o menor acceso a servicios de salud. 

De esta manera es posib1e derivar lo s~guiente, aunque. toman
do en consideración que la evolución demográfica y económica no pueden 
se~ funcior.es lineales en el sentido de una evolución convergente; en 
donde los ca~bios o ~ransformacionas orientadas a los diferentes secto 
res Ce 1~ $Ociedad coman modalidades de otro tipo de sociedad urbano-
induscrial que se difunden como características modernas ajenas a esta 
realidad e i~plantadas ~obre una ''base tradicional" para adoptar nue-
vas ~ormas de pensamiento,conducta de sociedades avanzadas acomodándo
las sobre esta base. 

Los desequilibrios económicos entre las r~~io~~~ -el país, as! 
como la disponibilidad en '~~ :c~ursos natura1es para su explotaci5n 
h~" ~r=du~ido desequilibr~os en la distribuci6n da la pob1aci6n, ya -
sea de sobrepoblación. a despoblación que en ocasiones han dependido 
¿e situaciones coyunturales, como una mejor posición en el trabajo a 
fin de obtener una mejor remuneración, lo que les permitirá eievar su 
nivel de vida: ello repercutiría en una disminución de la fecundidad. 

Por otra parte, el crecimiento de ia población rural se manti~ 
ne constante, si ~ornamos en cuenta este hecho es justi~icable la migr~ 
c~ón hacia las ciudades, ademas la subdivisión de la tierra entre fam~ 
lias y herederos ha dado por origen a una sobrepoblación relativa en 
el campo que ha motivado la migración rural, Y.la transposición o con
servación de sus valores y pautas culturales. 

Es posible señalar que el crecimiento demográfico acelerado e~ 
perimentado por la sociedad mexícana se vea disminuido en las áreas UE 
banas, por tener éstas, mayor acceso a la educación, mejores canales 
de comunicación y difusión, servicio social y sobre todo mayor movili
dad socialr así como es posible preveer un crecimierito constante encre 
la población rural que funciona como una sociedad cerr~da ant~ las - -
ideas consideradas como de progreso y sobre todo a las de fec~ndidad. 

1/ v. Urquidi, 
F.C.E., No. 

''La explosi6n demogr&fica en M6xicod Col. Testimonios, 
12, México, 1974, pag. 20 y 21. 
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A través de los parámetros de medición que nos permite obser
var el comportamiento de la fecundidad notamos una diferenciación en
tre las regionés y las actividades que astan relacionadas con al sec
tor agropecuario y que presentan un mayor promedio en los indicadores, 
lo ~ue nos lleva a observ~r un mayor nGmero de hijos nacidos vivos y 
en los que su status es bajo, a diferencia de aauellas cuvas activida 
des son más remunerativas y que por lo tanta ti~nen un s~~tus más el~ 
vado. 

Lo que resulta interesante e~ que dentro de este contexto la 
f~c~nCidad ha alcanzado un promedio elevado hasta el final de la vida 
reproductiva de sus mujeres. (veáse gráfica No.9) lo qu~ en parte es 
justificable por el hecho de que los factores Goc!ocultur~!=~ qu~ im
peran en el agro ~e~ic~nc ~= h~n Cd~biado lo suficiente como para ca~ 
biar las ideas acerca del "prestigio del apellido'', "la posici6n so-
cial de la familia", etc. que son sumamente reacias a una oodificación 
violenta, aunque es de pensarse que en esto lo que prevalece es la se
guridad econócica. El cocportamiento para aquellas regiones con nive
les bajos, como podernos observar en el cuadro No. 9.1, puede ser causa 
de un rnayor acceso a la evolu¿i6n tanto del hombre como la mujer, per
mitiéndoles una enc~ada más elevada que permite satisfacer sus necesi
dades. La residencia da estos grupos en zonas urba~as y s~~iurbanas 
les per~ice una mayo~ asimil~ci6n de la ••modernizaci5n", de la que en 
muchas ocasiones son beneficiarios y promotores, de la misma manera 
que obtienen una cierta posición de privilegio en lo económico que los 
hace receptivos y gen~radores de la planificación como medio para el 
logro de las metas personales. 

Otro indicador que nos p~rmite observar el comportamiento de 
la fecundidad es la ta~a global de fecundidad de cadA re~i=~, L~~ulca 
qu~ son las regionA~ ~~=~~~e y cen~ro las que presentan los promedios 
mds bajas, considerando sus caracter!sticas so:~oeconómicas y su ni-
vel de urbani~a:ión, se puede infer.ir que sus niveles de vida son sup~ 
riores a los que existen en otras regiones. Por lo que respect~ a las 
tasas especí~icas d~ !ecundidad, pa:a la regi6n noroesce y occ~dente 
en los gr~pos da edad 35•49 afias pre3enta un comportamiento elevado, 
para la primera, s~ ?Uede pensar que es por el desarrollo creciente 
que se ha dado en el comercio y an el desarrollo turístico, sin dejar 
Ce mencionar que los estados que componen esta región tienen una po-
blación ·rurai elevada. 

Todos los ca~bios dados en la estructura económica han influi
do en for~a determinante en los riiveles de fecundidad, lógicamente, en 
trc las familias de ~&z bajos ingresos la motivaci6n para tener m&s hI 
jos es básica y ra~ia~almcnte de tipo económico ya que más hijos repr~ 
sentan un ingr~so seguro para la vejez, así como un complemen~o neccs~ 
ria del ingreso diario, en donde la clase trabajadora obtiene una re-
tribución baja, lo qua le permite solo cu~r.ir sus necesidades más ese~ 
ci~les, siendo estos lo~ que prasenan una tasa de fecundidad elevada, 
en donde las r~gioncs con rnayor nivel de desarrollo industrial mu~s- -
tran un nivol r~~s h3jc en la fecundidad (aunque afin así esta se manti~ 
ne alta), a diferencia de aquellas cuya poblaci6n mayoritaria es agrí
col~, sin embargo, se puede decir que el comportamiento de la fecundi
dad para la población dedicada a ia industria (obreros básicamente pe~ 
manecc est~blc a medida que sa mejoran las condiciones sanitarias, en 
esto contribuye igualmente de ~anera indirecta el rSgimen de seguridad 
social (IMSS, educaciSn, primaria gratuita, INFONAVIT, etc,) a ~·J~ ~~-
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tan sujetos los trabajadores y que cubren o gestiocan parte de las ne
cesidades materiales que no son cubiercas por el Sdlario en forma di-
recta. 

Por otra parte las regiones como el su:oste, pacífico sur y -
occidente cuyas poblaciones son mayoricari~mente agrícolas, la tasa de 
fecundidad es tradicionalmente alta corno se obs~rva en el cuadro No. -
9.1, esto esta determinado ~e igual forma por la comoosición ur~ano-ru 
ral de la población como se observó anteriormence en-cada una de las -
regiones, pero que en lo cue se refiere a la fecundidad mantiene y pro 
longa el patrón reproducciva bajo las mismas condiciones de educación
y valores culturales de cada grupo humano es en e~te ~cntido que no 
existe una correspondc~ciQ necesaria e in~ediata en~:e fenómenos econ5 
micos y crecimiento demográfico debido en lo Xundamental al crecimien~ 
to natural de la población. 

P~~~ l~ r~~ión de occidente se puede considerar que presenta 
un comportamiento normal pues las ~ntidades que la co~ponen se han e~ 

racterizado por una alta fecundidad estable. Se hace necesario desta
car que el hecho de que se perciba una disminución en el número de hi
jos como una solución v~ntajosa tiene que ver con las condiciones so-
cioecon5micas y culturales de la familia, como ha sido demostrado en 
difer~ntes con~extos. Así el mayor nGmero de hijos cu~ple una func~5n 
económica én las f~rnilia3 de agriculto~2s en donde és~os representan 
un insumo de mano de obra para la explota=ión de l~o unidades facilia
res, por lo tar.~c la ven~aJa Ce tener una familia nucerosa, en el área 
rural, es enfatizada básicam~nte en el nivel econó~icc. Considerado 
el proceso de ca~bio que está experimentando México, lo importante en 
este momento resultaría tlel análisis de las condiciones sociales en ~ 
aue se desenvuelven les diferentes grupos de pobldción. las ventajas 
que habría de tener una familia numerosa se pueden advertir en vías de 
desaparici5n. .

1 
G~ =~=~~~Ql Ois~ribución de la poblaciéo entre cada una de las 

reqiores =ien~e a agudizarse ya q'le !a~ mayores easas de fecundidad d~ 
ter~ina~ ui,a tendencia manifiesta hacia un desequilib~io m§s pronuncia 
do en el aspecto demogr~fico_ así en cada una de las regiones se tie~e 
una marcada diferenciación d~oendiendc del desarrollo alcanzado, Te-
niendo que las regiones cuya ~ctividad económica depende en gran ~edi
da de la agrict.:.ltura (como e!. sureste, occidenter "!' pac!fico surJ, su 
nivel de fecundidad e~ ü:to y prolongado, pues la cobertura de la g~á
fica muestra que se exti2nde en sus puntos o&s representativos entre -
los grupos de edad 20-40 años que básicamente cubre toda la etapa re-
productiva de la ~ujer. Sin embargo_ el comportamiento de la fecundi
dad para todas las ~egiones es común, e~ cuanto a que es elevada, en 
dc~de el grupo 20-25 años muestra un asce~so súbito siendo este punte 
el más representativo de ~odas lds regiones a partir de donde se ini-
cia un descenso continuo y a la vez lento. 

En las reqion~s de estudio existe un deseouilibrio entre la -
dis:~i~:.:..::. .-:.:a i..!:e :.a :nano de obr.s. en todos y cada u;o de los sectores de 
la e~c~o~~a c~~í~~ cuadro de participaci6n de la PEA por sectores para 
ca5~ =e~i5nl ezc~ ~en5m~no se deja sentir en les niveles de fecund~dad 
en fo=~~ lnd1~~~~&, pues el comportamiento que presenta cada una de 
las ca~e;orias v~ a depender de la estructura econ6mica que se presen
ta en cada ~egión y en cada ocupación, así como de su mayor desarrollo 
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económico, lo que refleja que un porcentaje elevado ~~ la PEA se ubi
que en los servicios (incluye comercio, comunicac~o~es, ~ransportes, 

gobierno y otros serv~cios) con lo que podemos d:ducir cce se ha incre 
mentado la población en esta categoría que inclu:~ra a ias clases me-= 
días. De igual forma es notoria la diferencia r~~ional de esta catego 
ría, así las regiones mEs industrializadas {nororste, no~esce, y cen-= 
tro) muestran un comportamiento súbito alcanzando su punto ~áximo en 
la edad 25-30 años dándose un acelerado descenso ~n los gru?OS de edad 
~ubsiguientes. Contrasta con este comportamiento ei de las regiones 
cuya actividad económica se basa f~ndamentalemte en la agricultura y 
que si bien es cierto, presentan un desarrollo induscria1, ?revalecen 
valores cultura1es tradicionales. 
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CUADRO No, 9.2 

TASAS ESP!:CIFICAS DE Fi:CUí!D!Dl\D POR GRUPOS DE EDAO 

PARA LA RE?UBL!CA NEXICANA 1982-1983· 

M E X I C O 

GRUPOS 1:.:: ED.l\D 1982 198J 

i~ErlOi\tS DE 15 MlOS .0028 ,0039 

15 - 19 ··,0910 .0976 

20 - 24 .2207 .2lJ54 

25 - 29 .227lJ .2312 

.30 - 34 .1572 .19lJl 

35 - 39 .1075 .1131 

lJO - 44 .0420 .0526 

45 - 49 .0112 .0133 

50 Y ViAS .0040 .0055 

FUENTE: D IRECC IOH GENERAL DEL REG 1 STRO NACIONAL DE POBLAC ION 

SECRéTARIA DE GOBER!MC!Orl, MEXICO, 1982-1983. 
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IV. CONCLUSIONES 

Se hace manifiesto que los fenómenos poblacionales están de-
terminados por toda una serie de inter-relaciones causalesr coma lo 
son las condiciones socio-económicas, las creencias religiosas, los 
valores morales, etc., que se manifiestan co~o una forma de cornport~-
miento social y a través de un mayor o monor número de hijos. 

En un país como México, la observación de los niveles de fecun 
didad :orean parte considerable de un problema que parece ser eminente 
mente cul~~ral, sin e~barqo, su manifestación es con mucho mayorrnente
máS deeer~in3Ca y di!erenciada oor el nivel de desarrollo alcanzado -
por su sociedad, considerando q~e ningGn factor 11 per se" influye en 
forma sign~!i:ativa, si~o que variad~s so~ las efectos que estan rela
cionados ~~~=~ si y que dctcr=in~n l~s caract~rfsticas d@ un fen5menc 
sociodeno;rá!ico. Las correlaciones que existen entre los procesos de 
población y la calidad de vida, exigen ubicar los efectos sobre pobla
ción en u~ contexto estructural más amplio, que permita dar una expli
cación de conjunto sobre la forma como se comportan y generan esas co
rrelaciones. 

Considerando que México es un mosaico sorprendente de conforma 
cienes naturales, climas, microclimas, suelos y qrupos humanos con di~ 
ferentes culturas que presenta grandes diferencias regionales en sus 
niveles de desa:rollo económico y de urbanizac~6n, siendo estos los -
factores que han provocado las grandes disparidades regionales y que 
s6lo se conocen superfi~ialrnente, en términos generales se puede seña
lar que tales desequilibrios son el resultado de la conjunción de as-
pectes geográficos, hist6ricas y político--administrativos. 

La conformación accidentada del país que esta cruzado de norte 
a sur por cadenA~ mnn~Aft~~~s ~ !~~ r~~i~n~s ~~st~r~s det~r~in~ !~ di~

~ribució~ da una saria Ce zonas habitadas y deshabitadas y que por las 
ca:ac~cr!s~i=43 cli~a~o~ógicas y de fertilidad del suelo conforman zo
nas que son afines para el cultivo y que determinan la distribución de 
la población en rural y urbana. Así pues, las diferencias de carácter 
físico de las regiones y su disponibilidad de recursos naturales, eS 
un factor que contribuye decididamente a la existencia de 1os desequi
librios regionales. 

Al inicio de este trabajo hemos hablado sobre la industrializ~ 
ción y sus efectos, sobre la distribuci5n del ingreso -equivalente de 
una desigual distribución geográfica de1 mismo~, que acentúa la ere- -
cientú aslntonra entre ia disponibilidad de recursos naturales ~n una 
región y el crecirnionto de su población, sin embargo, es oportuno se
ñalar que los factarP.s que afectan. a la fecundidad no sólo son de ca-
ráctcr objetivo, la religión~ tradiciones culturales, perspectivas de 
desarrollo individual motivaciones psicológicas, etc., inciden de man~ 
ra subjetiva en la fecundidad, re5ultando imposible una captaci6n ra-
cional de estos factores, por ello es dable suponer en el análisis - -
-co~o lo h~mos intentado hacer- quo el ingreso no es una función dire~ 
tn do la foc11ndidad, sino que su influencia se da mediante vías indi-
rectas y rn~<liacioncs motivadas por algunos de los factores antes seña
lados. Por ~jemplo, la situación de las zonas norte del país, que por 
su proximidad y dada su cercanía con e1 país del norte y el nivel de 
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de industrialización se apegan más a los cambios ~~:turales y a la 
ideología '"moderna" dominante mientras que para la zona sureste la ''m2 
der11izaci6n" aparece mucho menos inmediata para la satisfacci6n de sus 
necésidades y por tanto, más ajena. 

Hemos de se~alar la influencia que en l~ misma ejercen d~chos 
factores socioeconómicos que determinan 5U crecimiento y que acentúa 
las tensiones sociales por medio de la alter~cién cuantitativa de la 
estructura de las necesidades= y por el otro, l~s migraciones internas 
resultantes en parte de la insuficiencia econémica, agravando sus efec 
tos en cierta área. Siendo así, las pol!tica5 Cemogr3Eicas con~~olis= 
taz, cuando buscan la contenci6n del crecimienco ~ de la concentraciSn 
de la población, pueden verse como una ~orma de aii~i3~ Estas censio-
r~~s y conflictos. La prop~gaci5n de un modelo de iarnilia ••moderna•• 
~u~dc funcionar como un aspecto de la ~anipulaci6n de las insatis~ac
ciones y de las aspiraciones populare~. Ss en este sentido que s~ pue 
de hablar de ?Dlíticas directas (planifi=~ción =~~~l~~:, comunicación
Y educaci6n scx11~:1 q~¿ ~on interdependientes de la ~ndirectasr o sea 
aquellas que ~iendc a los cambios de la ?Oblación, la ampliación de -
las oportunidades de ~m~leo, la elevación y mejor distribución del in
greso, educación, etc. 

Ahora bien, los grar.des avan~es tecnológicos y sobre todo ~os 
adelantos médico-sanitarios y su utilización masiva, aunados a la pr~ 
sencia de altas tasas tradicionales de fecundidad, provocan una difí
cil situaci6n que ha sido llamada ''explosi6n dernog:S!ica~ y que se c~ 
racteriza bis~ca~e~t~ pcr una f~l~a de correlación en~re el grado de 
desarrollo alcanzado y sus ~~los e~ectos en la tasa de natalidad, así 
como la amplia pos~b~lidad de contar con ~eclios para dominar la morta
lidad en algunas zonaz, sin embargo, lo an~ericr no es la causa sino 
el efecto, es decir, existe un probl~ma para el desarrollo económico 
que se ha tratado de relacionar decerminantemente con el explosivo cr~ 
cimiento demogrifico, presentado a este, como el !ac~or que lo ha lim~ 
ta=o. canside~amos que el crecimiento acelPr~~~ =~ la ~obiación hasea ::l 
el :ornent~ cu~~~ ~=~=~iLulr un factor de ~emcra para el desarrollo ~co 
nó~ico, ?Or ~l~o amplios secccres de la pcblaci6n ~l no contar con :a~ 
condicion~s ~~=asarías para iniciar una racionalización de su conCucta 
procreadora no podr!an iniciar el descenso de la fecundidad, ya qu~ su 
com?ortamiento reproductivo ~s fiel refleje de la situación económi~a 
en l~ ~ue viven. La sitaución diferencial de la fecundidad presenta 
algunas peculiaridades, pues como se observé en cada re~ió~, ld ca~sg~ 
ría ocupacional es det~rmi~~nte ~n los cambios de la fecundidad por 
los cambios sociales y la implantación del ~omportamiento de la socie-
dad moderna. Mayores oportunidades de empleo, una mejor distribuci6n 
del ingreso, así como mejoras en les niveles educativos podrían muy 
bien contribuir a una disminución en la nataiidad. 

La relación que presenta la región entre desarrollo y fecundl 
dad no es sufi~ientemente clara, que si bien es cierto, aún no se lo-
gran niveles de desarrollo adecuado, en donde no parece haber afectacio 
en forma correspondiente, a la escasa magnitud del descenso en l~ fe-
cundidad. No obstante la visiSn subvacente de la educaci5n como ''pana 
cean para todo~tipo de trastornos de-la economía no s6lo regional, si= 
no nacional. por lo cual podemos considerar como hipótesis tentativa, 
considerando el nivel de fecundidad de los paises respecto al desarro
llo económico y social. El cambio de un alto a un bajo nivel de éecu~ 
didad se 9esta en el aumento de la producción, así como-en ei meJora--
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miento de los niveles de vida de la población, lo cual hará descender 
poco a poco el nivel de la fecundidad, ademls de contrarrestar de ma
nera significativa las corrientes migratorias que yiene a repercutir 
en todos aspectos al desarrollo económico y social. 

Los altos niveles de expulsión de población en calidad de mi
grantes, circunstancia a la que coadyuva el hecho de que por una par
te el medio físico es adverso a.las actividades agrícolas, y por el 
otro. la parcelación en la =ierra es sumamente alta por las presiones 

'deeográficas siendo esta el recurso fundamental de sobrevivencia. Es 
ta relación tie~ra-unídades p~oduccoras cas! siempre organizadas a ni 
vel !a~iliar-, co=plementadas :on una tecnología rudimentaria, as! e~ 
m~ la baja calidad de las t~erras de labor acarrean una baja productT 
vidad. Predo~ina~do la act•vidad agrícola no industrial sino de aut¡ 
cons~~o y la f al~a ~bsoluta de indutriali:ac~ón, la captación de re= 
cursos para el :i~anciarnie~~= de obras de infraestructura, servicios 
de salud, vivi~~da, educac1S~, etc .• resulta imposibilitada, lo qu~ 
trae =orao conse~ue~cia tanto un alto nivel de Eecun<lid~d debido a la 
prese:vaci6n de valores y for~as tr~dic~~l\4les heredadas de genera- -
ción en 9eneracLó~, ~~í ~ü~bién. otra de las causas Se puede deber a 
que el =~~?~~ino ~rabajador se deeermina por sus relaciones de produ~ 
ció~. así cooo por la localiza=ión de las múltiples formas de produc
ci6n, q~e para las diferentes regiones no pueden considerarse basados 
~era~~~~e e~ ~1 ~ra~ajo asala:iaCo -a no ser por los migrantes-, dados 
los =a:ác~~res de autosubsis~encia de sus economías, en donde el nivel 
de :ec~~didad ?resenea un co~portamiento elevado, esto puede deberse a 
que el i~greso ob~enido en el ~rabajo desempeñado, ya sea en alguna e~ 
presa o industria~ o Ce peones no produce alteraciones sisnificativas 
res?ecto de su for=a de vida ~radicional, o así mismo, debido al alto 
nivel de ~~rtal~dad ocasionado ~or e1 escaso desarrollo social~ Así 
~l prcwedio de hijos para la may~r!a de las comunidades indígenas de 
estas regiones es de 10 o 12 so~re~iviendo casí siempre 5 ó 6. 

Las formas Ce producción ~oderna y tradic~onal, provoca con-
fli ctos ~oc~o-culcurales, por lo que se hace necesart~ un~ política 
demográfica en relación con el conjunr~ :o~io-cultural en el cual se 
situan, a fin de que al :~oyar el crccicicnto económico se tenga uni
formidad ~~Zd que a s~ vez el ingreso sea más equí1ibrado y ayude a 
elevar el nivel de vi~a de la poblaci6n. 

La educación se manifiesta en la fecundidad dado el papel que 
dese~peña en reproducir la estructura de los sectores sociales. La 
cultura ex?ansiva en ~anos de unos cuantos, ha provocado el·desplaza
miento de la ooblación hacie lds áreas urbanast además de generar una 
proletarizacién áe agricultores que ante la baja productividad de sus 
tierras y sin completivídad absorvidas por los arrendatarios, tenien
do la necesidad de vender su fuerza de trabajo en el mismo sector o 
emigrar. Por otra parte, hemos de señalar que no es el ingreso a un 
sistema educativo lo que proporciona al individuo su desarrollo so- -
cial, sino que es también a través de diversos ámbitos sociales de i~ 
fluencia institucionalizados como es el caso de la fami1ia Y la escu~ 
la, entre otros, como se conforma dicho desarrollo social. De lo co~ 
trarío, la educación sobre población proporcionará solamente una com
prensión fragmentaria de la realidad y no pondrá de manifiesto la in
fluencia que tienen las condiciones socialen básicas~ 
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la necesidad de contribuir al ingreso para mantener el "nivel de vida'' 
siendo en muchas ocasiones el principal sosten de !u familia. Por - -
otra parte, cuando la dominación por el capita1 :s a nivel de la comer 
cia1ización de los productos, la forma campesinu no sufre un proceso 
de descomposic~6n sino que sigue cohexistiendo con otra forma de pro-
ducción que la dominan. 

Por lo anterior es evidente que en la problemática del empleo 
se manifiesta un acentuado desequilibrio entre la creación de oportu
nidades de empleo y el número creciente de personas susceptibles de 
ser ocupadas,concurrcn diversos factores: uno de naturalez~ demográfi
ca y otros de Índole socio-económica. 

La participación de la mujer en la PEA se da en edad joven, -
provocando desequilibrios en la estructura de ed~d, po~ lQ movilidad 
que esta tiene, sin ~~~~:go, paraaque1las regiones, en demasía tradi-
cionales, se sigue manteniendo una dependencia con el sector agrícola, 
lo cual incide en la emigraci5n ·Y la fecundidad. 

Al darse la ruptura entre las pautas de educación moderna y 
tradicional el niño se convirtió en un costo elevado, siendo una car
ga "econ5mica" para los padres ~n la sociedad moderna, por lo que con 
el acceso a la educación formátiva y de otros factores se Vuelven res 
ponsahles de una menor fecundidad, no así para las sociedades ruraleS 
en donde los valores tradicionales estan más arraigados y donde la fa 
milia extensiva, es determinante para el trabajo productivo en el hi~ 
jo ya que es un elemento de apoyo en la economía. 

Por otra parte se ha ob~erv3do una disminuciSn de la fecundi
dad sobre todo en las ireas urbanas, en donde la urbanizaci6n seri 
más y más acelerada y artificial, en el sentido de que no es acompa5~ 
da po= una sólida dinámica de la estructura econ~~i== Gtt Uoncie ios ~i 
ve:es de educación ~ != a~e~tdción y generació~ de campañas antinata~ 
listas han tenido mayor repercusión, sin que ello influya de manera 
directa e in~edi~ta la posición en el trabajo, (PEA) puesto que s~ 
bien se ha reducid6 ei ideal de familia numerosa, para amplios grc~2~ 
de poblaciSn se observa el mantenimiento de cierta actitud pronaca:~~ 
ta, debida tal vez a factores religiosos o morales, -fundamentalrne~~z 
cualitativos y no cuantitativos como se pretende captar-. 

La reproducci5n en áreas urbanas ha sufrido un descenso, q~~ 
se puede fundamentar en los cambios de las relaciones sociales y a J,~ 

duración del matrimonio, causas estas de una nueva composición en ~a 
estructura social por no relegar los valores "propios'' a la implanta
ción del comportamiento de la sociedad moderna. 

La fecundidad en ireas rurales no ha cambiado en lo fundamen
tal, ni en caunto a sus volúmenes, ni en cuanto a las motivaciones ~
ticas de los grupos respectivos en cada región (cegi5n pacífico sur, 
sureste, golfo) y aquellas en las que las actividades agrícolas resti! 
tan de vital importancia. 

El conocimiento de estos factores y la cuantificación de sus 
rasgos y características más sobresalientes, se consideran elementos 
indispensables en el diseño e implementación de diversas políticas 
tendientes a aminorar o solucionar las características más relevantes 
del fen5meno, adecuar las acciones progrimaticas, establecer y eva- -. 
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las metas cuantitat~vas propuestas de las pol!ticas de pob1aci5n. 

Es necesario, hacer notar que existen aún aspectos importantes 
por cuO=ir en !a =~cu~didad, dado que no se conoce con suficiente pro
f~~didad su rel3ci6n con las variables sacioeconómicas y parece ser 
q~e al Censo y las Estadís~icas Vitales seguirán siendo las fuentes de 
i~for~~ción en donde descansará el análisis, debido a que los estudios 
reali:ados a través cie encuenstas no captan un nivel mayor de desagre
gación. 

?dr otro lado, se hace importante resaltar la falta de estu- -
dios que con:u:=an co~ ~a7or precisión a la explicación de la fecundi 
dad utiliza~do los diferencial¿s socioeconómicos, ya que los estudios 
~ue existen sobre d~far~nc1ales toman de manera aíslada estas varia- -
bles, por lo que se hace importante !a ~úsqueda no sólo de marcos te§ 
ricos, sino de investiqaciones que profundicen y permitan avanzar en 
el análisis causal de la fecundidad. 
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