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1. tKTROOUCCIOt'!

Tanto a corto cotno a largo plazo, la interacción do factores económicos y demográficos determinan la 
magnitud de la población económicamente activa.

Analizando Tas características cualitativas y cuantitativas ds este recurso productivo puede determi
narse en cierta forma el nivel de desarrollo de un país.

Es de interés conocer, a diferentes niveles de desarrollo económico, las interrelaciones entre los as
pectos demográficos y económicos de la población. El estudio de estas relaciones puede ser ótil, entre 
otras cosas, para la asignación de recursos y para evaluar la evolución económica y social de un país,

II. OBJETIVOS

En México se ha dado un desarrollo económico importante en los di tiraos decenios, si bien no uniforme 
ya que existen regiones que adn no reciben los beneficios de tal desarrollo.

Este trabajo pretende explicítar estas diferencias regionales a base del análisis de características 
de la PEA y de factores socio-económicos y demográficos, utilizando estos diferenciales regionales para 
hacer un análisis, aunque no exhaustivo, de las relaciones de ciertas variables económicas y demográficas 
y estudiar un poco sus implicaciones.

El estudio considera ocho regiones de México y abarca el período de 1950 y 19G0,

ni. REGIOflALIZAClGH DE MEXICO
Para caracterizar los rasgos generales de [léxico, y considerando que el ntímero de divisiones políti

co-administrativas es relativamente Qîande (32 entid-ades), se decidió hacer un reagrupamiento para simpli
ficar el análisis. Dado que el estudio de 1 a PEA está relacionado con factores demográficos, socio-econó
micos y geográficos, se consideró adecuado establecer una división que respondiera de manera homogénea a 
estas características. Así, el factor socio-económico sirvió de patrón para el ordenamiento, utilizando 
como criterio el monto del Producto Interno Bruto (per cápita) como indicador del desarrollo económico.

La división así seleccionada considera las siguientes regiones y entidades:
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Reqiín 1 Reqiín VI
Distrito Federal Aguascal lentes
México San Luis Potosí 

Zacatecas
Reqién II 
Coahull a Reqién Vil
Chihuahua Hi dal go
Durango Morelos
Huevo León Puebla

Querétaro
Reaién 111 Tlaxcala
Baja California (Norte) 
Baja California (Sur) Reqién VIII
Mayarit Campeche
Sonora Chi apas
Sinaloa Guerrero
Reqién IV Oaxaca 

Quintana Roo
Tamaulipas Tabasco
Veracruz Yucatán
Reqién V
Colima
Guanajuato
Jalisco
Michoacán

IV, CARACTERISTICAS OE U  PEA EN CADA REGION
Para 1950 y 19G0j, segfln definícidn censal, se conslderd en HSxicó coto PEA a todas las personas que decla

raron tener un oficio, profesidn u ocupacltfn reaunerada, la ejercieran o no en el período censal; siendo este 
período de referencia de una seiana, ■ *

Una forma simple de evaluar el nivel de partícipacidn de la poblaciín en las actividades econdmlcas es a 
travds de la tasa bruta de actividad, pudiendo considerarse como una medida indirecta del grado en que depende 
la poblaciín inactiva sobre la activa.

Cuadro 1
MEXICO: TASA BRUTA DE ACTIVIDAÔ P̂OR REGIONES PARA 1950 Y 1950 (AMBOS SEXOS)

(Por cientos)'
Regi in 1950 I960

1 3A,75 34,54
II 31,51 31,77
lit 31,75 31,71
IV 31,39 32,57
V 31,49 30,77
VI 30,82 30,62
VII 32,71 32,52
Vlll 32,06 33,12

Fuente; Censo de Poblaciín VH y Vlll de Míxico,
|/ Tasa bruta ue actividad se define como el cociente entre la poblaciín
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Durante el decenio analizado, las tasas mantuvieron una cierta estabilidad con pequefia disminucidn en 
las regiones I, !lljV,Vl y VU y un leve aumento en las II, IV y VIII. Lo primero pudiera estar determinado 
por un cambio de las estructuras por edad, que hubiere producido un rejuvenecimiento de la poblacidn total 
que incidiría en el descenso de la relacidn de dependencia.

Dado que el indicador utilizado, se encuentra afectado por ese elemento estructural, es conveniente ha-
1/cer mención del "número bruto de años de vida activa"“ para tratar de explicar raSs claramente los cambios 

ocurridos en las edades extremas, y principalmente los relacionados con factores no demográficos, ya que 
este indicador no está afectado por la estructura de edad̂  En el cuadro 2 se presentan los valores del nú
mero bruto de años de vida activa.

Cuadro 2
MEXICOí fíUtlERO BRUTO DE ANOS DE VIDA POTENCIALHOTE ACTIVA,-' POR REGIONES, 1950-1960i/

Regiones Población masculina Población femenina
1950 1960 1950 1960

1 61,55 57,22 15,50 17,00
I I 63,43 57,28 6,60 10,56

I I I 62,99 58,64 7,61 10,48
IV 64,14 59,28 7,52 9,69
V 64,14 59,98 7,15 9,82

VI 64,30 59,66 5,83 8,52
VI I 64,49 50,07 9,09 11,29

v i l i 64,45 60,22 7,80 8,94

Fuente; Morelos, Josú A,, "Fuerza de Trabajo". Dinámica de la poblacidn en México. 
Colegio de México, 168 pp,

^ Las edades límites en que se basa el cálculo de este indicador son 10 y 75 años.

Tanto en 1950 como en 1960, existe similitud en el valor del número de años brutos de vida potencial
mente activa de los hombres, en las regiones consideradas como desarrolladas y las de menor desarrollo eco
nómico. En estas últimas regiones las personas estarían en la actividad un poco más de 64 anos. (Véase el 
cuadro 2). Por ejemplo, una persona de la región Vil sujeta al patrón de participación observado en 1950 
pasaría en la actividad 64,5 años, pero la misma persona con los niveles de participación de 1960 estarfa
60,1 años. Ordenados en conjunto la tasa bruta de actividad y el número bruto de años de vida, podrían ayu
dar a obtener posibles conclusiones de comparación de niveles de participación en el tíempo y el espacio, 
consideránttose que el rejuvenecimiento de población ocurrido estuvo a su veẑ aleetado por cambios no derao-
gráficos que retardaron y frenaron la incorporación de jovenes y promovieron retiros en las edades avanza
das, y que el proceso de rejuvenecimiento operó en forma inversa al nivel de participació'n, máxime cuando 
se producen cambios sociales y un incremento del nivel de urbanización.
1/ Número bruto de años de vida potencial mente activa se define como el número promedio de años que pasará " una,persona op la actividad si esta se sujeta a] patrón,do participación por edades existentes en un mo-

n n n + f t  e l  n e T ó  n fS  m i l n r ú  o n + n e  r\f\ 1 n n o r l  r ! «
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Estructura de 1 a P.E.A. oor sexo v edad ' ,
Se presenta a continuácíín un an̂ isis de la estructura de la P«E.A. por sexo y edad en cada regiín, 

el ûe perfflitirl extraer resultados diferenciales segfin el grado de desarrollo econámico, ya que la cosipo* 
sicidn de la población varía según sectores de actividad predominantes y las condiciones sociô económicas 
imperantes» :

Según definicifin censal (expresada anteriormente), el límite de edad utilizado para 1950 fue de 12 
años, y para 1950 de 8 años.

En el caso de HSxico la estructura de la P.E.A. no fue posible obtenerla directamente de las cifras 
del censo, pues para el año 1950 no existen tabulaciones por sexo, y para 1960 las tabulaciones correspon
dientes son poco confiables. Por lo tanto fue necesario utilizar formas indirectas de estimación de la 
P,E.A. por sexo y edad para hacer comparables ambos censos. Se tomú para cada entidad la población censada 
por sexo y.edad, reagrupándolas por regiones y apiicáncbles las respectivas tasas de actividad.

Como el límite inferior de 8,años resultaría muy bajo,, y a su vez el límite de 12 años que subestimíría 
el nivel de participación, se consideró mejor temar la edad tope de 10 años, estableciendo asimismo para fa
cilidad del análisis, un reagrupamiento de datos en grandes grupos de edades. (Vóanse los. cuadros 3A y 38),

Puede observarse que a medida que una región es más desarrollada, el percentaje de activos menores de 
15 años disminuye tanto para hombres como para mujeres. Esto puede str producto de las facilidades de mayor 
escolaridad qué retrasa la incorporación de nuevos ingresos. Tambián en forma descendente se manifiesta el 
grupo de edades de 65 y más, ya que en las regiones más desarrolladas la legislación del trabajo y la segu
ridad social conllevan un retiro más temprano de la participación económica.

En tárminos generales, la participación femenina es más joven que la masculina en todas las regiones, 
lo cual pudiera estar condicionado por el retiro temprano de las mujeres por casamiento o atención del hogar.
A través del tiempo se dan cambios,en la estructura de la PEA masculina y femenina, aumentando la importan
cia relativa del grupo de 15-24 años, mientras la de 10-14 años disminuye. El grupo 25-64 años tiene cam
bios relativamente pequeños y generalmente en forma descendente en ambos sexos.

El grupo extremo de edad no sufre modificaciones a travás del tiempo.
En general se advierte:

i) Una P.E.A. más joven, (ambos sexos) a medida que la región es menos desarrollada,
ii) Una P.E.A. menos jwen (arabos sexos) a medida que pasa el tiempo,
iii) Una P.E.A, femenina más joven que la masculina.
iv) La importancia relativa de la P.E.A, en las edades más viejas (55 y más) no ha cambiado y es 

mayor a medida que la región es menos desarrollada.
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Cuadro %k

MEXICO: POELACIOlí ECOflOHICAMEKTE ACTIVA POR SEXO, EDAD Y REGION, T950 
(distribucidn porceniual)

Edad
Regiones

1 11 111 IV V VI , Vil VIH
Hombres

TO • TA 3,92 4,47 4,41 5,78 7,18 6,36 6,21 5,77
T5 - 2A 24,80 27,86 27,36 28,32 27,43 29,31 28,42 28,23
25 - 64 66,41 61,64 63,14 60,74 59,22 57,91 59,38 60,04
65 y aits 4,87 6,03 5.09 5,16 5,17 5,42 5,99 4,96
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Moieres
TO - T4 3,21 9,81 9,49 11,47 11,28 14,03 8,95 8,57
T5 - 24 34,81 40,78 34,71 28,26 26,39 27,52 24,66 24,29
25 - 64 56,51 46,11 51,11 55,63 56,76 53,00 59,67 61,90
65 y fflSs 5,47 3,30 4,69 4,54 5,57 5,45 6,72 5,24
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cuadro 3B
MEXICO;: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO, EDAD Y REGION, 1960

(distribución porcentual)

Regiones
Edad

1 II 111 ■ IV V VI Vil VIII
Hombres

TO - T4 2,38 2,03 2,12 3,28 ; 4,55 3,86 5,04 5,45
T5 - 24 27,08 ,29,17 28,73. 29,04 29,57 29,64 28,40 29,13
25 - 64 55,94 63,35 64,08 62,14 60,67 60,30 50,63 , 60,18
65 y fflSs 4,60 5,45 5,07 5,54 5,21 6,20 5,93 5,33
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Mujeres
TO - T4 1,87 3,32 3,69 5,68 7,64 8,18 6,78 10,44
15 - 24 38,50 43,96 38,32 34,80 32,52 32,70 32,70 33,21
25 - 64 56,20 49,59 54,47 55,28 53,74 53,54 53,54 51,64
65 y raSs 3,43 3,03 3,52 4,24 6,10 6,98 6,98 4,91
Total 100,00 . 100,00 100,00 • 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Estas conclusionas generales y sus posibles motivaciones podrán cobrar mayor claridad al analizar como 

responde esta estructiira en forma cuantitativa a la participaclín en las actividades, medida a través de las 
tasas de participaclén.

Tasas de partí clpacién por sexo y edad. La partí cipacidn econámica varía conforme al tipo de economía 
considerada segön sexo y edad. Estas variaciones pueden ser establecidas a través de las "tasas de partí* 
cipaclén" para hombres y mujeres por grupos quinquenales de edades.

El gráfico I ilustra las diferencias por regliín en ambos sexos para el período analizado,
ä) Tasas de partlclpaeldn masculina . Se advierten diferencias en las distintas reglones para los gru

pos de edades extremas (10-14, 15-19 y 60 y más), tal como se había Indicado anteriormente. Para el grupo 
10-14, en el ario 1950 la tasa de particípacién flucttfa desde 19,1 por ciento en la regidn 1 hasta 29,7 por 
ciento en la regldn VIII. Similar fluctuacién ocurre en las edades avanzadas, con una varlacldn entre re
glones de 67,8 por ciento en la l y de 73,3 en la reglén VIH, (Véase cuadro 5Ä),

Este análisis destaca las diferencias de participaclén segfln el grado de desarrollo, tal grado puede 
advertirse por el número de orden de las reglones. Las regiones menos desarrolladas son zonas de rechazo 
cuya poblacién tiende a emigrar en busca de trabajo, y podría pensarse que acaso se trate de suplir al fa
miliar migrante, por mano de obra Infantil, que diera como resultado tasas tan elevadas en los grupos de 
menor edad en estas reglones. Además conviene tener presente los escasos recursos educativos de estas zo
nas cuya actividad econÖmica predominante es la agricultura, la que facilita una incorporacién temprana.

En general se presenta un descenso escalonado de estas tasas específicas, (10-14, 15-19) a través del 
tiempo, siendo mayor a medida que la reglén es más desarrollada, motivado por mayores recursos y dedicacién 
escolar, (Véase el gráfico 1),

Los descensos en las tasas de participaclén correspondientes a edades avanzadas (a partir de 50 años) 
son menores que los grupos anteriores de edades. Cabe destacar sin embargo, que en aquellas reglones donde 
hay condiciones más favorables (más desarrolladas), los descensos adquieren mayor Importancia vinculados po
siblemente a mejoras regionales de seguridad social.

La participaclén masculina comprendida entre las edades 25-60 años es significativamente alta para to
das las regiones, independiente del grade de desarrollo alcanzado, obteniéndose como promedio niveles de
98,5 por ciento. Estos altos niveles de participaclén dentro de este gran grupo se manifiesta así para ca
si todas las regiones, pues corresponde a edades en que los hombres se encuentran en el pleno goce de las 
facultades laborales, sin entrar a considerar las posibilidades de desempleo o sub-empleo producto de las 
oportunidades que brinde la reglén. (Véanse los cuadros 5A y 58),

b) Tasas de participaclén femenina. La caracterfstica más singular en la participaclén femenina es 
el bajo nivel de participaclén a todas las edades, con excepcién de la reglén i, cuyos niveles de partlcipa- 
clén pueden ser̂ ^̂ í̂̂ «̂ »«'a las tasas observadas en Estados Unidos y Chile para 19S), como puede advertirse 
en el siguiente cuadro; .. . -
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Cuadro k
POBLACIOÍ! FEflEMÜIA; TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD, OBSERVADAS Efl EE.UU», CHILE Y REGIOfl I DE MEXICO, 1960

(por cíen)

)8 (

Edad ÍÍJl Chile Regién I (MSxíco)

10 - U  
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
75 y nSs 

85 y in§s

5,F
27.5
44.8 
35,1
35.5
40.3
45.3
47.4
45.8 
39,7
29.5
16.6 
9,6 
4.2

3,9̂
23.5
32.5 
27,9
23.8
22.5
22,2
21.3
19.4
15.8 
13,7
8,3-

3,2

3,1
36.0
39.2
29.3
26.7 
28,6
30.3
28.8
27.1 
24,5
2 2 .2  
19,1 
15,9
9,6

a/ Sdì o 14 años. 
1/ 12-14 años, 
c/ 65-84 años.

En el gráfico I se advierte que para 1950 el valor máxinio de participación se presenta en el grupo 
15-19 años, siendo diferencial según el grado de desarrollo, con un rango de variación de 27,5 por ciento 
en la región 1 hasta 9,6 por ciento en la región VI. (Víase el cuadro 5A),

A partir del grupo (20-24) años las tasas presentan una disminución, encontrándose éstas en una apa
rente estabilidad, desde 30 años en adelante para todas las regiones en 1950.

Para 1960 la participación femenina, aunque a niveles bajos, presenta aumentos en las tasas por edad 
en comparación a 1950. Se advierte el valor máximo en el grupo 20-24 años para todas las regiones, pre
sentando un segundo máximo las regiones I y II en el grupo 40-44 años, siguiendo en estas regiones una 
tendencia decreciente las tasas en los grupos de edades a partir de los 45 años. En el resto de las regio
nes mantienen las tasas un nivel estable a partir de los 40 años. (Véase el cuadro 5B),





Cuadro 5 A
MEXICO; TASAS OE ACTIVIDAD POR EDAD, SEXO Y REGION, 1950 

(por cada 100 habitantea)

Edad
Regiones

1 II m IV V VI Vil VIH

10 - U 19,12 19,39 20,00
Hombres

26,00 31,86 27,40 28,19 29,65
15 - 19 59,64 73,41 78,81 81,19 84,82 84,04 09,57 85,00
20 - 24 87,55 92,30 91,57 95,08 94,62 94,67 95,00 96,95
25 - 29 94,73 98,00 97,51 98,12 97,50 97,75 97,40 98,50
30 - 34 97,62 99,21 98,65 99,21 98,25 98,80 93,33 98,85
35 « 39 98,35 99,10 98,48 99,30 98,50 99,00 98,99 99,00
40 - 44 98,25 99,15 98,28 99,29 98,45 98,95 98,93 98,90
45 - 49 93,10 99,10 98,00 99,17 98,39 98,89 98,85 98,75
50 - 54 97,88 99,02 97,74 99,00 98,10 98,76 90,75 98,50
55 - 59 97,50 98,95 97,20 98,76 97,77 93,57 98,63 98,20
60 - 64 97,10 90,C0 97,08 98,25 97,33 98,57 98,00 97,75
65 - 69 97,60 98,50 96,25 97,70 96,60 98,20 97,30 97,20
70 - 74 95,70 98,04 95,60 97,10 95,85 97,87 96,50 96,60
75 y mSs 92,93 95,52 94,54 94,22 94,46 97,23 95,21 95,47

10 - 14 4,99 5,80 5,93
Huí eres 

7,03 6,53 6,38 6,44 - 4,99
15 - 19 27,45 16,95 13,47 11,54 11,59 . 9,58 , 13,62 10,91
20 - 24 26,24 11,45 12,50 8,24 6,19 5,19 7,25 5.54
25 - 29 24,50 10,38 11,00 11,26 9,56 3,18 11,76 10,97
30-34 22,29 9,38 .10,00 11,61 10,74 8,72 13,94 .12,20
35 - 39 22,64 9,39 , 10,47 11,59 11,04 .8,78 14,33 12,49
40-44 22,79 9,42 10,93 11,5" 11,07 8,81 14,35 12,58
45 - 49 22,96 9,44 11,10 11,54 11,06 8,83 14,39 12,56
50 - 54 22,93 9,43 11,35 11,49 11,04 8,34 14,38 12,53
55 - 59 22,06 9,28 11,40 11,41 11,01 8,79 14,37 12,48
60 - 64 22,81 9,08 11,32 11,36 10,97 8,75 14,35 12,40
65 - 69 22,73 8,79 11,21 11,21 10,92 0,69 14,30 12,31
70 - 74 22,63 7,90 11,00 11,01 10,82 8,60 14,23 12,19
75 y más 22,03 4,95 10,40 9,00 10,28 3,24 14,01 11,68
Fuente: Morelos, José A,, "Fuerza de trabajo". Dinámica de 1 a Pobl acién en, México. Colegio de Héxico.
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Cuadro 5B

MEXICO: TASAS DE ACTIVIDAD FOR EDAD,SEXO Y REGION, T9E0 
(por cada lOO habitantes)

Edad
Regiones

1 1! II! IV V VI Vil VIII
Hombres

10 • U 10,24 8,18 8,35 13,23 17,74 15,04 20,54 21,91
15 - 19 58,22 61,71 64,62 66.37 75,47 71,59 74,45 73,36
20 - 2A 89,36 91,65 91,48 91,53 92,43 92,04 93,22 93,61
25 - 29 94,37 94,86 94,85 94,01 94,88 94,71 94,92 94,94
30 - 3A 96,03 96,31 96,40 95,43 95,70 95,83 95,73 95,95
35 - 39 95,62 97,10 97,11 96,25 95,52 96,60 96,20 96,30
40 - 44 96,26 97,05 96,85 96,50 96,88 97,02 96,35 96,36
45 - 49 95,63 96,71 96,56 96,19 96,64 96,78 96,03 96,13
50 - 54 93,99 95,66 96,09 95,53 96,17 95,93 95,55 95,55
55 - 59 91,69 93.99 94,93 94,59 94,65 94,19 94,75 94,73
60-64 88,67 90,62 92,40 92,82 92,20 92,02 92,98 93,63
65 - 69 85,38 85,23 88,97 90,12 90,35 89,23 90,20 91,44
70 - 74 80,88 80,86 84,08 86,55 85,43 85,89 85,93 87,14
75 y «és 67,80 54,73 70,15 76,24 74,63 76,35 74,53 75,30

Mujeres
10 - 14 3,07 3,00 2,92 4,30 5,45 5,26 5,72 7,16
1-5 - 19 35,96 24,29 :i8,40 15,19 14,47 14,73 18,09 15,92
20 - 24 39,22 25,93 23,00 18,50 17,64 15,96 19,87 13,22
25-29 29,32 16,95 14,51 13,94 13,28 11,43 14,10 11,39
30 - 34 26,69 15,43 14,91 13,96 11,87 11,54 13,54 11,55
35 - 39 28,57 15,66 16,73 14,33 13,49 12,35 14,46 11,82
40 - 44 30,30 17,15 77,89 15,76 15,02 13,60 15,91 12,70
45 - 49 28,80 16,60 17,30 15,90 15,28 13,55 16.92 13,41
50 - 54 27,11 16,23 17,16 15,87 15,71 13,49 17,90 14,04
55 - 59 24,50 15,33 16,38 15,50 15,82 13,35 18,46 14,39
60-54 22,18 14,69 15,10 15,03 15,90 13,09 19,00 14,80
55 - 69 19,06 12,57 14,50 14,07 15,75 12,46 18,60 14,10
70-74 15,85 10,67 12,77 12,75 15,40 11,78 18,16 13,25
75 y más 9,63 6,46 6,57 7,97 11,27 9,70 14,86 10,87
Fuente: llórelos, 

M6xico.
José A-, "Fuerza de Trabajo*. Dlnfieilca de la PobTaddn en México. Colegio de



111 í
La partídpaciSn femenina está afectada por los factoí'es que atañen al empleo masculino, pero además 

actSan en ella todas las características culturales y tradicionales que están vigentes en la sociedad*
Así, los bajos niveles de párticipacián femenina que se observan en las regiones (excepto 1, H y III) pu* 
.diera estar determinado por el retiro de las mujeres da la actividad debido á la nupcialidad y al cuidado 
de los hijos.

En las regiones consideradas como más desarrolladas se advierten las mayores tasas de participacián 
en las primeras edades, hecho vinculado probablemente a la inmigracidn que se da hacia estas regiones, so
bre todo a la regiín I, Remitiándose al gráfico 1 puede verse que en la participacián masculina, en todas 
las regiones, las tasas correspondientes a 1960 resultan inferiores a las de 1950, aunque con las mismas 
tendencias explicadas en los casos particulares. Las tasas femeninas muestran un desarrollo contrario, 
pues en todos los casos, en mayor o menor grado, las del año 1960 resultan superiores a las tasas de 1950, 
Esto, determina cambios sustanciales en la composicián de la estructura de la P.E.A., principalmente por el 
aumento de la participacián femenina en todas las regiones independiente del grado de desarrollo, aunque 
este aumento se hizo más pronunciado en las primeras regiones, o zonas desarrolladas,

V. CARACTERISTICAS SOCIO-ECOtiOfHCAS Y OEHOGRAFICAS DE LAS REGIONES
Se presentará un conjunto de indicadores socio-econámicos y demográficos de cada regián, que ponen de 

manifiesto las diferencias regionales, y que se vinculan en consecuencia con las características de la po
blación econámicamente activa de cada una de ellas.

Los factores económicos inciden en forma importante a corto plazo en la participación de la población 
en las actividades económicas, siendo a largo plazo los factores demográficos los que condicionan el tama
ño, crecimiento y distribución geográfica de la misma. En este sentido, se efectfia el análisis de cada 
uno de estos factores por separado.

Factores económicos
a) Urbanización. El criterio utilizado para medir esta variable económica, ha sido producto de un
2/estudio-' que verifica la relación de características de índole económica y sociológica en localidades de 

15 000 habitantes y más, donde se consideró como “población urbana" a "toda persona que vivía en localidad 
des de 15 000 habitantes y más".

Producto 'interno bruto. Es el conjunto de bienes y servicios producidos por una cierta colectivi
dad en un período dado de tiempo, sin deducir los bienes y servicios necesarios para la reposición del pa
trimonio existente al comenzar el intervalo considerado. Las cifras correspondientes están a precios de 
factores de 1960.

2/ Unikel, Luis, "Ensayo sobre una nueva clasificación de población rural-urbana en México", 
Vol. II, 1968.

y Econ.



c) Alfabetismo. Se considèt'é la definì ci fin censal déj>ersona alfabeta* "toda persona que responda 
afirmativamente a la pregunta "sabe üd. leer y escribir"', y sea siáyor de 6 años de edad." .

Industrializacifin. Se tomfi como un índice de indusírialikacifin, el porcentaje de P.E.A. activa 
en el sector secundario, o sea, toda persona econfimicamente activa en la industria extractiva y de trans- 
formacifin, construccifin y electricidad, gas y agua.

En el siguiente cuadro 6 se presentan los indicadores antes mencionados y la evolucifin que han teni
do en el decenio considerado.
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Cuadro 6
HEXICO: ALGUNOS INDICADORES SOCIO-ECOWICOS, POR REGION EN 1950 Y 1960

Alfabetismo ■Pobl. Urbana Industri alizacifin PIB
Regifin Año Porcen- Cambio Porten.> Cambio Porcen- Cambio per

taje medio taje medio taje medio capi ta
anual anual anual . i

1 1950 72
0.40

66
0.80

27
0.70

6 438

I960 76 74 34 9 009
“ll.. 1950 7A 19 5 349

0.40 1,20 0,40
1960 78 48 23 5 900

III 1950 67 25 13 5 043
0,60 1,40 JUQ-

I960 63 39 14 6 060
IV 1950 56

0.50
24

0.60
13

0.30 ■
4 304

1960 61 30 16 4 498
V 1950 53

Qj¿0
21

1.00.
14

0.20
1 604

• . ■ 1960 ' 57 - 31 15 2 469
VI 1950 ’ 55

0.40
16

0,40
12

0.10
1 874

1960 59 20 13 1 923
vil 1950 45

0.50
14

0.-30.
13

0.10
1 628

1960 50 17 14 1 892
VIII 1950 43

0.20
9

0,26
10

0.00
1 208

1960 45 11 10 1 823

Fuente: Mendoza, E,,, "Implicaciones regional es del desarrollo econCraico en México", Economía y
Demograffa, Voi. II1, número 7.



Pueden identificarse a las regiones con mayor porcentaje de poblaciön urbana, con un mayor porcen
taje de alfabetismo y un PIB per cápita mayor, destacándose con estas características la región 1; siguiend 
en orden la il y la III, quedando la regido Vili como la menos desarrollada.

Una forma simple de poder medir los cambios de cada una de estas variables en el tiempo, es relacio
nar las ganancias anuales que tuvieron en cada regidn en particular.

Las tres primeras regiones muestran cambios importantes en urbanizacidn, que no fueron acompañados 
de niveles similares de cambio en alfabetismo; asimismo, en las regiones II y III la urbanizacidn presenta 
cambios de magnitud considerable, que no fueron seguidos por iguales cambios en industrialización, salvo en 
la primera regidn donde son similares. Es decir, sólo la regidn I incorpora a la industria el aumento dado 
en los Centros urbanos.

La regidn IV es la que teniendo un aumento importante en la urbanizacidn alcanza a incorporar el 50 
por ciento de este aumento a la industria.

En el resto de las regiones, tanto el por ciento de PEA ocupada en la industria como su cambio anual 
observado es poco importante, ya que estas zonas se caracterizan por actividades agrícolas y pesca funda
mentalmente.

Tal como se había explicado al exponer los criterios seguidos de regionalizacidn, se observa cómo el 
análisis de los factores socio-económicos utilizados denotan las características de desarrollo de cada una 
de las regiones, encontrando los mayores niveles de cada uno de estos factores segdn el orden creciente en 
el número de las regiones.

} 13 (

Factores demográficos
a) natalidad. Se consideró la tasa bruta de natalidad como un indicador del nivel de fecundidad.
b) tiortalidad general. Con el fin de mostrar una representación general de la mortalidad en ¡léxico se 

presentarán los datos relativos a la "tasa bruta de mortalidad" y la "esperanza de vida al nacimiento".
El primero es un indicador sencillo, que muestra la evolución de 1 a mortalidad en el tiempo, siempre que 
la estructura por edad de la población no haya sufrido cambios considerables. El segundo indicador se en
cuentra libre de la influencia de cualquier tipo de estructura y servirá para reforzar el análisis.

c) Hortalidad infantil. La mortalidad en el primer año de vida reviste particular importancia. Oe 
manera general, éste es un buen indicador del nivel de salud y sobre todo del nivel de vida, o sea, de las 
condiciones socio-económicas imperantes.

d) fliqración. La información que se obtuvo fue el saldo migratorio en el período considerado, por 
sexo y entidad estatal, reagrupándose por regiones, para advertir las características que presentaban.
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En el cuadro 7 se presenta la informaciín correspondiente.a dichos indicadores.

Cuadro 7
MEXICO; ALGUNOS INDICADORES DEMOGRAFICOS, POR REGION, 1550 Y 1960

Región
a/Tasa bruta de natalidad-' Tasa brota damortal i da<̂

------------------------ ^

Esperanza de vida- Moiftalidad infantil'̂
1950 19G0 1950 1950 1950 1950 1950 1960

1 «,63 : A4,65 19,1 11,A A8,1A 59,50 150,1 100,3
II A5i76 A5,99 1A,0 9,7 55,00 52,28 110,9 71, A
III A5.74 A9,A6 12,9 9,2 56,25 52,21 96, A 65,9
IV 37,83 38,72 13,A 9,9 53,90 50,67 110,7 7A.3
y A7,97 A6,05 17,9 11,3 50,lA 58,96 1A7,6 09,2
VI 50,55 53, A8 17,7 12,0 5A.G5 50,95 12A,3 37,3
Vil A3,91 A7,59 21,5 15,0 AA,23 56,50 193,5 117,0
VIH AA.35 AA,A2 n,i 12,5 A3,80 5A,78 . 15A,8 105,3
Fuente; Dinámica de la Poblacidn - Colegio de México, 
a/ Nacidos vivos por cada 1 000 personas, 
b/ Muertes por cada 1 000 personas.
^  Anos que se espera viva una persona al nacer.
d/ Muertes menores de un año por cada 1 000 niños nacidos vivos,

Del cuadro se desprende que el nivel de fecundidad dado por la tasa de natalidad es alto an todas las 
regiones independiente a su nivel de desarrollo en ambos períodos.

En 1950, las tasas de mortalidad más bajas correspondían a las regiones 11, til y IV; con tasas sensi
blemente más elevadas se encontraban las regiones V, VI y VIII, y sobresalían dos.regiones, la I y la Vil 
por sus mayores tasas,. En términos de esperanza de vida, los valores superiores correspondían también al 
mismo orden.

Para 1960 las menores tasas continúan siendo las de las regiones II, III y IV ocupando una pcsicidn 
intermedia, entre 11 y 12 por mil las regiones I, V y VI, y 1 a regidn VI11 manteniendo aún las tasas más 
elevadas.

Es conveniente señalar, a los efectos de establecer diferencias de, carácter so ció-económico y niveles 
de desarrollo dentro de este análisis de factores demográficos, que la región, t, no obstante ser considerada 
como la más desarrollada presenta niveles significativamente altos de mortalidad, y esto está determinado 
porque dentro de esta región̂.̂gŝ^^ueníca el Distrito Federal̂ fue tiene englobado el Estado de México y que 
a su vez es la entidad que presenta las condiciones más desfavorables. Sin embargo, debe indicarse que esta 
región muestra uno de los ritmos de descenso más rápidos del nivel de la mortalidad, pues si observamos los



cambios porcentuales de las tasas brutas ocurridos entre T950 y 1960, la variación mayor ae produce en la 
región I cuyo descenso fue del 40 por ciento frente al de un 25-30 por ciento en las demás regiones. Hedido 
este ritmo a travós de la esperanza de vida, se observa que tambión las mayores ganancias durante el dece
nio le corresponden a la región t, con 11 años de incremento en el período 1950-60.

Observando las aclaraciones efectuadas en relación a la composición de entidades que agrupa la región 
1, con respecto a los altos niveles de mortalidad presentados, puede entonces señalarse que unido a los ni
veles de desarrollo más elevados, se encuentran 1 as menores tasas den+ro de los factores demográficos anali
zados. Así, los resultados delasregiones H, III, IV, V, y en particular en la 1 que presentan los mayores 
ingresos per cápita, presentan tambión mayor nómero de inmigrantes que reciben como zonas de atracción e in
fluencia, de manera selectiva por sexo, tal como se observa en el cuadro 8 por ejemplo, de mujeres a la 
región ! y de hombres a la región II.

Cuadro 0
ilEXICC: SALDO fílGRATORIO DE LA POBLACIOfI DE 10 AÍiOS Y HAS,POR SEXO Y EflTIDAD, 1950-1960

) 15 (

Entidad y región Hombres Mujeres Total Entidad y región Hombres Mujeres Total
Región I Región VI
Distrito Federal 245 151 313 446 558 597 Aguascalientes - 4 309 - 4 754 - 9 053
Héxi co 17 740 6 887 24 627 San Luis Potosí -39 345 -43 055 -82 400
Región 11 Zacatecas -35 944 -38 773 -75 717
Coahuila - 23 630 -26 284 -49 914 Región Vil
Chihuahua 19 233 14 885 34 113 Hi dal go -44 706 -45 122 -89 828
Durango - 37 815 -40 306 -78 121 Horel os 5 948 6 246 12 194
lluevo León 34 193 30 183 64 375 Puebla -54 102 -51 125 -105 227

Querétaro -12 097 -12 927 - 25 024
B. California lite. 59 316 63 480 122 769 TI axcal a -10 192 -10 600 - 20 792
B. California Sur - 663 - 1 389 - 2 052 Región VIH
tiay ar it - 1 843 - 3 453 - 5 296 Campeche 511 796 1 307
Sinaloa -13 064 -21 673 -34 737 Chiapas -11 767 - 8 357 - 20 124
Sonora 26 290 25 099 51 389 Guerrero -11 180 -14 055 - 25 235

Oaxaca -42 250 -41 941 - 84 291
Tamaulipas 12 010 18 730 31 540 Quintana Roo 4 385 2 957 7 432
Veracruz -10 707 -n 518 -22 225 Tabasco - 5 435 - 8 872 - 15 307

Yucatán -10 707 -11 513 - 22 225Región V
Colima 3 5^ 2 799 6 435
Guanajuato -29 135 -30 0 70 -59 205
Jalisco 30 188 29 905 50 093
flichuacán -32 425 -39 244 -71 569
Fuente; Cabrera Acevedo, 6,,"Higración Interna" - Dinámica de la Población. Colegio de México.



VI. REUClOW ENTRE VARIABLES ECONOMICAS Y DEtlOG-RAFICAS

Ya se ha establecido en-1 a literatura qùe el desarrollo econòmico y social de una región, puede influir 
en los factores demográficos* Para el estudio de las relaciones que vinculan factores económicos con pobla
ción se ha decidido considerar como variables económicas el producto interno bruto por sectores, la urbani* 
zación, la productividad del trabajo y, como características demográficas de la PEA, la estructura ocupacio* 
nal y el empleo fenionino.

Para medir estas asociaciones se utiliza, principalmente, el procedimiento de correlación lineal, tra
tando de analizar a las ocho regiones en que se ha dividió el pafs en forma transversal en 1950 y 1950; y 
también en forma longitudinal, observando la evolución de una fecha a la otra.

Estructura del producto interno bruto y la PEA
Una forma de observar el grado de desarrollo y la evolución,de éste, consiste en analizar la estructura 

sectorial de la ocupación y del producto creado. En los cuadros 9A y 9B se presenta la información correspon
diente a la estructura del P|B y de la PEA, en dos grandes gruposde actividad: agrícola y no agrícola.

3/Se ha observado en algunos países desarrollados y se ha mencionado concretamente," que una proporción 
de 10 a 2) por ciento de la PEA ocupada en la agricultura, es suficiente para abastecer el mercado y al 
mismo tiempo lograr un nivel de vida aceptable.

Cuadro 9 A
MEXICO: POBLACION ECONOMICAMEHTE ACTIVA POR GRANDES SECTORES DE ACTIVIDAD Y REGIONES, 1950-1960

(Por ciento)

)16:(

Regiones
Agricol a No agrícola Total

1950 i960 1950 1960 1950 1960
1 2A,08 17,37 75,92 , 82,53 100,00 100,00
It 53,28 47,45 45,72 • 52,55 100,00 100,00
III GO, 54 55,87. . 39.35 43,13 100,00 100,00
IV G3,56 50,57 ■ 35,44 39,43 100,00 100,00
V 55,63 62,10 34,37 37,90 100,00 100,00
VI 70,75 70,29 29,25 29,71 100,00 100,00
VII 58,75 57,77 31,25 32,23 100,00 100,00
VIH 75.11 76,93 24,09 23,07 100,00 100,00

Fuente; Censo de Población Vil y

3/ Jaffe, A.J., Population, Working Fore« and Economic Growth - Preliminary outline, CELADE S.A76/26.



MEXICO:
Cuadro 9 B

PRODUCTO IflTERHO BRUTO POR GRAÜDES SECTORES DE ACTIVIDAD Y REGIOüES, 1950-1960
(Por dento)

■) 17 (

Regiones
Agrícola íJo agrícola Total

1950 I960 1950 1960 1950 1960
1 30,59 20,46 69,31 71,54 100,00 100,00

11 20,54 16,61 79,46 83,39 100,00 100,00
111 31,43 29,69 58,47 70,31 100,00 100,00
IV 23,92 31,43 76,08 58,52 100,00 100,00
y . 33,73 32,82 61,27 67,19 100,00 100,00

VI 32,00 29,77 68,00 70,23 100,00 100,00
V i l 31,81 25,47 68,19 74,53 100,00 100,00

V IH 47,90 45,97 52,10 54,03 100,00 100,00

Para las regiones consideradas se advierte una situacián muy alejada de esos niveles. En 1950 siete 
regiones ocupan una proporción igual o mayor al 53 por ciento de la PEA en la agricultura, generándose casi 
en todas las regiones menos del 30 por ciento del PIB en este sector. En 1960 la situación es muy parecida, 
encontrándose en la situación descrita anteriormente seis regiones del pafs.

A pesar de lo anterior, se advierte una disminución de la importancia relativa del sector agrícola,
tanto en relación con el producto generado como en la ocupación, lo cpie muestra la gran diferencia de produo 

Uti vi dad entre los sectores agrícola y no agrícola.

Relación entre PIB (no agrícola) y urbanización
Es de interés analizar en qué medida el proceso de urbanización(aumento del porcentaje de población que 

vive en zonas urbanas) observado en las diferentes regiones está siendo acompañado por un cambio en la estruc
tura del producto. Es de esperarse que a un aumento del produdo no agrícola, que se genera predominantemente 
en las áreas urbanas, debe corresponderse un aumento en la población urbana.

Con el objeto de observar el grado de asociación de ambas variables, se calculó para 1950 y 1960 el 
coeficiente de correlación lineal (r). Se obtuvo para el primer año un (r) de 0,A0 con una pendiente de 
0,85; y para 1960 los valores fueron 0,70 y 1,6 respectivamente.

El (r) obtenido para 1950 resultó muy bajo ya que con un grado de significación del 90 por ciento sería 
necesario un (r) de 0,62.

y "Productividad se entiende como el producto interno bruto por persona en la PEA".



Como puede verse en el gráfico 11,1a regián I sale del contporíamiento general de las regiones, tanto
en 1950 como en 1960, siendo probablemente ésta la causa de la baja correlacién encontrada.

En este mismo gráfico se advierte la línea de ajuste de mínimos cuadrados para siete regiones conside
radas, descartándose la regidn i por lo expuesto anteriormente. De esta forma se obtuvo un (r) de 0,80 para 
1950, con.un grado-de significacidn del 90 por ciento* y-una pendiente de 0,73; siendo estoS'valores en 
1960 de 0,68 pärä el (r) y de 1,0 para la pendiente.

Las siete regiones se agrupan en 1950 de tal forma que por cada unidad de aumento en la proporcidn de 
población urbana, habrá un incremento de 0,73 en la importancia relativa del PIB (no agrícola); mientras que
para I960 el incremento corresponde a una pendiente de 1,0,

La disminución del coeficiente de correlación de 19W a 1950 podría estar significando una pérdida en 
la asociación de las variables, lo que significaría la existencia de otros factores que están aumentando 
la proporción de población urbana y ésta a su vez no está siendo acompañada de un proceso de desarrollo 
acorde,̂

Con el fin de considerar la evolución de cada regidn, se presenta en el gráfico lli la relación entre
el cambio medio anual de la proporción de población Urbana y el cambio medio anual de la proporción del PIB
(no agrícola). Como puede verse, existe una asociación muy baja entre arabas variables siendo el coeficiente 
de correlación lineal de 0,27 y una pendiente de 0,06. Es de esperarse que en un desarrollo económico, 
los aumentos dados en la proporción de población urbana traigan consigo aumentos proporcionales en la impor
tancia relativa del producto, bruto no agrícola; pero este tipo de relación no ha sido observado en las re
giones consideradas, incluso se da el caso extremo en que el cambio medio anual del producto no agrícola
ha sido negativo, como refleja la región IV.

Esta falta de correlación pudiera estar indicando que en las regiones aquí consideradas, la urbaniza
ción tiene como razón principal el bajo nivel de vida en las zonas rurales, que opera como factor de rechazo 
de la población, y no tanto, las mejores condiciones y nuevas oportunidades que se presentarían en las áreas 
urbanas si existiera un desarrollo sustancial.

Resumiendo, en el a n á l is is  tra n sv e rsa l Se observó que a mayor p o b lación  urbana corresponde mayor pro

ducto no a g ríc o la ;  no se cumple e sta re la c ió n  al e stu d ia r l a  e vo lu ció n  en el tiempo.

)18(

5/ Mo podría ser atribuido a una elevación de la productividad agrícola, como se demuestra más adelante.
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y  enqjleados cobo Ìn d ic e  de l a  e s t r u c t u r a  o c u p a d o n a l ,  id e n t i f ic a n d o  a s f  a l gru po de tra b a ja d o r e s  a s a la 

r ia d o s  en l a  econotnfa; e l  r e s t o  de lo s  ocupados l o  c o n s t it u y e n  lo s  tra b a ja d o r e s  p o r  c u e n ta  p r o p ia ,  t ra b a 

ja d o re s  f a m i l ia r e s  no rem unerados y em p lead o res.

E l pro ce so  de m o d e rn iz a c id n  de l a  eco no m ía supone e l aumento en l a  im p o rta n c ia  r e l a t i v a  de l a  p r o p o r -  

c id n  de t ra b a ja d o r e s  a s a la r ia d o s , c o n s t itu y e n d o  é s to s  l a  p a r te  mSs d in á m ic a  de l a  eco no m ía.

Con el f i n  de a n a l iz a r  ta l pro ce so  se ha re la c io n a d o  l a  p r o d u c t iv id a d  del t r a b a jo  y  l a  p ro p o rc id n  

de a s a la r ia d o s . Al no d is p o n e rs e  de c i f r a s  r e f e r e n t e s  al P IB  p o r ram as de a c t iv id a d  se c o n s id e ré  p a ra  el 

a n á l i s i s  dos g ra nd e s  s e c t o r e s : A g r íc o la  ( i n c l u y e  a g r i c u l t u r a ,  ca za  y p e s c a ) y "Wo a g r íc o la "  ( i n c lu y e  in 

d u s t r ia  de tra n s f o r m a c ié n , in d u s t r ia  e x t r a c t i v a ,  s e r v i c i o s ,  c o m e rc io , t ra n s p o rte  y o t r o s  no e s p e c if ic a d o s ) ,  

(V é a nse  lo s  c u a d ro s  lO A  y  1 0 B ).

En e l s e c t o r  a g r í c o la  se a ju s té  una r e c t a  p o r mínim os cu a d ra d o s , de ta l form a que en 1950 l a s  re g io n e s  

c o n s id e ra d a s , al aum entar una un id a d  l a  im p o rta n c ia  r e l a t i v a  de l a  p r o p o rc ié n  de a s a la r ia d o s , co rre sp o n de  a 

su v e z  un in c re m e n to  de 1 , 4  (m i le s  de p e s o s ) en l a  p r o d u c t iv id a d  de lo s  t ra b a ja d o r e s  a g r íc o la s ;  

s ie n d o  p a ra  1960 de 1 ,1 2  el in c re m e n to  de l a  p r o d u c t iv id a d  dado p o r l a  p e n d ie n te .

En e s ta  a ju s t e  se o b tu vo  un ( r )  de 0 ,7 8  en 1950 y  de 0 ,5 2  p a ra  19 60 , te n ie n d o  e s to s  i n d i 

ca d o re s un g ra d o  de s ig n if ic a c ié n  del 90 p o r  c ie n to  (v é a s e  el g r á f ic o  I V ) ,  La  d is m in u c ié n  de l a  r e -  

la c i é n  e n tre  l a  im p o rta n c ia  r e l a t i v a  de l a  p r o p o rc ié n  de a s a la r ia d o s  y l a  p r o d u c t iv id a d  del t r a b a jo  a g r í 

c o la  de un p e río d o  a o t r o  es p ro b a b le  que e s té  d is to r s io n a d a  p o r  l a s  d i f ic u l t a d e s  en l a  o b te n c ié n  y c l a s i -  

f ic a c i é n  de l a  PEA a g r íc o la  ( i d e n t i f i c a c i é n  de l o s  o b re ro s  y em pleados en l a  a g r i c u l t u r a ) .  0 b ie n , un cam

b io  en l a  e s t r u c t u r a  o cu p a cio n a l no e s tá  s ie n d o  acompañado p o r una m o d e rn iz a c ió n  de l a  e s t r u c t u r a  t é n ic o -  

p r o d u c t iv a , o ambas cosas a l a  v e z .

P ara  el s e c t o r  no a g r íc o la  el c o e f ic ie n t e  de c o r r e la c ió n  aum enta de 0 ,5 4  a 0 ,7 6  en el d e ce n io  c o n s i

d e ra d o , in d ic a n d o  t a l  aum ento, p ro b a b le m e n te , una mayor a s o c ia c ió n  e n t r e  l a  p ro p o rc ié n  de a s a la r ia d o s  y l a  

p r o d u c t iv id a d  del t r a b a j o .  L a  p e n d ie n te  p a ra  1950 es de 0 ,5 3 ,  d ism inu ye nd o  en 1960 a 0 ,5 0 .

Como se ha v i s t o ,  ta n to  en el s e c t o r  a g r í c o la  como e l no a g r í c o la ,  se produce un descenso en l a  pen

d ie n te  de 1950 a 1 9 6 0 . P o d ría  e s to  i n d i c a r  que p a ra  l o g r a r  un cam bio en l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l (aum ento  

de l a  im p o rta n c ia  r e l a t i v a  de lo s  a s a la r ia d o s )  es n e c e s a rio  un p ro c e s o  de m o d e rn iza ció n  más a c e le ra d o .

Al t r a t a r  de e s t u d ia r  el cambio medio anual de l a  p r o d u c t iv id a d  p o r t r a b a ja d o r  y de l a  p r o p o rc ié n  de 

a s a la r ia d o s , se o b t u v ie r o n  v a lo r e s  cuya s i g n i f i c a c i é n  no p re s e n ta b a  a s o c ia c ié n  según puede o b s e rv a rs e  en el 

g r á f ic o  V ,E s t o  se m a n if ie s t a  ta n to  en el s e c t o r  a g r íc o la  como en e l no a g r íc o la ,  d e sta cá nd o se  in cre m e nto s  

más im p o rta n te s  del p o rc e n ta je  de a s a la r ia d o s  en e l p rim e r s e c t o r  que en e l segundo. E s to  puede s e r  p ro d u c to  

de l a  o cu p a ció n  o su b -e m p le o  que se da en l a  a g r i c u l t u r a ,  s ie n d o  é s te  uno de lo s  f a c t o r e s  que e x p lic a r ía n  

lo s  pequeños aum entos en l a  p r o d u c t iv id a d , in c lu s o  h a s ta  d is m in u c io n e s , como se da en l a  r e g ió n  V.
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Cuadro 10 A

M EXICO : PROPORCION DE ASALARIADOS Etl LA AGRICULTURA, POR REGION, Y PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR AGRICOLA.
1950-1950
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P o r c e n ta le  de a s a la r ia d o s P r o d u c t i v i d a d ^ Cam bio medio anual
R egido 1950 1960 1950 1960 P o rc i de 

r.sal a r i  ado
Pie
PEA

1 3 3 ,8 5 5 ,5 2 ,4 3 ,4 2 .1 7 0 ,1 0

11 2 9 ,0 5 4 ,4 6 ,5 6 ,9 2 ,5 4 0 ,0 4

I I I 3 d ,9 6 2 ,5 8 ,2 1 0 ,4 2 ,3 6 0 ,2 2

IV 3 0 ,9 5 4 ,7 5,1 6 ,3 2 ,3 8 0 ,1 2

V 3 3 ,4 58 ,1 5,1 4 ,4 2 ,4 7 - 0 ,0 7

V! 2 1 ,5 4 6 ,3 2 ,7 2 ,8 2 ,4 8 0 ,0 1

V i l 3 5 ,2 5 6 ,8 2 ,3 2 ,3 2 ,1 6 0 ,0 0

V I H 2 0 ,3 4 5 ,9 2 ,4 3 ,5 2 ,5 6 0 ,1 1

s í (M i le s  de pesos a p r e c io s  tie 1 9 5 0 ).

C u a dro  10 B

M EXICO : PROPORCION DE ASALARIADOS EN LA NO AGRICULTURA, POR REGION, Y PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR
AGRICOLA, 1950-1960

P o r c e n ta le  de a s a la r ia d o s P r o d u c t i v i d a d ^ C a a b io  m edio anual
Regitfn 1950 1960 1950 1960 P o re , de 

asal a r i  ado
Pie
PEA

1 7 8 ,6 8 1 ,4 2 3 ,6 3 3 ,9 0 ,2 8 1 ,0 3
I I 7 4 ,3 8 1 ,0 2 9 ,5 31 ,1 0 ,5 7 0 ,1 6

I I I 6 0 ,8 7 5 ,3 2 7 ,5 3 2 ,6 1 ,4 5 0,51
IV 7 0 ,9 7 4 ,4 28 ,0 2 1 ,2 0 ,3 5 - 0 , 6 8

V 6 2 ,7 7 1 ,2 9,1 1 4 ,7 0 ,8 5 0 ,5 6
VI 6 7 ,3 7 3 ,8 H , 1 1 6 ,1 0 ,6 5 0 ,2 0

V I I 6 4 ,3 7 3 ,7 1 0 ,8 1 3 ,9 0 ,9 4 0,3 1
V i l i 5 4 ,7 6 2 ,5 7 ,9 1 3 ,5 0 ,7 8 0 ,5 5

a/ (M i le s  de pe sos a p r e c io s  de 1 9 6 0 ),
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S i en e l caso del s e c to r  no a g r íc o la  l a  in fo rra a c itfn  se d e s g lo s a ra  en l a s  d if e r e n t e s  ram as que com prendtj 

p ro b ab lem en te  p o d r ía  e n c o n tra rs e  una m ayor c o r re la e id rt  e n tre  in c re m e n to s  de l a  p r o d u c t iv id a d  e in cre m e n to s  

en el p o rc e n ta je  de a s a la r ia d o s  no a g r íc o la s .,  S i p o r e je m p lo , se c o n s id e ra ra n  l a s  c i f r a s  r e f e r e n t e s  a l a  

i n d u s t r ia  de tra n s f o r m a c id n , es p o s ib le  que se d ie r a  e s ta  a s o c ia c ió n , s ie n d o  e s ta  rama donde ge ne ralm ente  

se da el m ayor a va nce te c n o ló g ic o  y p o r  l o  ta n to  mayores aumentos en l a  p r o d u c t iv id a d , e sta n d o  c a p a c ita d a  

p a ra  l a  a s im ila c ió n  de m ayor p ro p o rc ió n  de a s a la r ia d o s . En c a m b io , en l a  rama de s e r v i c i o s ,  donde lo s  caim- 

b io s  en l a  p r o d u c t iv id a d  son poco im p o rta n te s , ge ne ralm en te  se da el caso c o n t r a r io ,  a s im ila n d o  e s ta  rama 

f á c ilm e n te  un nfimero im p o rta n te  de a s a la r ia d o s .

La  f a l t a  de c o r r e la c ió n  a t ra v é s  del tie m p o  no in v a l id a  l o  ya o b se rva d o  en form a t r a n s v e r s a l  p a ra  1950 

y 1 9 60 , o s e a , que a upa mayor p r o d u c t iv id a d  p o r  t ra b a ja d o r  va  acompañado p o r una mayor im p o rta n c ia  r e l a t i v i  

de lo s  a s a la r ia d o s , s ie n d o  más e v id e n te  en e l s e c t o r  no a g r íc o la .  Quedando de m a n if ie s t o  p ro b a b le m e n te  que 

l o s  cam bios dados en l a  p r o d u c t iv id a d  p o r  t r a b a ja d o r  en el d e ce n io  no ha s id o  s u f ic i e n t e  como p a ra  p r o d u c ir  

un cambio s u s t a n c ia l  en l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c io n a l.

R e la ció n  e n tr e  u r b a n i ; - : , v empleo fe m e n in o .  Como se ha v i s t o  a n te r io rm e n te , e x is t e  c i e r t a  c o rre s 

p o nd e n cia  e n tre  l a  im p o rta n c ia  r e l a t i v a  del P IB  (n o  a g r íc o la )  y  l a  p r o p o rc ió n  de p o b la c ió n  u rb a n a . C o n si

derándose a s í  l a  u r b a n iz a c ió n  como un ín d i c e  de d e s a r r o l lo  económ ico y s o c ia l  s i  á s ta  es a su v e z  acompañada 

de un c re c im ie n to  a p ro p ia d o  del P IB . Es de e s p e ra rs e  que l a  u r b a n iz a c ió n  d e 'lu g a r  a una m ayor in c o rp o ra c ió n  

de l a  m uje r al s e c t o r  i n d u s t r ia l  y de lo s  s e r v i c i o s ,  p o r s e r e s ta s  á re a s  donde se c o n c e n tra n  l a s  empresas 

con te c n o lo g ía  más ava nza da y p o r ta n to  de m ayor p r o d u c t iv id a d ; además de l a  c o n c e n tra c ió n  de s e r v ic io s  y 

co m e rcio s e in d u s t r i a s  l i g e r a s  en g e n e r a l, l o  que puede d a r o c u p a c ió n  a una p ro p o rc ió n  im p o rta n te  de m u je re s .

Con el f i n  de m e d ir l a  a s o c ia c ió n  e x is t e n t e  e n tre  u r b a n iz a c ió n  y p r o p o rc ió n  de m u je re s  ocupadas en a o - 

t iv id a d e s  no a g r í c o la s ,  se c o n s id e ró  l a  in fo rm a c ió n  c o rre s p o n d ie n te  p a ra  l a s  ocho re g io n e s  de fió x ic o  en el 

año 1960, no d is p o n ié n d o s e  de in fo rm a c ió n  p a ra  1 9 5 0 .

En el g r á f ic o  V ’. puede o b s e rva rs e  l a  r e la c ió n  e n co n tra d a  p a ra  ambas v a r ia b le s ,  dándose en g e ne ra l una 

a s o c ia c ió n  n e g a t iv a .

Se c a lc u ló  el c o e f ic ie n t e  de c o r r e la c ió n  de S p e rm a n ,^  c o n s id e ra n d o  s o lo  s ie t e  r e g io n e s ; se d e s c a rtó  l a  

re g ió n  1 ya que re sp o n d e  e s ta  re g ió n  a un com p ortam ie nto  d if e r e n t e  al de l a s  r e s t a n t e s . El ( r )  a s í  o b te n id o  

fu e  de - 0 , 8 2  con un n iv e l  de s ig n if ic a c ió n  del 97 p o r c ie n to  dado el número de o b s e r v a c io n e s . L a  a s o c ia c ió n  

n e g a tiv a  e n c o n tra d a  s i g n i f i c a r í a  que en l a s  s ie t e  re g io n e s  c o n s id e ra d a s  se ocupan una p r o p o rc ió n  menor de 

m u je re s en a c t iv id a d e s  no a g r íc o la s  a m edida que l a  p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n  urba na es m a yo r. E s to  como se 

o b s e rv a , c o n tra d ic e  lo  que supuestam ente e ra  de e s p e ra rs e .
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Pero a su v e z  e s ta  r e la c ió n  puede e s t a r  d is t o r is io n a d a  p o r l a  in f lu e n c i a  que puede te n e r  l a  re g ió n  1 

so b re  el re s to  de l a s  r e g io n e s , Conto ya  se d i j o  l a  a tr a c c ió n  de m ig ra n te s  h a c ia  e s ta  r e g ió n  es muy im por

t a n t e , de m u je re s p r in c ip a lm e n t e .

A n a liz a n d o  l o s  casos extrem os en l a s  s i e t e  re g io n e s  r e s t a n t e s , l a  re g ió n  I I  p re s e n ta  e l m ayor p o r c ie n 

to  de p o b la c ió n  u rb a n a , co rre sp o n d ie 'n d o le  el menor p o r c ie n to  de m u je re s  ocupadas en a c t iv id a d e s  no a g ríc o 

l a s ;  y l a  re g ió n  I I I  e s tá  el caso c o n t r a r i o .  S ie ndo l a  re g ió n  || de a tr a c c ió n  de m ig ra n te s  en su m ayoría  

hombres y l a  I I !  d e 're c h a z o  de m ig ra n te s , e s p e c ia lm e n te  m u je re s . E s te  p o d r ía  s e r un in d ic a d o r  de l a  re sp u e s

ta  de l a  o f e r t a  de mano de o b ra  a l a s  demandas e x is te n te s  en t a le s  r e g io n e s . Ya que en l o s  dos casos puede 

s e r  poco s i g n i f i c a t i v a  l a  p a r t ic i p a c ió n  fe m e n in a , p o r ta l ra zó n  p o d r ía  s e r e x p lic a b le  l a  r e la c ió n  a n te s  en

c o n tra d a .

Es n e c e s a rio  c o n s id e r a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  que pueden e s ta r  d is to r s io n a n d o  l a  in fo rm a c ió n  b á s ic a  y a su 

v e z  l a  a s o c ia c ió n  e n c o n tra d a  e n tre  u r b a n iz a c ió n  y p ro p o rc ió n  de m u je re s  ocupadas en a c t iv id a d e s  no a g ríc o 

l a s ,  como es l a  in c lu s ió n  en el s e c to r  no a g r í c o la  de m uje re s ocupadas en l a  p r e s ta c ió n  de s e r v i c i o s  domés

t ic o s  y p e r s o n a le s , t ra b a ja d o r e s  del c o m e rc io , de in d u s t r ia s  a r te s a n a le s  de b a ja  p r o d u c t iv id a d  y o tr o s  sec

to r e s  no e s p e c if ic a d o s ,

AdemSs es n e c e s a rio  re c o r d a r  que el a n á l i s i s  ha s id o  hecho a re g io n e s  de un p a ís  donde l a s  dependencias  

in t e r r e g io n a le s  no pueden s e r a is la d a s , como es el f a c t o r  m ig r a c ió n .

Lo que p a re c e  s e r  un hecho es l a  d i f e r e n c i a  e n tre  el p ro ce so  de d e s a r r o l lo  económ ico que se e s tá  dando 

en l a  re g ió n  I y e l r e s t o  de l a s  re g io n e s  del p a ís ,  r e f le ja d o  en p a r te  p o r l a s  c o n tr a d ic c io n e s  e n co n tra d a s  

e n tr e  l o  que se e s p e r a r ía  e n tre  el p ro ce so  de u r b a n iz a c ió n  y  o c u p a c ió n  fe m e n in a , y  l o  que re a lm e n te  se ob

s e r v a ,

CONCLUSIONES
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Se han a n a liz a d o  v a r io s  a sp e cto s  que d ic e n  r e la c ió n  con l a  econom ía y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e m o grá fica s  

de l a  p o b la c ió n , p o r  l o  que se in t e n t a r á  h a c e r un re cu e n to  de l o s  r e s u lta d o s  con el f i n  de e xp o n e r la s  con

c lu s io n e s .

La  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  en l a s  re g io n e s  c o n s id e ra d a s , se c a r a c t e r iz a  po r una d is m in u c ió n  de 

l o s  n iv e le s  de p a r t ic i p a c ió n  de l a  p o b la c ió n  m a s c u lin a  y aumentos en l o s  n iv e le s  de p a r t i c i p a c i ó n  de l a  po

b la c ió n  fe m e n in a , en el p e río d o  de e s tu d io  (1 9 5 0 -1 9 6 0 ) ,  A d v ir t ié n d o s e  cam bios más im p o rta n te s  en l a  re g ió n  

1, s ig u ie n d o  en o rd e n  de im p o rta n c ia  l a s  re g io n e s  I I ,  I I I  y  IV , no s ie n d o  ta n  im p o rta n te s  e s to s  cam bios en 

el re s to  de l a s  r e g io n e s . Lo s  in d ic a d o re s  como i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,p r o p o r c i ó n  de p o b la c ió n  u rb a n a , a lfa b e 

tis m o  y p ro d u c to  in t e r n o  b ru to  p e r c á p it a ,  son más a lt o s  en l a s  re g io n e s  I ,  i l  y I I I ,  quedando l a  re g ió n  V I I I  

como l a  ó lt im a  en o rd e n  de im p o rta n c ia .



Lo s n iv e le s  de is o r ta lid a d  g e ne ra l y  m o r ta lid a d  i n f a n t i l  son m enores en a q u e lla s  r e g io n e s  cu yo s in d ic a 

d o re s  s o c io -e c o n ím ic o s  son m S s -a lto s , s ie n d o  a su v e z  Is t a s  ( l ,  I I  y  I I I )  l a s  que r e c ib e n  im p o rta n te  f l u j o  

de m ig ra n te s  en el d e ce n io  c o n s id e ra d o . L a  fe c u n d id a d  se m a n tie ne  a n iv e le s  r e la t iv a m e n te  a l t o s  en ca si 

to d a s  l a s  r e g io n e s .

L a  e v o lu c i ín  eco nó m ica de l a s  re g io n e s  c o n s id e ra d a s  se m a n if ie s t a  en c i e r t a  moc j r n iz a c ió n  de l a  e s tru c 

t u r a  de lo s  s e c to re s  de l a  econom ía, ganando en im p o rta n c ia  el s e c t o r  no a g r íc o la ,  :a n to  en l o  r e l a t i v o  a 

l a  g e n e ra ció n  del p ro d u c to  como a l a  o c u p a c ió n , aunque s ie nd o  mSs le n t o  el pro ce so  en e s te  ó lt im o  a s p e c to .

La  u r b a n iz a c ió n , que debe acompañar esa m o d e rn iz a c ió n  de l a  eco no m ía, a p a re n te m e H a  se ve  i n f l u i d a  en forma, 

cada v e z  más im p o rta n te  p o r f a c t o r e s  a je n o s  al d e s a r r o l lo  e co nó m ico , como pueden s e r ,  e n t r e  o t r o s ,  lo s  fa c 

to r e s  de re c h a zo  e x is t e n t e s  en l a s  zonas r u r a l e s .

La  p r o d u c t iv id a d  del t ra b a jo  tam bién e v id e n c ia  c la ra m e n te  e l p ro c e s o  de m o d e rn iz a c ió n  exper'im entado p o r  

l a s  re g io n e s  c o n s id e ra d a s  en el p e río d o  1 9 5 0 -1 9 6 0 . Ha s id o  más d in á m ic a  l a  p r o d u c t iv id a d  del s e c t o r  no 

a g r í c o la .

La  i n f lu e n c i a  que e je r c e  l a  re g ió n  I s o b re  e l r e s to  del p a í s ,  puede e s t a r  d is to r s io n a n d o  l a  r e la c ió n  

de que a mayor p r o p o r c ió n  de p o b la c ió n  u rb a n a  menor p ro p o rc ió n  de m u je re s  en l a  a g r i c u l t u r a ,  s in  que d e je  

de s e r é s ta  una p o s ib le  r e a l id a d .

De n in g ú n  modo se ha deseado o b te n e r  c o n c lu s io n e s  d e f i n i t i v a s ,  s in o  t r a t a r  de s e ñ a la r  cam inos de in v e s 

t ig a c ió n ,  con el f i n  de co n o ce r con m ayor e x a c t it u d  el v e rd a d e ro  c a r á c t e r  e im p o rta n c ia  de l a s  r e la c io n e s  

e n t r e  v a r ia b le s  eco nó m icas y lo s  a s p e c to s  de l a  p o b la c ió n .
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