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INTRODUCCION 

OBJETIVOS 

  

Este trabajo de Investigación representa un intento por 
desagregar los efectos de la fecundidad y de la migración qua inci= 
den sobre el temaño de algunas coho.rtes seleccionadas de efectivos 
escolares en el pasado y en un futuro próximo. 

Un objetivo adícional importente de este setudio es preten 
der sensíbilizár la opinión de los planificadores de la enseñanza, = 

que se tengan en cuenta los factores demográficos al eleborar 

  

pa 
los planes educativos y, para ello, se muestra aquí la evolución = 

previsible de los efectivos en edad escolar en determinadas situa - 
clones tipo, 

La aportación principal del trabajo consiste en la utili = 

zeción de los datos de la Encuesta Mexicana de Fecundidad para deter 
minar no sólo les tendencias regionales en la fecundidad sino tam - 
bién de las mígreciones en el país, freccionado en tres regiones. Las 

carscterísticas de la información no permíten reelizar una regionalí 

zación más exheustiva (1) por lo que los resultados tienen un caréc= 

ter indicativo que muestra cómo determinadas combinscionee de fenów 

menos damográficos inciden en los efectivos escolares. 
Por lo que respecta al fenómeno fecundidad queremos compro 

bar y reflejar el futuro las variaciones que en este se vislumbran 
teniendo como antecedente ls disminución que el Consejo Nacional de 

Población veticina pare la pobleción de nuestro paía (2). 

(1) El tipo de detos utilizados no permite un mayor nivel de detalle 
debido a las cerectorísticas de la encuesta perticulermente do= 
bído al núnoro de entrevistas reslizedos a nível nacionel, Sín 
embargo, es importente hecer evidonte que la metodología seguida 
en esta tesis es perfectamente vélida y su eplícación seré útil 
y necesería a datos que permitan mayor nivel de detalle, 
El Consejo Nacional de Pobleción se plentea una disminución sos 
tenida do les tesas da natalidad, do tel forma que el crecímien 
to natural tenga como meta 2,5% en 1982 y 1,0% en el año 2000. 
CONAPO, México Demogréfico, Breviarío, 1979 México, CONAPO, 

(2



Analizamos los efectos de las verísciones de este fenómeno (conjun= 

tamente con la migración) sobre el temaño de algunes cohortes de ni 

fos en edad de ingresar a la educación primaria (3). _ 
La literatura (tanto nacional como internacional) acerca 

de este fenómeno (disminución de la fecundidad y disminución absolu 
ta del núnero de niños que se inscriben en la escuela primaria) es 
casi inexistente (4), Sín embargo, los estudios que tratan acerca = 

del crecimiento socular de la población escolar infantil abundan (5) 
Respecto al análisis de la migreción deducimos les ten = 

dencias de este fenómano en las madres de los niños en edad de in = 

grosar a la escuela primeria adomós, establecemos la tendencia de - 
la migración femenina, de mujeres do 15 a 49 años de edad en gene - 
ral, Queremos hacer notar que tento la migración infantil como la - 
femenina han sido escasamente investigadas tanto en nuestro país co 

mo internecionalmente (6) 

(3) Debido a las eractorfaticas de la información (en particular 
soluto de niños que se captaron en las go- 

naraciones que nos intersen) fonos donsicoredo la cohorte de 
4.5 a 7.5 años de edad como eproximada y representativa de ni- 
fos que ingresan a primaria, Posteriormente este punto se ac: 
rará emplíamente, 

(4) En la Segunda Reunión Nacional de Demografía se planted este - 
problema pero no se comprobd. Véase la ponencia de R. Ramos O- 
tanday y A. Rojas Figueroa, La política demográfica y la expan 
sión de la enseñanza primaria y normal en México, México 1979, 
Ejemplo de tipo de estudios son Dirección General de Planea - 
ción Educativa, Subdirección de Progremeción, Grupo: Nivel E 
mental, Pronóstivo de demanda de educación primeria formal,Do= 
cumento interno de trebajo No. 86 Julio de 1975, Tembién en Re 
Newell Gs y Ma Osorio A. Tho domend for educational services - 
in méxico Ín tbe year 20001 trend extrepolations, Cuaderno ” 
prospcctivo 108, Fundación Javier Barros Sierra, Junio 1978, en 
tre otro 
de eyone” Stycos después de una ardua revisión bibliográfica es 
tablece lo poco que hen sido tratados los temas donosrdricos dí 
ferenciando al sexo femenino, Sobre el progreso demogr: 
Ol estudio de las mujeres. Prograna Intemecionel de Población. 
Universidad de Cornell, Ithaca, N,Y, Ponencia presentada en XVIII 
Conferencia General de Población. México. 1977 
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Considerenos la migración como una forma de desplazamionto de Indiu£ 
duos con traslado de residencia (7). En esta tesis tratemos acerca - 

de las migraciones internas que serán el traslado de residencia de = 

una región a otra dentro de nuestro país, Consideramos en esta tesis 

8 una persona como nativo sí nació en la entidad o región en la que 

se le entrevistó, inmigrante sí resida en la región sin haber nacido 

ahí, y emigrante si neció en la entidad o región en cuestión y es 

trovistada en otra. 
A manere de hipótesis nos proponemos dilucidar sí la tenden 

  

cia de la fecundidad (decreciente o constante) se compensa con la - 
tendencia de la migración (inmigración o emigración), en nuestro país 
y ls incidencia de su efecto sobre el tamaño de la cohorte de niños 
que ingresan a la ensoñanza primeria, 

A manera de ejemplo, y pera esclarecer el planteamiento = 
del párrafo anterior, nos proponemos everíguar sí las corrientes in- 
migratorias a una región fueran selectivas respecto de las personas 
de fecundidad superior a la media naciorel provocarían un incremento 
en el múnero de nacimientos totales de la región o se compensaría su 
volumen con el nivel menor que el promedio nectonal de la fecundidad 
de les nativas produciendo un efectivo de nacimientos sín cambio a 
través del tiempo. Y, una vez que los niños tienen edad suficiente 

pora ingresar a la escuela primaria sus madres ¿emigran o permanecen 
establecidas en un lugar fijo mientras sus híjos son menores de edad? 

Para la obtención de los resultados de esta tesis se ha u= 
tílizado la informeción de la Encuesta Mexicana de Fecundidad (cuyo 
trabajo de campo se desarrolló del 18 de Julio de 1976 al 5 de Marzo 
de 1977 (8), y posse las particularidades que se enuncian a continua 
ción, Se splicaron tres tipos: de cuestionarios; de localidad, de -=- 

Y7)” Naciones Unidas, Diccionsrio Demográfico plurilingie. 1958, p.58 
en Naciones Unidas, Factores determinantes y consecuencias de = 
las tendencias demográficas, Vol, 1 México, No, 1979 p. 180 

(6) Pare mayor información sobre esta encuesta consúltense los cua= 
tro volúmenes de la Encuesta Mexicana de Fecundidad, Secretaría 
de Programación y Presupuesto. 1978, México,



hogar (13 080 entrevistas) e individual (7 310 entrevistas) a nivel 

nacional, Como podrá suponerse por el tamaño de la muestra algunos 

estados del país no están representados (Baja California Sur, Cam- 
y Tlaxcala). Inclusivs en algunos estados el múmero - 

    

peche, Col£: 
de entrevístas que celleron en su émbito territorial son tan poces 

que la información se considera como poco representetiva del mismo. 
La información proveniente del cuestionario de hogeres(9) 

la hemos utilizado para realizar un ejercicio sobre migración adul- 
ta e infantíl que nos sirvió de base pera comprobar sí las tenden = 
cies migretorias de la población de la muestra de la Encuesta Mexi= 
cana de Fecundidad correspondían con las tendencias encontradas pa= 
ra la mifración por el Consejo Nacional de Población . 

La información proveniente del cuestionario individual la 
utílizamos para el estudio de la migración y de la fecundidad (10) 

do las mujeres que son madres de niños entre 4,5 y 7.5 años de edad 
y doterminamos así la migreción infantil a través de la migración - 

de las madres (11). 
Analizemos también la migración y la fecundidad femeninas 

(12) en cuatro momentos del tiempor Junio de 1960, 1965, 1970 y 1975 
La metodología seguida será explicada más ampliamente en 

capítdlos posteriores. 

(9) Este cuestionario se solioó a todos los miembros de los hoga - 
res seleccionados. 

(10) Este cusotionarionó SR do cada 1,7 mujeres (aproximadamente) - 
5 y 49 pños de las seleccionadas en el cuestionario de 

hogares. (Las mujores de 15 a 19 eos de edad aólo so seleccio 
naron las casadas o con hijo! 

(11) En ote punto sólo Intervienen las mujeres que son madres de 
niños de las cohortes seleccionadas, 

(12) En Cesto punto intervienen todas las mujeres entrevistadas.



La Educación y la Demografía 

En esta tosís no ss intente tratar un tema del área de la 
"Educación" (13), sino hacer evidente que la Demografía (14) es - 

una útil herramienta en la planificación educativa que es parte de 
la planificación económica y social del país. Entendemos por la pla 
nifícación de la educación, "la actividad que dentro del cuadro de 

la planificación del desarrollo, fija los objetivos cualitativos y - 

cuantitativos a realizar, en el dominio de la educación, en el cur- 
so de un periodo determinado y precisa los recursos necesarios para 
elcanzarlos... Le plantfícación debe descansar entonces sobre un cu 
nocimiento exacto y total de la situación del punto de partida y de 
sus posibilidades de di llo. Supone 

  

tes no solamente a la pedagogís, sino tembién a la demografía, la 
sociología, la economía, les fínanzas y la administración de la edu 

cación, Requiere por ello, de uns colaboración interdisciplinaria, ..' 
(15). Esta investigación se enmarca obviamente dentro de las apor = 

taciones que produce la Demografía, Aún y cuando aquí no se intenta 

(13) “La educación organizada, a diferencia de equella que transmi 
ts un cusrpo indiferenciado de conocimientos, ss caracteriza 
por tener una sorie de objetivos, motas y finalidades que le 
han sido asignadas explícita y formalmente de acuerdo con los 
intereses de los grupos de podor que tienen capacidad de a = 
fectar y/o determinar la política educativa en la sociedad 
mexicana" , Beatriz E, Uralde C, st al, Base informática para 
el análisis de la estructura institucional del síste ma educa 
tivo a (1977-78/1979-80). Fotocopia. 

(14) "La Demografía es una ciencia que tiene por objeto el estudio 
de las Poblaciones humanas y que trata de su dimensión, de su 
estructura, de su evolución y de sus caracteres generales, con 
siderados principalmente desde un punto de vísta cuantitativo" 
Diccionario Demográfico Pluráltrgdo, versión francesa en Al = 
varo Vísira P, El pensamiento crítico de Demografía, Santiago 
le Chile, CELADE. 1973 p, 1 

(15) Reflexiones sobro la planificación educativa, Folleto e val 
gación No. 11 Centro de Estudios Educativos Nov. 15, 
Pe 11-12,



tratar el tema de la educación, es Importante presentar una visión - 

panorámica de nuestro sistema educativo nacional 
Según Reúl Benitez Zenteno (16) "se genera pobreza en el = 

cepitalismo tardío" (como el que caracteriza e nuestro país) y es = 

sabido que "este sistema no ha llevado a redistribuir el ingreso si- 

ro que al contrario, se han ecentuado 1 

  

diferencias sociales, ni 
siquiera en la educación se observen mejorías importantes ya que se 

han acrecentado les diferencias regionales". Este opinión general del 

sistema educativo nacional puede encontrar fundamento en una breve = 

rovisión histórica (17). En 1910 más de 3/4 partes- do la población 
eran analfabetas y aunque la Constitución de 1917 proclemó la educa= 

ción gratuita, universal y obligatoria, y eunque ninguno de los go - 
biernos postrovolucionarios han negado la importancia de la educa - 
ción o la necesidad de reducir el analfabetismo los resultados han = 
sido decepcionantes, En general, los obstáculos que impidieron mejo= 

res resultados por parte de estos primeros gobiernos post-=revolucio= 
arios fueron la pobreza y el míslemiento de las zonas rurales, la 
falta de medios modernos de comunicación, la escasez de personal do= 

'u 

  

conte, las difícultados para esígnar una proporción .mayor del pr: 

puesto gubernamental para propósitos educacionales cuando les necesi 
dados alternativas eran urgentes, las barreras lingúísticas y cultu= 

rales impuestas por la gran proporción de población indígena en mu = 

chas regiones, todo esto unido, ayuda a explicar porqué les metes re 
volucionarias fueron tan difíciles de alcanzar, 

(16) RedÍ Benitez Zenteno en Migración y desigualdad social en la 
ciudad de México. El Colegío de méxico. Instituto de Investiga 
ciones Sociales, UNAM. 1977, p.2 

(17) Tomado de Jorge Balén, Harley La Brownáng Elizabeth Jelin, El 
hombre en una sociedad en desarrollo, México, F.C.E. 1973 po 
108-113, También de Francisco Alba, La población de Méxicos eva 
lución y dilemas, México, El Colegío de México 1977 p. 69-74



En cambio, la política que fomentó la industrialización - 
fue acompañada por un creciente hincapié.en la preparación de los - 

recursos humanos más necesarios para ol desarrollo industrial, Así, 
la educación media y superior fueron fortalecidas, poro, en parte, 

a expensas de la educación primaria, ya que no hubo un incremento to. 

tel en la proporción dol desembolso federal dedicado a fines educa= 

tivos, Esta política dió como resultado unas desigualdades mayores = 

eún entra las regiones y entre las áreas rurales y urbanas, en mate- 
ría de los níveles educativos de la población, Desde luego, siempre 

ha habido diferencias en la capadidad de loor y escribir y en la ee- 
colaridad, pero la concentración de los esfuerzos desarrollistes en 
la ciudad de México, en otros centros urbanos y en los estados del - 

norte, hizo que las diferencias se acentuaran. 
En 1960, cincuenta años después de que empezó la Revolu -= 

ción el 30 % de la pobleción de 6 años y más se reportó analfabeta, 

ciertamente fue un progreso desde 1910, el último año del porfiria- 
to cuando el 77 £ de la población estaba en esas condiciones, Sín - 
embargo, estes tasas de analfabetismo, basadas en las declarecionos 
de la población entrevistada según su capacidad para leer y escribir 
sobreestimó el progreso alcanzado, Sin duda alguna, actualmente exis 

ten muchas más personas que han asistido uno o dos años a la escuela 

primaria o que fueron enseñados en uno de los programas masivos de = 
elfabotísmo del gobierno, y estos hombres y mujeres ciertemente sue= 
lon informar que saben leor y escribir pero es muy probable que su = 
enseñanza escolar haya sido insuficiente y virtualmente no han logra 
do saber leer y escribir o sí lo habían logrado lo han olvidado debi 

do*que son limitadas las oportunidades para utilizar diertenente la 
palabra escrita, especialmente en éreas rurales, Se obtiene un cua 
dro más realista definiendo como virtualmente analfabetas a aquellas 

personas que tienen menos de cuatro años de escoleridad, Si tomamos 
a la pobleción mexicana de 15 años y más en 1960, casi siete de == 

cada diez persones con eded suficiente para haber terminado su pri-



mería, son incapaces de expresarse adecuadamente en su lenguaje en = 
forma escrita, 

Finalmonte Balén, Browning y Jolin (18) afirman que, la - 
educación primaria ectualmente sigue siendo un problema crucial en = 

México ya que un gra número de niños no pueden terminar los sois a - 
fos de primaria, El certífícado que se otorga por la terminación de 

este ciclo, se está convirtiendo rápidamente en requisito hasta para 

los trabajos de tipo más humilde en las empre modernas. 

Aún así la situación educativa, a través de diversos medios 

de comunicación masiva, se afirmó que a partir del ciclo escolar 1979- 

80, aproximadamente (19), la inscripción de niños de sois años en la 

  

escuela primaria fue casi total en nuestro país (20). Sin embargo, es 

Importante insistir que aún cuando un porcentaje relativamente alto = 
de niños está inscrito en la escuela pocos llegan a graduarse (21). 

(18) En la obra ya citada de estos autores, 
(19) R. Ramos Oranday y A. Rojas Figueroa, Op.cit. Aquí: se afirma que 

Ma partir de 1970 y en especial durante los últ: cinco años = 
(1974-79) la población no matrículada en el aver se ha reducido 
sustancialmente de tal forma que actualmente sólo quedan fuera = 
de la escuela algunos niños localizados en poblados dispersos y 
de escasos habitantes. 

(20) En la educación primaria formal se presenta como único requisito 
para el ingreso, el haber cumplido seis años do edad al inicio - 

  

1 cíclo sscolar, Su duración es de seis años y tiens carácter 
E obligatoriedad para todos los habitantes del Monta. 57 y. Ledezprr 
Artículo 16 

(21) La eficiencia £nterna del sistoma educativo en la educación prima 
ría, o esa, la capacidad para retener alumnos de la noma gensra= 
ción hasta el grado terminal, fue para la generación que inició 
sus estudios an 1967 y los terminó en 1972, del 36. 4 (Pablo Lata 
pí.La educación primaria: la satisfacción de la demanda residual = 
en Población y desarrollo social.AMEP,Méx.1976.p.72)De cada 100 = 
niños que ingresaron a primer grado de primaria durante el ciclo 
escolar 1970-71 pudieron egresar 42 en 1976. Y de estos solemente 
32 pudieron continuar los estudios de secundaria (José Teddulo Grimis 
Alternativas para la educación en México. Méx. Carnika,1980.p.188) 
Sólo el 46% de los alumnos que ingresaron a:primaria en el cíclo 
1971-72 lograron agresar seis años después en 1977-1978 (SEP. Di- 
rección General de Publiceciones y Bibliotecas, Informe de labo - 
res 1977-1978, México, 1979)



En estas circunstancias observamos que el problema es com==- 

plejo y edenás muy amplio sí tomamos en cuenta que el sistema educatí- 
vo se divide en formal e informal, en educación escolar y extraescolar 
que poses cuatro niveles (elemental, medio, superior y educación técni 

ca) en los que se combinan una gran variedad de opciones terminales(22), 
Las preguntes por responder en el ámbito educativo “son mu = 

chísimas. Un ejemplo de ellas son ¿cuales son las diversas repercu - 

siones que tendrá el incremento o decremento demográfico en los años - 

siguentes sobre el desarrollo de la educación primaria nacional? Entre 

estas ropercuslones habría que examinar el crecimiento global de este- 

nivel educativo en diversas hipótesis de incremento demográfico, sus = 

costos y financiamiento, los requerimientos de maestros y locales esco 
lares, el trénsito de la pirémide al rectángulo, la morfología del sis 

tema por efecto de una mayor retención, la evolución de la correspon - 
dencia entre edades y grados escolares, la distancia o acercamisnto de 

las diversas entidados o regiones del país desde el punto de vista de 

la satisfacción de la demanda escolar, las implicaciones que tendrá el 
desarrollo de la primaria para les diverses formas de la educación pos 

prinería y para el conjunto del sistema educativo entre otros aspectos 

(23). 
Sin embargo, en esta tesis no se intenta responder a todas == 

ellas síno evidenciar la intensidad de los fenómenos demográficos (fe= 
cundidad y migración) y su influencia en el tameño de los cohortes (24 
que ingresan a la educación primaria, 

En "todo desarrollo de la investigación científica, si el -- 

problema a ser investigado se encuentre correcto y genuinamente plan = 
teado, conduce a aclarar ciertos hechos do la realidad, Pero conduce = 

  (22) Bentriz E. Uralde et al. Op, cit. 
(23) P. Latapí. La Educación Prímaria, "La satisfacción de la demanda 

residual" ent Población y desarrollo social.México, AMEP, 1976 
p. 70 

(24) Las cohortes de nacimientos seleccionados para esto “estudio son: 
1959-60-61, 1964-65-66, 1969-70-71, 1974-75-76.



tembién, Indefectiblemente, al planteemiento de nuevas dudas y proble 
mas que inducen a continuar el proceso de investigación, marcando ad: 

més los rumbos de la misma" (25), Así, eñ esta tesis se exponen cier= 

tos hechos que reflejan sólo un aspecto de lo que podría suceder en = 
este ámbito demográfico-educativo, Una visión completa se obtendrá de 

sucesivas y variadas investigaciones posteriores. 

  

(25) Humbert Muñoz, Orlendina de Oliveira, Cleudio Stern. (Comps) 
Migración y desigualdad social en la ciudad de México. Mex, 

El Colegio de México, Instituto de Investigaciones sociales 
UNAM. 1977 

 



CAPITULO 1 

LA ENCUESTA MEXICANA DE FECUNDIDAD 

La muestra de la Encuesta Mexicana de Fecun-didad es una 

submuestra de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) que realizó la = 

Dirección General de Estadística. 

El trabajo de campo se desarrolló del 18 de Julio de 1976 
el 5 do larzo de 1977 y se aplicaron tres tipos de cuestionarios: de 
localidad, de hogar e individual, En esta tesis sólo haremos uso de 
la en los de hogar e 

En estos Últimos cuestionarios el mayor porcentaje de no = 

respuesta ss debió a la ausencia de las personas, es decir, a la im= 
posibilidad de contactar a un informante competente porque la familia 
o la mujer seleccionadas habían salido del lugar por razones de tra= 

bajo, vacaciones o de otra índole y desde luego no se podía permane= 

cer más tiempo en el área para hacer contacto con el informante. 

El resultado de la entrevista del hogar fue la siguiente(1) 
Completas 13080 95% 
Ausencia del 
informante 427 3% 

Otros 276 2% 

£l resultado de las entrevistas individuales fue (2)1 
Completas 730 95% 
Ausencia del 
informante 270 3.5 % 
Otros us 1.5% 

La ventaja que tiene el cuestionario de Hogar sobre el In- 
dividual es que se entrevistó a un mayor volumen de población y las 

TD Encuesta Mexicana de F-cundidad.Prímer Informe Nacional,México 
SPP, 1979 p. 49-51 
bá l. cit. 

  

(2 
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cifras que se obtienen de su información poseen una mayor significa - 
ción estadística. 

Este cuestionarío se aplicó en los hogares seleccionados en 
la muestra, entendiéndose por hogar "un grupo de psrsonas que hacen 

vida común bajo un mismo techo dentro de una misma vivienda, unidos o 
no por parentesco", Se entrevistó a un miembro que proporciond infor= 

mación sobre todos los miembros del hogar seleccionado. 
La información proveniente de este cuestionario la utiliza- 

mos para comprobar si las en el paía n 
den con las obtenidas por el Consejo Nacional de Pobleción, 

Las preguntas de este cuestionario de hogar cuya respuesta 
proves información para esta tesís fueron: 

1) Entidad federativa en la que se aplicó el cuestionario. 

2) Lugar de nacimientos 
1, Nació en la misma localícad en la que se realizó la entrevista 
2, Nació en una localidad distinta de aquella en que se realizó - 

la entrevista. : 
3, Nació en el extranjero 
4, No es posible determiner la localidad de nacimientos 

3) Entidad federativa de nacimiento 
4) Sexo 

1. Hombre 

2, Mujer 
3. No establecido 

5) Edad 

Esta información nos permite conocer en que estado residía 

la persona entrevistada en el momento mismo de la encuesta y en que= 
estedo nació. La compareción de datos sobre lugar de nacimiento con= 

los del presente lugar de residencia nos permite conocer la migra == 
ción absoluta, es decir, el núnero de personas que han emigrado de =



una zona a otra desdo su necímiento (3). Entre las limitaciones de = 

este método figuran las siguientes: el periodo de tiempo es indeter- 

minado, dado que depende de los años que"haya vivido cada persona, - 
el método revela sólo el movimiento neto de cada persona, de manera 

que se excluyen los migrantes que volvieron a su lugar de nacimiento 
así como los movimientos intermedios de las parsonas que no se des = 

plazaron directamente del lugar de vacimientobl de residencia actual 
además, incluyo sólo los movimientos de migrantes que están vivos al 
final del periodo y que no han dejado el país; 'y por Último, exclu= 

ye los movimientos internos de las personas nacidas fuera del paía 
En el cuestionario individual se definieron como mujeres e 

legíbles, todas las mujeres de 20 a 49 años, més las mujeres de 15 a 

19 años alguna vez unidas o que hubieran tenido al menos un hijo na- 
cido vivo, 

La muestra de mujeres se seleccionó utilizando la muestra 
de hogares; se consideraron sólo a los residentes habituales (son re 

sídentes habítualos quienes identifican la vivienda como lugar de re 
sidencia permanente) y la razón de selección fue una mujer elegida = 

por cada 1,7 mujeres, aproximadamente, 
Todos los hogares que se encontraron en viviendas no insti 

tucioneles fueron objetivo de la encuesta (ungbivienda institucional 
es un convento, una cárcel, etc.) 

En este cuestionario individual hubo 7310 entrevistadas de 
las cuales 485 fueron muejeres entre 15 y 19 años de edad. 

El cuestionario individual contiene una historia mígrato = 

ria y una historia de embarazos. 

(3) Este método permite medir las corrientes en ambos sentidos en- 
tre dos zonas o entidades, y por supuesto, la migración neta - 
entre les mismas. Además, se pueden obtener les cifres de inmi 
greción y emigración totales, así como la de migración neta == 
para cualquier zona.



Esta Última historía nos permite conocer cual fue el pro - 
ducto de los embarazos de cada mujer entrevistada: 

Esta historia contiene la siguiente información (4): 

- Resultado del embarazo. 
1, Nacido vivo actualmente vivo, 
2, Nacido vivo actualmente muerto. 
3, Nacido muerto (mortinato). 

4. Aborto (pérdida) 

- Para hijos vivos al momento de la encuesta: sexo, si vive o no 
con su madre y su edad, 

- Para hijos nacidos vivos pero muertos al momento de la encuesta 
sexo y tiempo que vivió, 

- Meses de embarazo cuando tuvo al nacido muerto, meses de embara 
zo cuando le ocurrió el aborto (espontáneo o provodado). 

- Pare todos los econtecimientos: fecha (mes y año). 
De esta información las preguntas utilizadas para esta to= 

sis - fueron: 
- Resultado del embarazo. 
- Vive o no con la medre, 
- Tiempo que vivió el nacido vive, muerto al momento de la encues| 

ta. 
- Fecha del acontecimiento. 

La historia migratoria del cuestionario individual nos per 
míte conocer el lugar de residencia que tuvieron las mujeres entre = 

vístadas a través de su vida, 

La historia migratoria constó de las siguientes preguntas 
(5): 

17 “Encuesta Mexicana do Fecundidad, Informe metodológico. México 
SPP, 1979, p. 384- 

(5) EMF. Informe Metodológico. Up. cit. p. 391-392



- Típo de localidades de nacimiento (en la fecha de la primera mí_ 
greción: 
Localidad de menos do 2 500 habitantes. 
Localidad de 2 500 a 19 999 habitantes. 
Localidad de 20 000 y más habitantes, 
Area metropolitana ( México, Guadalajara, Monterrey) 

- Estado, 
- Hasta que edad vivió en el lugar de nacimiento. 

- Cuanto tiempo vivió en el lugar de nacimiento, 
Del primero al sexto movimiento migratorio: 

- Tipo de localidad. 
- Estado, 
- Hasta que edad vivió en eso lugar, 
- Cuanto tiempo vivió en el lugar, 
- Ha vivido on otros lugares más de seis meses, 
- Número de lugares más, 

La información que utilizamos en esta tesis proviene de == 

las siguientes preguntas: 
- Estado de nacimiento de la entrevistada. 
- esta que edad vivió en el lugar de nacimiento. 
- Estado de residencia y hasta que edad residió en el ( en los - 

seis movimientos migratorios que se registran) 

Decidimos utilizar la información relacionada con la pre - 

guntar ¿hasta que edad vivió en el lugar de nacimiento (o residencia 
temporal)? y no ¿cuanto tiempo vivió en el lugar de nacimiento (o re 
sidoncia temporal)?, debido a que con la primera encontramos Un me - 
nor grado de no respuesta, además podemos ubicar en cualquier momen= 
to de su vida a la entrevistada, en cambio, con la segunda podemos - 
perder información si el momento en el que la queremos ubicar fue un 

movimiento migratorio superior el sexto. 
La frecuencia según el núnero de movimientos migratorios - 

fueron:



1 Movimiento migratorios 33 % 
2 Movimientos migratorios: 18% 
3 Movimientos migratorios: 9 % 
4 Movimientos migratorios: 4 
5 Movimientos migratorios: 2 % 
6 ó más movimientos migratorios: 1% 

Ejemplificaremos el procedimiento seguido con el caso (su- 
puesto) de una mujer. Si esta vivió hasta los 15 años en Tamaulipas, 
hasta los 23 en Nuevo León y hasta los 35 en el D.F. donde fue entre 

vistada, y si además en junio de 1975 tenfa 34 años, ubicaremos a == 
esta mujer en el D,F., ya que los Últimos años de su vida los vivid 
en este estado, En esta tesis seguimos el supuesto de que si una mu= 
jer vivió hasta determinada edad en una entidad (o región) vivió du- 

rante todo ese año de su vida en la misma. 

  

Se trabajó con la historia migratoria de les mujeres ubi = 

céndolas según la cohorte a la que pertenecían, en la entidad federa 
tiva on la que residían en las cuatro fechas que se han seleccionado 
para el análisis en esta tesis: Junio de 1960, 1965, 1970 y 1975, = 

adonás, so las clasificó según grupo de edad al que pertenecían en - 
cada uno de estos cuatro momentos. 

Del cuestionario individual, en generel, se tomaron las 
siguientes preguntas: 

- Entidad federativa en la que hicieron la entrevista. 

- les de nacimiento de la entrevistada, 
- Año de nacimiento de la entrevistada,



- Escolaridad 
1, Primaria. 
2. Secundaria 
3, Preparatoria. 
4, Universidad. 
5. Post-gredo. 

- Entidad federativa de nacímiento de la entrevistada, 
£l método que hemos utilizado de esta información, consis- 

te en medir la migración durante el intervalo comprendido entre dos 
momentos, comparando los efectivos obtenidos en ambos. - 

La información de la historia migratoria del cuestionario 

individual nos permite conocer los lugares de residencia de cada una 
de las entrevistadas y su duración en cada uno de ellos, 

Esta infomación sólo nos permite conocer la migración == 
bruta durante intervalos de tiempo precisamente identificados, 
no se registran las migrantes que murieron durante el mismo ya que - 
la información proviene de una encuesta. 

Además no identificamos el lugar de orígen de la mígrante- 
stnojól lugar de residencia en el momento que nos interesa. Ya que 
se poses información acerca del lugar de residencia anterior y de la 
duración do las msmas hemos podido clasificar a las mujeres como cohor 
tes migratorias, con nuestro método de cálculo de la migración (com= 
pareción entre efectivos) obtenemos una medida neta del fenómeno (6), 
es decir, que no se revelan los movimientos intermedios de persones 
que se han desplazado más de una vez durante el periodo, 

El cuestionario individual, aunque se aplicó a un volumen 
de población más reducido que el de hogar, poses información con cier 

tas carscterísticas que la convierten en más completa y adecuada pa= 
ra el estudio de los fenómenos demográficos. 

(6) La migración neta estimada os la diferencia entre la dimensión 
observada de cada cohorte al finel del periodo intercensel y su 
dimensión provista si hubiese estado sujeta a la mortalidad.



Con la información de las historias migratorias y de emba= 
razos analizamos la fecundidad y la migración de las mujeres que son 
madres de niños en edad aproximada de ingresar a la escuela primera 
ubicando el luger enque residían las madres al momento del nacímien= 

to y posteriormente el lugar de su residencia cuando estos tenían en 

tre 4,5 y 7.5 años de edad. Tembién determinemos la migración femení 

na de mujeres entro 15 y 49 años de edad, todo lo anterior por regio 
nes del país. 

La metodología seguida será explicada posteriormente en -= 

forma amplía y detallada,



CAPITULO 2 

LA REGIONALIZACION. 

Como anteriormente dijimos la Información del cuestionario 
de hogares nos permitió comprobar los flujos migratorios y determi = 

nar el criterio de regionalización que operará en la tesis, 
Como primer punto es importante dojar asentado que existen 

publicaciones que reflejan las principales características de los flu 

jos migratorios a n£vel nacíonal (1). En nuestro caso utilizaremos - 
la información proveniente del Consejo Nacional de Población (2) que 

ha clasificado las entidades de acuerdo a lo que se considerd la ne- 
cesidad que estas entidades presentan de actuar sobre la intensidad- 
y dirección de los movimientos migratorios. 

La agrupación que resultó para el periodo 1960-1970 fue la 

siguiente (3): . 

1) Entídades de fuerte atracción, Esta caregoría comprende aque= 

llos estados con tasas de crecimiento socíal superiores al 1% 
anual, Integran este grupos Quintana Roo, Baja California Nor 
te, Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Nuevo León. 

2) Entidades de débil atracción. Son aquellas cuyas tasas de cre 

cimiento social Pluctúan entre 0,6 y 1 % anual, Estas entidg- 
des son Baja Calífornía Sur, Colima,y Tabasco. 

3) Entidados de equilibrio, Esta categoría comprende a las enti- 
dades que no son afectadas significativemonte en su crecímien 
to por los fenómenos migratorios y cuyas tasas de crecimiento 
social ss encontraban alrededor del O, Estas entidades Inclu= 
yen los estedos de Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, 
Jalisco, Chiapas y Nayarit. 

Uy On Un eJemplo es el estudio de Luis Unikel et el,, El desarrollo 
léxico. Diagnóstico e implicaciones futuras, México, 

Tegto da mexico, 1978. Cpos, 11 y VIL 
(2) on pocho ríbtos demográfica regional.Objetivos y metas 1978-82 

CONAPO. México, 1979 
(3) Ibid,p. 59-62



4) Entidades de débil expulsión, Estos ostedos presentan tasas y 
de crecimiento social negativos entre el-0.6 y el -1 % anual 
y son: Aguascalientes, Querétaro, Guerrero, Puebla, Guenajua- 
to y Yucatán, 

5) Entidades de fuerte expulsión, Son aquellas entidades que pre 

sentan tasas de crecimiento social inferiores al -1 X anual y 
está constituido este grupo port Durango, Coahuila, San Luis 

Potosí, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala, 

Dadas las carecterísticas de la Información con la que con 
tamos (4) nos vimos en la necesidad de agrupar estos estados en tros 
regiones que se conformarán como se indicará a continuación, deno mí 
nándoseles a partir de aquí: Regiones 1, 2 y3 de la Regionalización 
CONAPO., 

Región 1, Entídados de Fuerte Atracción. 

Quintana Roo México 

Baja California Norte — Morelos 
Distrito Federal Nuevo León 

Región 2, Entidades de débil Atracción y de Equilibrio, 

Baja California Sur Cempsche Sonora 
Colina Veracruz Jalisco 
Tebasco Temeulipas Chiapas 
Chihuehua Sinaloa Nayarit 
Región 3, Entidades de débil y fuerte Expulsión, 

Aguescalentes Durango Hidalgo 
Querétaro Yucatán Daxaca 

Guerrero Coahuila Zacatecas 
Puebla S. Luis Potosí — Tlaxcala 
Guanajuato Michoacán 

(4) Limitaciones referentes al número de entrevistados y a su fal= 
ta de ropresentativided a nivel estatal,



El hecho de agrupar a las entidades en una sola región por 
su cerecterística de expulsar o atraer población nos proporciona una 

idea de les tendencias migratorias eún y cuando las entidades no po- 

sean continuidad geográfica dentro de cada una de las regiones en - 
los quo so los clasifica, 

Los movimientos migratorios se agregan en corrientes entre 

un área y otra divididas por un límite políticamente establecido (5) 

Así,si el área seleccionada es una región que tiene una característi 

ca migratoria semejante a la de un estado contenido en ella entonces 
la migración entre regiones puede scmejarse a la migración entre es- 
tados con características migratorias semejantes, en el caso de esta 

regionalización CONAPO. 

Durante el desarrollo del trabajo, decidimos crear otra re 
glonalización alternativa que nos permitiera aislar el efecto de los 

fenómenos demográficos ( para este ejercicio sólo la migración) que 
se producen en una o dos degiones con un número de estados reducido= 

y acumulando a los demás en una tercera región (6).Nos propusimos a= 

demás que esta regionalización se distinguiera de la anterior, prin= 
cipalmente,porque dentro de las regiones, los estados tuvieran conti 

nuidad geográfica que nos permitiera analizar la migración conocien= 

do la salida o entrada a la región ( formada por estados colindantes). 
Se distinguiría así de la información de la Regionalización en la -- 

que, por ejemplo, podríamos tener el caso de una persona de la que 
no se registrara un movimiento migratorio (coma una salída de una ra 
gión) sí su treslado fuera de Oaxaca a Coshuila ya que embos están — 

en una mísma región (do la Regionalización CONAPO) porque sus carac= 
terísticas migratorias son semejantes. 

(5) Andrei Rogers. The formal demography of migration and redistri= 
bution: measurementeand dynamics, Austria International Institu 
te for applied systems analysis. 1978, p.6 

(6) En muestro ejemplo seleccionamos los estados del norte del país 
y el D,F./£do. de México, Las alternativas pudieron ser otras - 

obviemente, por ejemplo, los estados de la costa oriental y 0-= 
ccidontal; los estados de la frontera norte y do la' frontera sur 
eto,



Decídimos clasifícar los estados de la regionalización al - 
ternativa a la CONAPO como sigues 

Región 1, Estados del Norte del País, - 

Baja California Norte Chihuahua Sonora 
Coshuila Nuevo León — Tamaulipas 

Región 2, Capital del País y Periferia, 

Distrito Federal 

México 
Región 3. Resto del País, 

Aguascalientes Hidalgo San Luis Potosí 
Baja California Sur Jalisco Sinaloa 
Campeche Michoacán Tabasco 

Colima forelos Tlexcala 
Chiapas Nayarit Veracruz 

Durango Daxaca Yucatán 

Guanajuato Puebla Zacatecas 

Cuerrero Querétaro 

Esta: regionalización se denominará con las siglas "SAT"(7). 

Los resultados que obtuvimos de la información del cuestio 

nario de hogares"de EnF se presentan a continuación, Para este análi- 

sis Se han seleccionado tres grupos de la población: 

Hombres de 15 a 49 años de edad, en el momento de la encuestas 
Mujeres de 15 a 49 años de edad, en el momento de la encuesta, 
Nifos de 5, 6 y 7 años de edad en el momento de la encuesta, 

El periodo al cual se refiere el análisis que a continuación 

se presenta es entre el momento mismo en que se aplicó la encuesta 
y el nacimiento, por lo que sólo podemos ubicar a la población re - 

(1) las síglas SAT se seleccionaron erbitrarismente. Específicamen 
te representan les iniciales del nombre de la eutore de esta = 
tesis, 

(8) Para seguir el mismo procedimiento que se siguid en el caso de 
la información del cuestionario individual decidimos tomar aquí 
a niños de 5, 6 y 7 años de edad que se aproxima a la cohorte- 

seleccionada en aquel cuestionario de 4,5 a 7,5 años de edad.
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sidiendo o no en el lugar donds necioron. Se la clasificó por sexo y 
grupos de edades, 

La muestra sólo abarca los residentes den el territoria na- 
cional, por ello no se captan los emigrantes que residen fuera del == 
país. En el caso del cuestionarto Individual existe una historia mi - 
gretoría y se puede saber si un entrevistado residió en el extranjero 

en alguna época de su vida, En el cuestionario de hogares esta posi- 
bilidad no existo, ya que no se realizó una historia migratoria de to 
dos los miembros del hogar, 

La migración que analizamos en este caso es acumulada y ne 
ta, no sabemos a que edad ocurrid, ni sí ss realizaron uno o verios = 
movimientos migratorios en la vida del entrevistado. 

Con la información de la Encuesta Mexicana de Fecundidad, = 

cuestionario de hogares y clasificando a la población según la regio 

nalización CONAPO podemos comprobar que la información que proviene 
do la muestra corresponde con los criterios que el CONAPO defína pa- 
ra la migración en nuestro país. La mínima fálta de coincidencia en- 

tre los resultados que obtuvimos en la Regionalización CONAPO con los 
que esta instítúción establece puede deberse a que la información del 
Consejo abarca el periodo 1960-1970 y la información que proviene de 

la encuesta se obtuvo en 1976, Sin embargo, lo que nos interesaba -- 
comprobar era una congruencia entre la información de la encuesta y 
la del Consejo y no una exactitud entre ambas, 

Por lo tanto, los saldos netos migratorios de cada región, 

para ambos sexos entre 15 y 49 años de edad indican que la región 1 
es de fuerte atracción de población,; la región 2, de débil atrección 

y equilibrio; y la región 3 de (débil y fuerte) expulsión de pobla - 
ción (cuadros 2,1 y2.2) 

Sin embargo, saltan a la vista algunos estados que por sus 
características migratorias particulares parecen no encajar en la re 

gión en donde están propuestes por el CONAPO. Estos sons Morelos (de 

la región 1); Verecruz y Jalisco (de la región 2) que estarían mejor 
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ubicados en una región inferior a la que ss encuentran ya que sue ten 

dencias mígratorías corresponden más bísn a una clasificación infe -- 
rior en cuanto atracción, Por ejemplo, Morelos podría colocarse en 

la región 2 (estados de equilibrio) en lugar de la región 1, Vera - 

cruz y Jalisco en la región 3 (estados de rechazo de población) on 
lugar de la región 2, 

Lo contrario resalta en el caso del estado de Querétaro, = 

el cual consideramos que representa mejor sus características migra- 
tortas la región 2 (estados de equilibrio) que la región 3 (estados 
de expulsión de población) que es en la que se lo ubicó, Aún y cuanw 
do observamos estas diferencias migratorias hemos decidido no modifi 
car el criterio establecido por el Consgjo Nactonal de Población ya 
que la información de la encuesta no es representativa a nivel de == 

los estados fedoratívos, 
Por lo que respecta a la Regionalización SAT (9) en la mi- 

gración por regiones (cuadros 2.8 y 2,9) al igual que en la suma al- 

obbrálca de los movimientos migratorios entre entidades (cuadros 2.6 
y 2,7) comprobamos las tendencias migratorias que caracterizan a ca= 
da región de esta Regionalización SAT. 

Vemos que las regiones 1 (estados del norte del país) y 2 
(D.F, y México) se caracterizan por atraer población ya que los por- 

contajes de los cuadros 2,6 y 2,7 muestran que la columna 5 es mayor 
do la 6, y es aquí donde podemos ver reflejados una mayor etracción 
de la población en la región 2 (0,F./ Méx). Así mismo, la región 3 

(Resto del país) es la que se caracteriza por expulsar un mayor vo= 
lumen de población, 

En la columna 7 del cuadro 2.10 podemos analizar el grado 
de expulsión de población de cada región. Vemos que, sí bien la = 

To) Les regiones que componen la fostonalización SAT son: 
Región l: Estados del norte del País 
Región 21 D.F, y Estado de méxico 
Región 3: Resto del país,



la región 2 atrae más población que la región 1, también expulsa más 
población que esta región. Sin embargo, el grado en que expulsan po- 
blación estas regiones 1 y 2 no puede compararse a la expulsión de la 
población que presenta la región 3 que es casi tras veces más intensa 

quo en las dos regiones anteriores. 
Debemos dejar aclarado que la información de los cuadros: 

2.1, 2,2) 2.6, 2.7 es la misma, solamente que se han reagrupado los 
estados egún las regiones a las que corresponden, 

En un esfuerzo por realizar un análisis de la migración a 

nivel estatal procederemos a realizarlo según la clasificación de los 
estados en la regionalización SAT. 

Ya hemos dejado asentado que dentro de esta Última regiona” 

lización sus regiones se caracterizan por ser de atracción de pobla 
ción la 1 y la 2; con mayor intensidad la 2 que la 1, La región 3 se 
caracteriza por ser de expulsión de población. 

El estado de Coahuila se distingue de los estados que le - 
acompañan en la Región 1 por ser de expulsión de población, El esta 
do de Sonora le sigue en grado de atracción — ya que poses un saldo 

neto migratorio cercano al ceros 
Los estados de Baja California Norte, México y Quintana =- 

Roo, poseen características muy partículeres en sus flujos migrato - 
rios que son dignos de mención. 

El estado de Baja California Norte dentro de la región 1, 

revibió una corriente inmigratoria que superd el número de sus resí- 

dentes: resultó un 155 f el cociente de dividir el Saldo noto migra 
torio entro el núnoro de residentes para hombres y 195 É para muje- 
res, £l caso de este estado superó al del Estado de México de la =- 

región 2 (D.F./méx) y ambos son superados por el estado de Quintana 

Roo ubicado en la región 3 (Resto del país) el cual tiene un cocien 

te de 175 % para el caso de hombres y de 230 % para el de mujeres. 
En la región 2 (D,F./mex) el Estado de México recibe una 

corriente migratoria que superó el núnero de residentes en ambos --



80x08. 
El porcentaje del saldo neto migratorio entre el número de 

residontes representa en el caso del D,F, en hombres: 52 Éa En el == 
Estado de México 109 % . Para mujeres: 40 % y 105 £ para el D.F, y = 
Estado de México correspondientemente. 

En la región 3 (Resto del país) todos los estados excepto 

el de Morelos y el ya mencionado estado de Quíntana Roo poseen sal = 
dos netos migratotios positivos, en el caso de hombres de 15 a 49 == 
años do edad; para las mujeres, cinco estados presentan saldos ne == 

  

tos migratorios positivos, dentro de esta región que, en gensral, -- 

, estos estados = 

  

puede considerarse "región de rechazo" de poblaciór 

son: Chiapas, Morplos, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa, 

La información dosglozada por grupos de edados se presenta 
en los cuadros 2,3, 2,4,2,8 y 2,9 resumida por regiones y no desglo= 
zada por entidades federativas, Aquí encontramos que al aumentar la 

edad aumenta también la exposición el riesgo de migrar y las propor= 
ciones entre inmigrantes y emigrantes (columnas 5 y 6) se mantienen 
al incrementarse la edad. Las tóndencias entre sexos y regiones sa 
mantienen. 

Debemos tener en consideración que esta información corres 

ponde al grupo de edades en donde se producen tradicionalemente los 
mayores niveles de migración, 

Sin embargo, se ha afirmado que la migración ocurre más = 

bien a edades tempranas ya que "siendo jóvenes los emigrantes proba 
blemente son solteros o por lo menos sin muchos hijos, Aún si no 

tan bion educados o particularmente calificados, sus oportunidades 

  

de encóntrar empleo en la ciudad son mayores que los de los más vie 
jos, debido a que el vigor físico es el requisito más importante - 
para los trebajos manuales no calificados. Finalmente la adaftabili 

dad de los individuos a diferentes medios y el deseo de romper los= 
lezos con la comunidad de origen, estan relacionados con la juven - 

tud. "(10) 
Tao)a, Setáns H.J, Browning y E. Jelin,El hombre en una sociedad en 

desarrollo. México, FCE, 1973 p.204



Aún més existen estudios que evidencian que "en las zonas urbanes de 

México las tasas do migración más elevadas correspondían a los hom = 
bres de 20 a 29 años de edad y a las mujeres de 15 a 29 años de e-- 
dad"(11), 

Balén, Browning y Jelín encontraron que de los inmigrantes 
a Monterrey, cerca de 1/3 salió antes de los 16 años y 2/3 habían emi 

grado antes de los 21, (12) 
Sin embargo los resultados que obtenemos de la Encuesta Me- 

xicana de Fecundidad nos indican que la migración es selectiva respec 
to de los jóvenes y de los adulto: 

  

Por lo que respecta a la selectividad por sexos en la Regio 
nalización CONAPO encontramos que en la región 2 el 64 % de las enti- 

dades tienen el saldo neto migratorio positivo para les mujeres. Lo 
contrario sucede en el caso de hombres en donde tenemos que el 64 % 
de las entidades poseen saldo neto migratorio negativo. 

Les ceusas de las diferencias migratorias por sexo no han 
sido investigadas con profundidad en nuestro país. Esta migración di 

ferencial la comprobamos en el cuadro 2,5 en donde específicamente - 

se presenta el resumen de la migración por sexos. Aquí observemos == 
que los movimientos migratorios son más intensos en el caso de hom = 

bree en las regiones 1 y 3. En la región 2 volvemos a captar una ma- 
yor inmigración femenina, en promedio, a esta región. 

En la regionalización SAT al igual que en el caso de la Re 

gionalización CONAPO observemos (en el cuadro 2.10 que los movimien 
tos migratorios por regiones son lígeremente meyores pare el ceso = 
de mujeres en la región 1 (Estados del norte del país) y para hom - 

bres en las regiones 2(D.F./mex.) y 3 (Resto del país). 

(11) Naciones Unidas, Factores determinantes y consecuencias de las 
tendencias demográficas, llueva resumen de conclusiones sobre - 
la interección de los fectores demográficos, económicos y so: 
císles, Vol, I, New York, Neciones Unidas, 1978 p. 189 

(12) Balén, Browning y Jelín. 
Ibid, cit. p. 183



Este migración diferenciada por sexos es percibida por Fo 

Alba (13) quien enuncia que existe una mayor migración femenina on= 
tre 1940 y 1960 ya que por cada 100 mujetes que migraban lo hacfan- 
alrededor de 90 hombres, 

Según este autor entre 1960 y 1970 la migración femenina- 

fue menos cuantiosa que las masculina hacia el norte del país ya - 

que les entidades poseen una agricultura moderna de irrigación, Se= 
gún los resultados del cuestionario de hogares de le Encuesta Mexi 

cana de Fecundidad es precisamente hacía el norte del país hacia don 
de se vislumbra una emigración ligeramente más intensa en las muje- 
res, Este resultedo y el anterior no son comparables ya que este úl 
timo no comprende un período específico como en el caso del prime - 

ro. Sin embargo, es importante dejar aclarado que según Balán,8row 

ning y Jelín los emigrantes se han vuelto mucho menos selectivos a 
través del tempo. Por ejemplo, en nuestro país antes de 1940 los = 
caninos pavim-entados eran pocos, el ferroca-ril contaba con rutas 

A e 
grandes oportunidades en las grandes ciudades y pocos poseían la -- 
considerable iniciativa para migrar, y como tal, fue selectiva de = 
aquellos mejor preparados y con más determinación para mejorar su = 

suerte (14), 

En la actualidad este situación ha cambiada. Por ello pa- 

  

diera decirse que lo que para otres épocas se afirmó acerca de que- 

"las mujeres predominaban en los movimientos migratorios seguros y 
bien establecidos, en tanto que los hombres lo hacían en las corrien 
tes que tenían Índole precursora e innovadora"(15), comienza a de = 

jar de tener vigencia, 

(13) F. Alba. La población de MéxicorEvolución y dilemas.México el 
Colegio de México, 1977. p.86 

(14) Balán, Browning y Jelín Op. cit. p. 179-181 
(15) Naciones Unidas, Factores determinantes y consecuencias de las 

tendencias... Op. cit. p. 190  



Ya he sido detectado en nuestro país que los más pobres, = 

los menos educados etcótera, tembién emigran de las árems rurales a 
les ciudades (16) o son que los que emigian no necesariamente son - 
los hombres de mayor educación , solteros y jóvenes, Esta menor se = 
lectividad pudiera extonderso hesta las diferencias migratorias por 
sexos encontrándose con que las mujeres al ígual que los hombres emi. 
gran indistintamente a las regiones de atracción de población y el = 
rango de edades a les que la población se va impulseda a moverse tem 
bién ha cambiado, porcibiéndose una ampliación del mismo, 

La migración de niños de 5, 6 y 7 años de edad reporta -- 
ciertas características que las diferencían de la migración de adul- 
tos. Por ejemplo, en la regionalización CONAPO (cuadro 2.11) en la = 

Región 1 (de atracción de pobleción) al D,F, y Nuevo León presen - 

ten saldos netos migratorios negativos; en el caso de adultos todos 
los estados presentan saldos netos migratorios positivos en esta mis 
ma región, 

Esto puede deberse a que las mujeres que viven en estados 
colindantes acuden al D,F. y a Nuevo León a parir, provocando que el 

nacimiento se registro en estos estados pero su residencia se ubica 
fuera de ellos, 

En el caso del D,F, este tendencia proviene seguramente = 
del Estado de México el cual recibe una cantidad de inmigrantes ma= 

yor a la emigrantes provocando que sea un 67,4 £ el saldo neto mi = 
gretorio sobre el total de residentes; contrasta el caso del D.F. = 
en donde los emigrantes superan a los inmigrantes provocando un = 
-37.28 £ del seldo neto migratorio sobre el total de residentes. 

Otra posible razón puede ser que las mujeres que acuden a 
la "gran ciudad" en busca de trabajo doméstico una vez que tienen - 

un hijo lo mandan. a su lugar de orígen para que lo críen los pa - 
dros de esta, 

(16) Harley L. Browning and Waltrant Feíndt,Selectivity of migrante 
to a metropolis in a developing country:a mexican case study. 
No. 97 Offprint Series, the University, p.354
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En la región 2 (Regionalización CONAPO) en el ceso de ni- 

fos de 5, 6 y 7 años de edad 5 estados do 10 (Chihuahua, Tamaulipas, 
Sinaloa, Chispas, Nayarit) presentan saldos netos migratorios pomtt£ 
vos, En el ceso de hombres de 15-49 años de edad 3 de 10 estados -- 
(Chihuahua, Tameulipas, Sonora) están en esta situación y en el caso 

do mujeres 7 de 10 estados (Tabasco, Veracruz y Jalisco presentan 
saldos netos migratorios negativos). 

En la región 3 (Regionalización CONAPO) también existe di- 

ferencia entre los saldos netos migratorios en niños y en adultos -- 
(ver cuadros 2.11 y 2.5). 

Sín embargo, las tendencias promedio en las tres regiones 
en los casos de niños (5,6 y 7 años) y adiltos (15-49 eos) coinci- 
den: Región 1 de atracción de población, Región 2 de equilibrio y - 

Región 3 de expulsifn de población, 

No sucede lo mismo en el caso de la Regionalización SAT - 

(cuadro 2,12) ya que en los niños la región 1 representa la mayor 

atrección en cambio en el caso de adultos es la región 2 la que pre 

senta esta csrecterística, En esta Última regionalización la carec= 

terización de las regiones de la población de hombres y mujeres de 

15-49 años queda como sigues Región 1 (Estados del Norte del País) 

de atracción de población; Región 2 (D.F./méx) de gran atrección y 

Región 3 (Resto del país) de expulsión de población, 
Cabe hacer mención de la diferencia entre el caso de adul 

tos y el de niños en la Regionalización SAT ya que entre los adul- 
tos eólo el estado de Coahuila, en la Región 1 (estados del norte 
del país), es de rechazo, en cambio, en el caso de niños son 3 los 
estados que expulsan población (Coshuila, Nuevo León y Sonora), den 

tro de esta misma Región 1, 
En la región 3 (Resto del país), en el caso de niños de S, 

6 y 7 años, son diez los estados que presenten saldos netos mígrato. 
rios positivos; en el caso de mujeres entre 15 y 49 años de edad sá 
lo cínco estados lo poseen, Esta falta de coincidencia entre los --



saldos natos migratorios de niños de 5, 6 y 7 años y de mujeres de 
15 a 49 años de edad puede deberse a que entre ostas Últimas oxis- 
te una mayoría de mujoras que no son madres de estos niños y que a- 
nulan las tendencias migratorias de las medres cuando ee toman los 
resultados globales del conjunto de mujeres. 

Por lo que respecta a la Región 2 (D.F./mex) on el caso de 
niños de 5, 6 y 7 años de edad,el D,F, expulsa población a diferen- 
cia del caso de adultos, en el que, si bien se presentó un saldo ne- 
to migratorio que representa una menor atracción que la del estado = 

de México, no tiene un saldo neto migratorio nagctívo, 

A manera de resumen, concluimos a partir de la información 
contenida en la Encuesta Mexicana de Fecundidad, cuestionario de ha- 
gares, que las tendencias migratorías son idénticas para ol caso de 

niños y el de adultos en la regionalización CONAPO: la región 1 -- 

atres población; la 2 es de equilibrio y la 3 expulsa población. 
Por lo que corresponde al caso de la Regionalización SAT 

observamos una mayor atracción de población adulta para la región 2 

(D.F./méx) que para la rogión 1 (Estados del norte del país), y un 

rechazo de población de la rogión 3 (resto del país). En el caso de 
niños, la región de mayor atracción resultó ser la 1 y no la 2 como 
en el caso de adultos,



CAPITULO 3. 

Metodología seguida en el uso de la informa 

ción proveniente del cuestionario individual 

de le Encuesta Mexicana de Fecundidad. 

CONCEPTOS GENERALES 
Procederemos ahora a introducir la parte medular de esta - 

tesi: 

  

Descríbirenos aquí la forma en que se ha manejado la Informa 
ción del cuestionario individual de la Encuesta Mexicana de Fecundi- 

dad. Haremos referencia a los supuestos básicos y a las limitacio-- 

nes de la información. 
Es importante comenzar enunciando que nuestro objetivo --- 

principal es desglozar los fenónenos demográficos que intervienen en 

la determinación del tamaño de la cohorte de niños que ingresan al - 

primer año de primaria. 
Como el tamaño de la cohorte de niños de seis años de edad 

(que es la edad a la quelos niños deben ingresar a la primaria) es 

poco representativo, tomamos una cohorte de níños cuyo tamaño hiciera 
las veces de aquélla, a manera de una aproximación. Seleccionamos - 

así, a los niños de 4.5 a 7.5 años de edad. Triplicamos así la po-=- 

blación en observación. 

Sín embargo, en les historias migratorias y de embarazos = 
del cuestionario individual no exfste información acerca de niños si 
no de mujeres de 15 a 49 años de edad. Hemos asumido que la informa 
ción de las madres de los niños de 4.5 a 7.5 años de edad es válida 
para éstos. Lo anterior se basó en que los niños menores de 10 años 

migran con sus madres. 
A continuación vamos a describir la comprobeción de este - 

supuesto. 
De los 24 899 nacidos vivos y vivos en el momento de la en 

cuesta (1) tomamos a las generaciones 1959, 1960, 1961; 1964, 1965, 

1966 y 1969, 1970 y 1971; se NN clasificó según vivían o no con su 
109) En Ta encuesta se capi nacidos vivos y vivos al monen 

le la encuesta, 3 607 nocidos vivos y muertos al momento de la 
encumotas 603 nacidos muertos y 2 417 abortos 

 



madre, al momento de la encuesta, El resultado se presenta en el cua 
dro 3,1, 

De los 24 899 nacidos vivos (y vivos. al momento de la on- 
Cuesta) 22 020 vivían con sus madres al momento de la encuesta y === 

2 879 no. De los hijos muertos al momento de la encuesta, pero na= 
cidos vivos (3 607) tenemos que 2 945 murieron antes de cumplir el 
primer año de vida y sólo 17 cesos vivieron hasta los 5, 6 y 7 años 

de edad en alguno de los años que seleccionamos para el análisis, 

CUADRO 3.1 
Niños clasificados según generación y sí resdían o no con su madre 
en el momento de la encuesta, 1976, 

Absolutos Relativos (%) 

Generación Vivía No vivía Total Vivía con la No vivía con 
con con la madre dre 
madre madre 

1959 572 149 721 79 2 
1960 670 95 765 88 12 

1961 721 92 813 89 u 
1964 1039 57 10% 95 5 

1965 989 32 1021 97 3 
1966 1124 48 1172 96 4 
1969 1259 25 1284 98 2 
1970 1324 23 1347 38 2 
71 135 2 1 360 98 2 
  

FUENTE+ Encuesta Mexicana de Fecundidad, Cuestionario Individual. 
Observamos en las generaciones más viejas una tendencia a 

no vívir con la madre en el momento de la encuesta. Deducidmos, por 
lo tanto, que exíste una clara evidencia de que entre menor edad == 
tienen los hijos, mayor es la probsbilidad de que vivan con sua ma 
dres. Suponemos en esta tesis que los hijos ya adultos o aún ado== 
lescentes en el momento de la encuesta y que se declararon como que 
ya no vivían con la madre, cuando eran niños (da 5,.6 y 7 años de 
edad), si vivían con ella y por esto mismo al analizar la historia 

migratoria de la madre se supone idéntica a la del hijos 
De la información del cuadro deducimos que el total de ca 

sos cuya migración analizaremos son 9 596 niños los que se hen obte- 

nido a partír de la respuesta del resultado del embarazo contenida -



en la Encuesta Mexicana de Fecundidad, registrados como nacidos vivos 
y que vivían con la madre hasta la edad de 5, 6 y 7 años. 

La historia migratoria y la hístoria de embarazos contenidas 
en el cuestionario individual nos permitió ubicar los nacimientos y 
los nífos en edad de ingresar a la escuela primaria en distintos momen 
tos en el tiempo, Estimamos cómo estaba ínfluído el temaño de la co= 
horte que ingresa a esta tipo de educación por la fecundidad y la mí- 

gración, en distintas regiones del país, 
3.1.- Migración de Mujeres. 

Explicaremos en este apartado cómo analizamos la historía mi 

gratoría de las mujeres contenída en el cuestionario individual de la 
Encuesta Mexicana de Fecundidade 

El procedimiento que so sígue es comparar los efectivos de 
la población femenina en cuatro momentos en el tiempo, realizando la 
comprobación de dos efectivos a la vez, 

Sabemos bien que esta medida de la migración puede ser burda 

pero constituye una primera aproximación al fenómeno migratorio y por 
ello poseo representetividad, 

Se ubicó la región de residencia de las mujeres en cuatro ma 
mentos en el tiempo. 

Junio de 1960 
Junto de 1965 
Junio de 1970 
Junio de 1975 

Se agrupó a las mujeres según la edad que tenían en cada uno 

de estos cuatro momentos. Como podemos ver en la gráfica 3.1.1 no es 
posiblo obtener una visión retrospectiva de la migración femenina pa= 
ra todos los años y para cada uno de los grupos de edades, debido a = 
les características de la información contenida en la Encuesta Mexica= 
na de Fecundidad, la cul contíeno una nuestra trienguler. La infor= 
meción disponible está limitada por las líneas punteadas de esta gréfi 

ca. 
La última cohorte de mujeres (en el grupo de edad 45-49) se 

capta incompleta ya que se pierde la información de les mujeres más
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  viejos. La línea punteada superior de la gráfica 3,1,1 muestra esta. 1 
miteción, 

También debído a las características de tamaño de la == 
muestra el primer grupo de edades en 1975 cepta a mujeres de menos de 
15 años (ubicadas en el grupo de edad 10-14) ya que el retroceder en 
el tíompo las ubica en un grupo de menor edad. La línca puntesda in= 

fertor de la gráfica 3,1,1 muestra este hecho. 
Les mujeros clesifícada por grupos de edades y por regio 

galones en cada uno de los momentos se presentan en los cuadros 3,2, - 
según la regionalización CONAPO y en el 3,3 según la regionalización 
SAT. 

En estos cuadros ss ha agregado una cuarta región de la 
que no se había hablado ante: 

  

En esta cuerta región se ha esentado la información co=- 
rrespondiente a la residencia de las mujeres en el extranjero en los 
cuatro momentos que se analizan, Como su monto es demesíado pequeño 
carece de significación estadística y, por ello, se las ha eliminado 
dol análísis que se desarrollará en el capítulo siguiente. 

Los efectivos de mujeres que se presentan aquí (cuadro = 

3. 2y 3.3) son precisemente los que se compararán pers deducir la mi- 
gración, 

Es importante mencionar que no se obtuvo la historia mí- 
gratoría completa de todas las mujeres entrevistadas. Existieron al= 
gunas que no recordaron hasta qué edad estuvieron en algún lugar al - 

que migraron, en ese caso no se puede localizar su lugar de residen== 
cia on los momentos que nos interesaban y por ello se descartaron los 
casos completos. 

El núnero total al que ascienden les mujeres descertedas 
en el análisis son 107 hasta 1965 y 108 a partir de 1970, del totel 
de 7,310 mujoros entrevistadas. 

Cuando existieron mujores a las que no se les pudo ubi== 
car en el lugar de su residencia en una fecha posterior a elgún momen 
to que nos interesaba, su caso se contó como bueno y entrá en el ami 

  

lisis la información correspondiente a su historia migratoria incon- 
plota.



 



Debido a que los casos que no se.tomaron-en cuenta fueron 
casi los mismos en los cuatro momentos en el tiempo, no se introdu 
Jo un sesgo considerable. 

Específicamente con la información de los cuadros 3,2 y 

3,3 so analiza cómo el tamaño de las cohortes de las mujeres entre 
vistadas está afectado por un incremento o un decremento de la po 

blación provocado por movimientos migratorios entre regiones, 
Esta información de las tendencias de la migración femení 

na podrá compararse, posteriormente, con la información de les ten 

dencias de la migración Infantil (2), debido a que los períodos de 

análisis son aproximadamente iguales, 

1, En el caso do mujores do 15 a 49 años de edad'se las localiza - 
en Junio de 1960 y 1965, 
En el caso de las madres de los niños, so las localiza al nacá- 
miento de éstos en Junío de 1960 y seis años después, en Junio 

de 1966. 
2. Se localiza la residencia de las mujeres de 15 a 49 años de edad 

en Junio de 1965 y Junio de 1970, 
En el caso de las madres de los niños, se las localiza al nací- 
míento de éstos en Junio de 1965 y sols años después, en Junio 
de 1971, 

3. Se localiza la residencia de las mujeres do 15 a 49 años de - 
edad en Junío de 1970 y en Junio de 1975, 
En el caso de las madres de los niños se las localiza al naci=- 
miento de éstos en Junio de 1970 y seis años después en Junio - 

  

de 1976, 
Debemos recorder que entre las mujeres que ahora enelíza= 

mos se encuentren las madres de los niños cuya migración se analiza 

rá posteriormente, por lo que las tendencias pueden o no ser igua= 
les e las encontradas en la población infantil, todo dependerá del 

(2) Que s8,1a migración de las mujeres que son madres de niños de 
4,5 a 7.5 eños de edad.



resto de mujeres que no son madres de los niños, que podrán presentar 

una tendencia migratoria contraría y por lo tanto solamente en el === 
cuestionario de hogar podrán anular la tendencia encontrada en el gru 
po de madres. 
3,2.- Fecundidad. 

En este punto hablaremos de la metodología seguida para co- 
nocer la fecundidad de las mujéres en los cuatro momentos en el tiempo 
ya indicados en el análisis de la migración (Junio de 1960, 1965, === 
1970 y 1975) y por regiones basándonos en la información correspondien 

te de las historias de embarazos y migratoria. 
De la historia de embarezos tomamos en consideración la ín= 

formación correspondiente a los nacidos vivos y vivos en el momento - 
de la encuesta y la correspondiente a los nacidos vivos y muertos el 
momento de la encuesta, 

Se localizaron los nacimiento ocurridos en cuatro períodos 
de tres años cada unos 1959-61, 1964-66, 1969-71 y 1974-76. Para rea_ 
lizar esta localización requerimos la información de la historia migra 
toria, 

Para el cálculo de las tasas de fecundidad por regiones se 
siguió el siguiente procedimiento. Los nacidos según edad de la ma= 

dre se dividieron por los eños-persona vividos en los tres años por 
los mujoros de cada grupo de edad, 

Cuando la dimensión temporal de la tasa es de un año, el - 
número de los eños-persona se aproxima a la población medía del pe== 
ríodo, En nuestro caso no se utilizó la población media, sino la pg 
bleción a mitad do afo (60, 65, 70 y 75) y se lo multiplicó por 3 pa 
ra que abarcara el mismo tiempo que el numerador en 1960, 1965 y === 
1970, En el último porfodo, los necimientos que se toman ocurrieron 
en 1974, 1975 y hasta la fecha do la entrevista, por lo que serán di 
vídidos por el monto de mujeros que se obtuvo en Junio de 1975, mul= 
tiplicado por los eños-persona vividos hasta la fecha de la entrevias 
ta (que son menos de 3 por cada mujer).



Las tasas de fecundidad las expresamos simbólicamente me 

diante la fórmulas 
A a a yt ds 

yr CO Doo. 
f 

Donde: 

eb» +3 x. 578 + 25 suma de los nacimientos ocu= 
rridos en tres años de madres 

en edades entre x y x + 5 en 
un momento £ + 1.5, 

né + 1,5 (x, x+ 5) = Población femenina entre las 

f edades x y x + 5 en los momen 

tos Junio de 1960, 1965, 1970 
y 1975, 

Utilizamos así, no solamente los nacimientos del año de re 
ferencia sino que se emplearon los nacimiento ocurridos en el año 
anterior el año de referencia, en el año de referencia mismo y en el 
siguiente. Este sistema tiene por objeto obviamente, estimar el ni 
vel de la fecundidad en la fecha de referencia promodiando las fluc 
tuaciones anuales del número de nacimientos. También utilizamos la 

población de mujeres a mitad del año y no la población promedio, lo 

cual no produce grandes diferencias salvo cuando intervienen podero= 
sos factores estacionales. 

Las tasas específicas de fecundidad por grupos quinquena 

les de edad pueden usarse o como tasas de grupos de edad en el anóli 
sis transversal o como tasas de cohorte en el análisis longitudinal. 

En nuestro análisis son tasas transversales las que describen el nú- 
mero medio de hijos nacidos de una cohorte sintética de mujeres. Es 

tas tasas transversales por edad se refieren a la experiencia de sie 
te cohortes quinquenales diferentes cada una en la etapa distinta de 
su edad fértil, En la gráfica 3.2.3 podemos observar el sentido 

  

transversal de las cohortes sintéticas con las líneas punteadas en = 
los cuatro períodos que se analizan, 

Como el comparar estas tasas específicas por grupos de eda 
des es un poco complicado ya que cada grupo de edad tiene una medida 
de fecundidad, estas tasas específicas se obtuvieron principalmente
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como información necesaria para calcular la medída resumen (es decir 
de una sola cífra). En nuestro caso se ha calculado la tasa global 
de fecundidad, sumando las tasas específicas de fecundidad, por gru= 

pos quinquenales de edad (y multiplicando la suma por cinco ) de mu= 
Jores entro 15 y 34 años de edad que son los grupos de edades comple 
tos que se tienen en los cuatro momentos del tiempo que se analizan, 
También se calculó la tasa global de fecundidad de los grupos que 
pueden compararse entre períodos, 

La tasa global de fecundidad representa el núnero medio de 
hijos nacidos vivos por mujer de una cohorte no expuesta a la morta= 
lidad antes del término del perfodo reproductivo y sujeta a las ta== 
tasas de Fecundidad específicas por edad ya mencionadas. 

En nuestro caso la Tasa Global de Fecundidad la defínire-- 

mos como sigues 

TGF =5== 5 x 

TGF = 5E= sx 

Estes tasas globales de fecundidad nos mostrarán la dismi 
nución de la fecundidad que está ocurriendo en cada región del país 

e través del tiempo. Esta información la utilizaremos en la proyec 

ción de la población que se realizará en el Último punto. 

Roiterando, mencionamos que se localizó a las madres en 
el punto medio de cada período tríanual, es decir; a la mitad de -- 
1960, 1965, 1970 y 1975; clasificándolas según su lugar de residen- 

cia y su edad en ese momento, 
Con este procedimiento se tiene la siguiente objecióni 21 

nacimiento pudo no haber ocurrido ní a la edad ni en el lugar en el 
que se capta a las mujeres, es decir, que la ubicación del nunera= 

de



dor y del denominador pudo ser diferente, 

1959 T 1961 

Momento en el que 
so localiza a las 

mujore: 
Pudo darse el caso de que las madres estuvieran en un lugar 

distinto medio año antes o medio año después al nacimiento de sus hi 
jos, Por ejemplo, la madre del niño que en Junio de 1960 residía en 
la Región 2, en 1959 al ocurrir el nacimiento pudo haber residido en 
las Regiones 1 ó 3, 

Sín embargo, consideramos como representativa la residencia 
de este nimento medio del período triamual y suponemos que las muje== 
ros permanecieron en la misma región durante los 3 años (tiempo del = 
embarazo o de hijos muy pequeños. 

El principal objetivo de esta parte será conocer la evolu== 
ción del fenómeno de la fecundidad. Sin embargo; la información de = 
los nacimientos que requerimos para el cálculo de las tasas de fecun- 
didad, os da suma importencía para el análisis de la migración infan= 
til que veremos en el siguíente punto. 
3,3.- Migración Infantil, 

La información que se utilizó para el desarrollo de este -- 

púnto proviene de las historias migratorias y de embarazos del cues== 
tionario individual de la Encuesta Mexicana de Fecundidad, 

El procedimiento para calcular la migración de niños se re= 

prosenta gráficamente en la fígura 3.3.1, Para describir esta fígura 
comenzaremos por decir que tenemos los nacimientos de tres eños (3) y 
es la migración de estos niños la que comprobaremos, ¿Cómo se haces = 

to?. Primerenente se localiza a las madres en un momento representa= 
tivo del perfodo trianual (que es el punto medio de los tres años) y 

(3) Las generacionos seleccionadas so han clasificado en cuatro gru== 
e de tres años cada unor 1959-60-61, 1964-65-56, 1969-70-71, == 

1974-75-76. 
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se supone que la residencia de los nacidos ps la misma que la de las 
madres en este momento representativo; después de seis años es vuel- 
ve a localizar a las madres de los nacidos cuando éstos tienen entre 
8,5 y 7.5 años de edad. En este Último momento también se supone -= 
que la residencia de madres e híjos es la misma basándonos en el su 

puesto de que los niños manores de 10 años resíden con su madre. 

Tenemos cuatro períodos trianuales en los que se obtienen 

los nacimientos ocurridos. Estos son: 

En cada uno de estos períodos ss localiza a las madres en 
el momento medio de cada período, es decir, en: 

Junio de 1960 
Junio de 1965 
Junio de 1970 
Junio de 1975 

Posteriormente se las vuelve a localizar seis años después, 
cuando los nacidos de cada perodo tienon entre 4,5 y 7.5 años de 
edad, esto es ent 

Junio de 1966 

Junio de 1981 

La última focha, (junio de 1981) sólo se analiza en un "cua 
dro resumen" el final del Capítulo 4, haciendo el supuesto de que aún 
cuando los niños nacidos entre 1974-76 sólo logran cumplir tres años 
como edad máxima dentro del perfodo que abarca la encuesta, ss supone 
que sobreviven hasta que tienen entre 4,5 y 7.5 años y residen en el 
mismo lugar que su madre en Junio de 1975, 

Es esí como se infiere la migración de niños a través de la 
información de la migración de sus madres a las que se localiza en un 
mamento representativo del período tríanual principalmente, debido a 

que se intentó simplificar el procesamiento de las instrucciones de = 
la computadora.



La sobrevivencia de los necídos vivos se comprobó en todos 
los períodos hasta que estos tuvieron seis años do edad, (que es la 
edad en la que principalmente nos interesa comprobar su sobreviven== 
cía ya que a los sois años os cuendo oficialmente los niños deben ín 
grosar el primer eño de primaria). En la gráfica 3.3.1 podemos ver 
quo se indica este hecho con la línea horizontal que perte de los == 
sels años hacía atrás, La flecha indica que Una Vez que se comprobó 

la sobrevivencia de los niños haste los ssís años, los que tenían en 
tre 6 y 7.5 años se toman directamente haciendo el supuesto de que - 
todos sobrevivieron hasta ol momento en que se localiza la restden== 
cía de su madre. 

Una vez que se ubicó la región de residencia de las madres 
el momento del nacimiento de sue hijos, se la compar con la residen 
cía de éstas cuando los niños tenían entro 4,5 y 7.5 años de edade 
Calculamos así en una forma aproximeda la migración de niños con 

efecto combinado de la mortalidad ya que se analizó si el monto de 
niños de 4,5 y 7.5 años en una región se aproxima al monto de naci== 

el 

dos en la misma región, seis años antes, 
Terminamos de enunciar todos los supuestos que hemos hecho 

al procesar la información do los siguiente capítulos. Procederemos 
ehore al análisis de los resultados de los tres incisos que prosen= 
temos en este Capítulo: migración femenina, fecundidad y migración - 

infantil



CAPITULO 4 , 
Los resultados sobre mígreción feme 
nina, Fecundidad y migración infan= 
til, 

4.1.- Migración femenina. 
Aquí nos proponemos hacer una revisión de los resultados so 

bre la migración de mujeres de 15 a 49 años de edad que hemos obteni- 
do a partir de la información de la Encuesta Mexicana de Fecundidad, 

cuestionario individual, 
El método que hemos utilizado en esta tesís para medir la 

migreción a partir de información "por generaciones" de la residencia 
de mujeres, es comparar los efectivos por grupos de edades sucesivos, 
es decir, que en 1960 el grupo de mujeres de 15 a 19 años es compera= 
do con el grupo de mujeres que en 1965 tenía 20 y 24 años de edad. Es 

te información se obtuvo a partir del reordenamiento de la informa=== 
ción de los cuadros 3,1 y 3.2 del capítulo 3. En los cuadros 4.1 y 
4,2 spareco esta información reclasificada para eprecier la evolución 
de los efectivos de mujeres por grupos de edades, a trevés del tiempo. 

les tasas de incremento neto anual (TINA) entre efectivos se obtuvie- 
ron según la siguiente fórmula: 

  

f 
rima. [1 

   

Donda: 
1 xx. 4 Es le población Fonentra del grupo de edad xp 

+ i+ 

  

£s la población fonentra del grupo de edad de 
x - 5 años a x - len el año calenderio 1. 
Es la amplitud del retos de tiempo que se = 
analiza (5, 10 ó 2). 

La representación gráfica del procedimiento seguido pode== 
mos observarlo en la gráfica 4,1,1 en donde tenemos representados -- 
los cfectívos de mujeres en forma trensversal y los incromentos o 
decrementos entre efectivos,
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Podemos decir que, aunque la significación estadística de 

todas les tasas os mínima, si representan una tendencia de la que - 
pueden deducirse conclusiones válidas. 

En el cuadro 4.3 podemos eprecíar como hen cambiado de re- 
sidencia las distíntes cohortes de mujeres en la Regionalización =- 

CONAPO (1) la región 1 (de atracción de población) demuestra ser la 

única región que atrae pobleción, las regiones 2 (de crecimiento de 

pobleción equilibrado) y 3 ( de rechazo de población) muestren síg-== 
nos negativos que se traducen en una falta de pobleción más acentua= 
de en la región 3 que en la 2, 

Es importante mencioner que en los cuedros 4,3 y 4.4 puedo 
epreclarse que existe, en general, una mayor propensión a migrar por 
porte de las mujeres más jóvenes. 

En la regionalización SAT (cuadro 4,4) la región 3 (resto 

del país), es la que representa una dieninución de las distintas co= 
hortes de mujeres a través del tiempo ya que en todos los años y en 
todos los grupos de mujeres tenemos el sígno negatívo en les tasas,- 
lo que demuestra una falta de población residente, o bien, una emá-- 

greción de mujeres (2). 

(1) Los estados que corresponden a ceda una de las regiones de la - 
regionalización CONAPO SONI 
Región 1: Quintana Roo, Baja Celifornía Norte, Distrito Federal, 

méxico, Morelos, Nuevo León. 
Región 2: Baja Celifornía Sur, Colima, Tabasco, Chihuahua, Campa 

che, Verecruz, Torsulipes, Sinalos, Sonora, Jalisco, = 
, Chiapes, Nayar: 
Región 3: oo alontoss oohuile, Querétaro, San Luís Potosí,- 

Guerrero, Michoacán, Puebla, Hídalgo, Cuenajuato, Dexa 
ca, Yucatán, Zacateces, Durango, Tlaxcala 

(2) Los estados que corresponde a cada una de las regiones de la Re= 
glonalización SAT SON: 
Región ls Baja Colifornte orto, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 

  

a, Tom 
Región 2: Distrito Fodera “héxtco. 
Región 3: Aguascalientes, Beja  Celiformia Sur, Cempeche, Cold 

ma, Chiapas, Durengo, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacén, Morelos, Nayarit, Jaxeca, Puebla, 
Querétaro, "Sen Luis Potosí, Sinaloa, Tebesco, Tlexcela, 
Verecruz, Yucatán, Zecatoces. 

 



Por otro lado, la importancia de, las tesas es mayor en la 
región 2 (D.F./méxico) que en la 1 (Estados del Norte del País), lo 
que significa una mayor inmigración a la 2 que a la l, 

A partir de los resultados que obruvimos, consideremos que 
el saldo neto migratorio es el resultado directo de la interacción = 

de factores ecomónicos, políticos y sociales; la migración es un pro 
ceso que ss encuentra históricamente condicionado en sus caracterís- 

ticas, determinantes y en el significado que pueda atribufreeles (3). 
Las diferencias regionales en "los procesos de desarrollo económico 
y urbanización explican las diferencias en la dinénica de las regio- 
nes" (4) de atracción, equilibrio y rechazo.que hemos encontrado. 

Obviamente las migraciones hacía el D.F, y hacia el norte 
del país eran de esporerse ya que México, como casi todos los demás 

países de América Latina, es un país centralizado en la ciudad prin= 
cípal, Un exémen de la jererquía urbana de México muestra que la 
ciurad de México es más grande que nínguna de les otras ciudades im 
portentes del país, Este dominio demográfico refleja la dominsción 
política, económica y cultural de la ciudad de México dentro del === 
país. Esta condición, que ha sido llamada de "alta primacía" por -- 

Kingsley Davis (5) ha sido un rasgo carecterístico de México desde - 

entes de la Conquista. Tembién ha sido un proceso acumulativo, atra 
yendo ectividades en les condiciones varisbles de los períodos colo 

nial, independiente y postrevoluctonarto, "El Valle de México no es- 

16) Es Stern, (rel,), en Las migraciones y la política demográ= 
ca regional en fiéxico. AMEP, México, 1981, po 144, 

(4) G. Garza, C. Ruíz y L. Unikel, El desarrollo urbano de Mexico. 
Diegnástico e Implicaciones futuras. México, El Colegio de Méxi- 
co, 

(5) Kingsloy Davis, Les causas y efectos del fenómeno de primacía ur 
bana con referencia especial a América Latina. Tomado de J. 
lén, Ha L, Browning, E. Jelín, El hombre en una suciedad en des= 
arrollo, Mexico, FCE. 1977. pe 65. 

  

  

   



tá dotado de riquezas naturales como pera estimular el desarrollo de 
las menufacturas, pero debído a su posición dominante (entre cuyos = 

rasgos no es poco importante el hecho do que constituya la concentra - 
ción de consumidores más grande del país), ha tenido tanto éxito en 

streer a la industria que se le debe el 50% del valor agregado para 
todo México, asombrosa concentración para un país tan grande en po== 
blación y extensión y tan avanzado en deserrollo como México" (6). 

Entre 1940 y 1978 los mayores incrementos en la distribu== 
ción proporcional de la pobleción en el territorio, ocurren en el Va 

lle de México y en el Noroeste del país con 66,2 y 52%, mientras los 
más fuertes descensos tienen lugar en el grupo de entidades localiza 
das en las cercanías de la zona metropolitana de la ciudad de México. 

la 
de la ciudad de México absorbe población proveniente, principalmente, 

de Guanajuato, Michoacán, Uaxeca, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, 

que el área met: lit: - 

y Zacatecas. Como puede apreciarse, los estados que orientan sus == 
principales volÚmenes migratorios hecía el Valle de México en su ma= 
yoría se alinean desde Oexeca a San Luis Potosí y, a pesar de que co 

lindan con estados del Golfo que tienen considerable potencial econd 
míco y desarrollo diversificado, mantienen una débil vinculación mí= 
gratoría con éstos. En la década pasada, la atracción demográfica = 

en vez de diversificarse se concentró. Esto a causa de que aumentó 
considerablemente el número de ciudades de equilibrio y de fuerte re 
chezo. En estas condiciones el predominio demográfico, económico y 

sociel de la ciudad de México se incrementó sún más. (7). 
Por lo que respecta al norte del país, en particular el ca 

so de Monterrey que por razones históricas y por su proximidad a las 

fuentes de energía y materias primas y efectos de vínculeción, su -- 

sector menufacturero tiene proporcionalmente un elevado número de em 

6) Ibid, cit. p. 6S. 

(7) Efrén Ocampo Lópoz, Consideraciones sobre política de Migración 
a en las migraciones y la política demográfica regionel en 

méxico. Méx Ico, AMEP, 1981, pp. 21-23.



presas muy grendes y modernas, con altos componentes de capital para 
abastecer mercados que se encuentran principalmente fuera de la clu= 
dad. E 

La ubicación de estes empresas explica la Inmigración a es 

ta ciudad ya que la gente acude en busca de empleo, Sin embargo, en 
flanterrey no existe una gran población circundante que requiera de - 
los bienes de consumo y de servicios pero, eun la población que exis 

te se pierde en gran medida para los comerciantes de Monterrey, debi 
do a la frontera con los Estados Unidos, "La misma frontera que fue 

1 en el de llo comercial e de - 
ehora ha obstaculizado, casi hasta el punto de mutilarlo, su deserra 
llo comercial" (8), 

Lo anterior no nos hace olvidar que la frontera de nuestro 
país con Estados Unidos es una región de gran atracción de población, 

Por ejemplo, en Ciudad Juárez hace poco más de una década existían = 

menos de 2000 obreros fabriles, ahora hay más de -- 
40,000. (9). 

Es importente insistir lo que venimos diciendo desde el == 
principio de este copítulo que, comparer les cerecterísticas que asu 
me la migreción a partir de localidades ubicadas en distintos puntos 

del territorio, sólo edquieren verdadero sentido cuando nos pregun= 

temos cuándo ingresó cada uno de ellos el proceso generel de trans 

formeción industrial capitalista que se está dando en el país, en 

qué forma lo hizo y bajo qué condiciones, 

  

  

Sin embargo, esto Último sale de los objetivos de esta te- 
sis ya que al desarrollar nuestra metodología no nos propusimos obte 
ner un modelo ceusal de migración síno conocer sus características. 

Aún asf; reconocemos la relación causal que existe entre - 

8) J. Belén et al. Op. cit. pp. 68 y 7la 
(9) M. P. Fernández Kelly, Políticas de incustrialización regional 

(maquiladoras) y organización femíliar, Centro de Estudios --= 
Froterizos del Norte de México. Tijuana. Universidad de Celi- 
formía. 1982,



un mayor desarrollo económico, una mayor urbanización y un més répi- 

do crecimiento de la población ya que con la explotación de nuevos = 

recursos naturales en diversas regiones “el país, su consiguiente in 
dustrialización y con el desarrollo de la agrícultura comercial en 
otras, se ha ido transformando la estructura económica de les regio- 

nes con la subsiguiente atrección de la población hecía las urbes y 

su expulsión del campo. Sin embargo, parece ser que "la concentra== 
ción de población urbana obedece más a una felta de desarrollo socio 
económico en el sector rural que al desarrollo en las cíudades" (10). 

Hemos revisado brevemente los resultados obtenidos sobre = 
migración femenina , Procedereros ehora al análicio da los resulta- 
dos sobre fecundidad. 
4,2.- Revisión del Nivel de Fecundidad. 
A.- Antecedentes.   

Sin duda alguna uno de los problemas que mís preocupa a -- 

nuestro conocimiento sobre la fecundidad es el cembio de altos a ba= 
jos niveles, 

mientras abundan muchas teorías diferentes sobre los deter 
mínantes de la fecundidad, no existe una teoría sistemática que pro- 

ponga un conocimiento explicativo verificado, En general, se ha te= 
nido més éxito describienda cómo ocurrid el descenso trascicional de 
la fecundidad que explicando por qué ocurrió, 

Una de las dificultades involucradas en el desarrollo de un 
marco teórico para los determinantes de la fecundidad reside en la == 
gran complejidad del fenómeno, ya que inclusive se ha dicho que, "pa 
rece estar relacionada con factores biológicos, psicológicos, cocioló 
gicos, económicos y, por lo tanto, requiero Un enfoque interdiscipli- 
narío en el cual tíonen que integrerse diferentes niveles de endlísis% 
(11) y debe ester basado en conjuntos de factores més que en ura solo. 

T10) G. Cerza et. al, Op. cit. pp. 74-76. 
(11) Robert O. Cerloton, Aspectos metodológicos y sociológicos de la 

fecundidad Humana. CELADE, Sentiago de Chile, 1970, p. 12l.



También existen opiniones como la de Coale (12) quien ha = 
manifestado que, aunque el control de la Fecundidad es hoy ceracte== 
rístico de países altamente modernizados, (dofiniendola en términos 

de urbanización, comunicación, educación y patrones de trabajo), una 

detenida mireda a la historia no muestra factor alguno de moderniza= 
zación que pueda identificarse como Íntimemente ligado a la fecundi- 
ded controlada, Inglaterra y Gales eran altamente urbanizados e 1n=- 
cdustrializados y tenían una población adulta en su mayoría muy letra 

da entes de que la fecundidad controlsda afectara la tasa de natali- 
dad; Francía en el siglo XVIII, Hungría en el Siglo XIX y Rusia an=- 

tes de la Primera Guerra Mundiel, experímenteron una noteble baja en 
la tasa de natalidad causada por la fecundidad controlada, míentres 
carecían de muchas de las característica de modernización. 

Lo que sí se ha podido comprobar es que el descenso de fe= 

cundidad en los países ahora desarrollados "no ocurrió uniformemente 
entre todos los sectores de la pobleción, sino que más bien fue ini- 
ciado y avanzó más rápidamente en ciertos grupos distinguidos por ca 
recterísticas socioeconómicas relacionadas inequívocamente con el = 
proceso de desarrollo social y económico” (13) y que "la importen== 
cia del desarrollo económico y social para la fecundidad ha consistá 
do principalmente, en la meyor emplítud de la educación popular jun= 
to con la extreordinaria evolución de la ciencia y sus Impresfonantes 
aplicaciones tecnológicas y sociales, que han venído a reemplazar lo 

irracional en el pensar, por el uso científico y reacional de los me 
dios disponibles pera elcanzer los fines deseados" (14), 

Según esta posición, la difusión de la "racionalidad repro 
ductiva", esto es, del uso de anticonceptivos como un medio de regu- 
lar la fecundidad para obtener un tamaña de femilía dotermínado, se 
podría efectuar en los países en desarrollo durante una etapa bastan, 

123 mae . Coale, "The Voluntary Control of Fertility", Procecd= 
of the American Philosophical Society, Vol. III, No. 3 Cu 

dos 1967), pág. 168, 
(13) Cerleton, op. cit. pág. 123, 
(14) Carleton, op. cit. pig. 144,



temprana de su desarrollo económico y social, principalmente, por la 
elevación del nivel general de educación y por la racionalización del 
deseo de mejores condiciones de vida. . 

Sin embargo, hoy la mayoría de los estudiosos, como ha in- 
dicado Freedmen, probablemente coincidirían en que "es necesario un 

cierto grado de desarrollo socíal y económico antes de que haya una 

ecepteción universal de la limitación de la familia, sea como el ra 
sultado de un programa de gobierno o de acción individual" (15). 

Large es la lista de demógrafos que han tratado una y otra 
vez de organizar los diversos factores hípotéticos que afectan la fe 
cundidad en una teoría sistemática por medio de la cual se puedan a= 
cumular conocimientos explicativos verificados. Ss pueden mencionar 
por ejemplo, los esquemas conceptuales propuestos por Hill, Back y = 
Stycos (16), y las once veriablos intermedias de Davis y Blaka ===== 
(1956). Estos Ultimos (17) suponen que cualquier cambio en la fecun 

didad debe efectuarse a través de un cambio en una o más de estas va 

riables que incluyen factores como el uso de anticonceptivos, la == 
frecuencia de las relaciones sexuales, etcs 

Hay un punto sobre el que se debe insistirs "mientras en 
principio cualquier cambío en la fecundidad se puede explicar total= 
mante por medio de una o más variables intermedias, cualquier expli- 

cación que se limite exclusivamente a este nivel de análisis es obli 

gatoriamente incompleta" (18), 

(15) Ronald Freednan, "Statement of the Moderator" Preceeding of the 
World Conference, Belgrado, 30 de Agosto-10 de Septiembre, 1965, 

. Is Resumen Naciones Unidas. New York, 1966. p, 45, 
(15) H£11, Back y Stycos. 'The Family end Population Control* a Pus 

to Rican Experiment in Social Control (Chapel Hizd impreso en 
la Universidad de Carolína del Norte, 1959), pe 

(17) Ktnsetey Davis y Judith Blake, La Estructura dota y la Fecur 
d. Un sístema enalítico en "Factores Peteasociolégicos sn 

da Felundidadt CELADE y EL Colegio de México. 19674 
(18) Carleton. Op. cit. pap. 148-149, 

  

en-



Es convontente examinar que dentro de las principales expl4 
caciones hipotéticas de la declinación transícional de alta a baja fe 
cundidad existen las que están asociadas con los cambios en cada una 

de estas variables, en el nivel más general, En este Último, se en- 

cuentra un tipo de variable compleja e importante en el sentido de == 
ser más fundamental: esta es la estructura social (19). Por ejemplo, 

en el caso de las sociedades primitivas están poco diferenciadas las 

functones sociales y están sítuadas dentro de la estructura femiliar. 
Uno de los espectos más conspicuos del crecimiento do la sociedad pri 
mítiva a moderna ha sido la diforenciaciación de estas funciones, La 
feso más reciente de este crecínisnto, al cual ss hace referencia in 

como Industrislizacióh, modernizaci 

  

od llo eco= 

nónico y socíal, está marcada por una aceleración de este proceso de 
diferenciación. 

La implicación para la fecundidad de esto Último, es que en 
sociedades preindustriales donde éstas funciones están en su mayoría 

localizadas en la familia, el tener una familia numerosa es útil (20). 
Sin embargo, cuando algunas funciones de la familia son 

absorbidas por el Estado, los hijos pierden su utilidad y hasta lle= 
gan a ser una carga. Como consecuencia, las normas sociales que fa= 
vorecen a las familias grandes (que desaprueban los más eficientes - 
medios para limitar el tamaño de la familia) so dobilitan. Esta Últi 

ma explicación hipotética comienza con cembios en la estructura social. 
olobal, pasa luego al efecto de estos cembios en la estructura fami== 
liar y de ahí a cembios en los fínes, normas y medios del individuo. 

(19) Sino Germaní, Política y sociedad en una época de transición. 
mos Aíres, Paidós, 1962, pos. 69 - 143, 

  

se refiere a la fecundidad y a la releción en equelles veria- 
bles y la transición de alta a baja Fecundidad. 

(20) Antes del nacimiento del esteda maderna de bienestar con 
progranes de seguro social para la ancianidad, los hijos eran 

de trabajo barato para la familia como unidad de producción = 
ecoróntoa. Antes del surgimiento de los militares como insti 

tución, una familia grande con varios hombres fuertes y des== 
Srrolladas era importante pare la defensa propias 
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El desarrollo de la tecnología y especialmente de las técni 

cas médicas y de salud pública, Junto con el incremento en el nivel = 
de vida como consecuencia del desarrollo económico, son base para === 
otra expliceción hipotética a la cual muchos estudiosos atribuyen gran 

importancia. 
La consecuencia inmediata fue un mayor núnsro de niños que 

sobrevivieron hasta ser adultos, y la dimensión de la familia aunen= 
tó casi al mismo tiempo que los padres estaban siendo motivados a de 
sear femilies más pequeñas debído a la pérdida de las funciones fami 
liares, La secuencia causal del desarrollo tecnológico y económico 

se reforzó con la creciente "desutilidad" de los niños (21). 
Hemos hecho una breve revisión de los argumentos que se ha 

cen para explicar la diminución de la fecundidad. A continuación re 
visarenos los resultados de la medición de este fenómeno a partir de 
la información de la Encuesta Mexicana de Fecundidad. 

B.- Medición de la Fecundidad, 
Analízaromos en este punto la fecundidad de las mujeres en 

trovistadas en cuatro momento en ol tiempos Junio de 1960, Junio de 
1965, Junio de 1970 y Junio de 1975, 

Los nacimientos que tomemos para llegar a las tasas se pre 
sentan en los cuadros 4.5 y 4.6. Están clesificados según edad de 
la madre en el púnto medio del período al que se refieren los naci- 
mientos y según la residencia de ésta, en el mismo punto medio. 

Se presentan los totales de nacimientos ocurridos a muje== 
res desde los 15 hasta los 29 años de edad y de los 15 a los 34, El 

(21) En Frencia la Fecundidad comenzó a declinar casi al mismo 
que la mortalidad; ale ha señalado que 

"...la fecundidad bajó en España, bulgaria y otros países 
de Europa Sudorientel cuando la mortalidad era todavía bes 
tente elevada", Ansley J. Coale, "Factors Associated with 
the Involvement of Low Fertility1 An Historical Summary". 
Proceedings of the world Population Conference. Belgrado, 
30 Ags-10 Sopt. 1965, Vol, 11, p. 208.
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primer resultado se presente pera efectos de comparebilidad con el in 

  

ciso anterior. En este punto no existe el sesgo de selección” en 

las mujeres de 15 - 19 años de edad en 1975 ya que aquí sólo estamos 

tomando la información relacionada con los hijos. 
En estos dos cuadros también se incluye la región 4, de la 

que hablemos más erriba, en donde se asentaron los nacimientos de ma 

dres que en el punto medio de cada período residieron en el extranje= 
ro. 

En los cuadros 4.7 y 4.8 presentamos las tasas de crecimien 
to neto anual de los nacimientos. Estas tasas se realizan de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 

  

ne ra 
t= 10 1+5 . 

A =y 
i 

En condes 
n % Xx + 4 son los nacimientos ocurrido en el L período i de 

i madres de edades entre x y x + 
n% xX_+ 4 Son los nacimientos ocurridos en el período -- 

1 +5 1+ 5 de madres de edades entre x y x + 4 años. 
y Número do años que abarca el perfodo (5, 10 $ - 

15). 

Gráfícemente la representación sería: 

yx. 4 Xx) x+4 X 

Tasa de prestatel 
x 

a Mes 
En el cuadro 4,7, en donde presentemos la regionalización 

CONAPO, podemos observar que en la Región 3 (de rechazo de población) 
se produce un incromento casi imporceptible de los nacimiento en el 
últino quinquenio que so anelíza, 1970-1975, 

Por lo que respecta a los períodos 1960-70 y 1960-75 la Re 

gión 2 (Estados de equilibrio) presenta el menor incremento y la Re= 
gión 1 (Estados de atracción) el mayor. 

  y En la nuestra sólo fueron entrevistadas las mujeres de 15 a 19 años 
de edad que esteban casadas o que tenían algún hijo.



  

 
 

 
 

 
 

  
 
 

  
  

  
 



Observamos en el Cuadro 4,8 (Regionalización SAT) que los 

nacimientos diminuyen en el perfodo analizado (1960-75) en la Región 

3. En les regiones 1 y 2 aumentan a una menor velocidad que en el = 
perfodo 1960-70. 

Hasta aquí sólo hemos enunciado las tendencias que encon-= 

tramos en los necimientos, pero para tener una imagen de la fecundi- 
didad requerínos los denominadores de les tasas que conjuntamente == 
con estos nacimientos nos servirán para hacer el análisis, 

En los Cuedros 4,9 y 4,10 presentamos estas tasas de fecun 
dídad correspondientes e las regionalizaciones CONAPO y SAT. En === 
ellas podemos observar una clara tendencia a dismínuír con el tiempo 
Este tendencia se comprueba en las gráficas de la 4.2.1 a la 4.2.4 

en donde se han representado las tesas de fecundidad. Primeramento, 
en les gráficas 4.2.1 y 4.2.2, podemos observar la tendencia a la ba 
ja de las tesas según los mismos grupos de edades a través del tiem= 

po, 
En la gráfica 4,2,3 en donde representemos las tesas de fe 

cundidad de la Regionalización CONAPO tenemos que la región 1 (de -- 
atracción de pobleción) presente los níveles de fecundidad más bajos 
y la 3 (de atracción de pobleción) los más altos. 

En la gráfica 4,2.4, en donde tenemos la representación de 
según las distintas generaciones en la regio 

observar que la Región 2 (D.F./México) pre-== 

, le sigue la región 1 (Estados del Norte del 
de las tasas lo presenta la región 3 (Resto = 

las tasas de fecundidad 
nelización SAT, podemos 
senta las menores tasas, 
país) y el mayor nivel 
del país) en todas las generaciones, 

En los Cuadros 4,11 y 4.12 tenemos las teses do crecimien= 
to neto de la fecundidad por grupos de edades en les tres regiones - 
de cada Regionalización y en la gráfica 4,25 ejenplificamos el sen= 
tido de estes tasas con la Región 1 de la Regionalización SAT. 

Podemos observar en estos cuadros que en el quinquenio --- 
1965-1970 existió una disminución de la fecundidad evidenciado por = 
el signo negetivo de las tasas de incremento. Esta tendencia tam== 
bién la observamos, en general, en el decenio 1960-1970,



Tosos de fecundidad específica GRAFICA 4:25 
y Su crecimiento neto por gru 
pos de edades 
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En el Cuadro 4,11 donde presontemos las tasas de incremen= 
to (o decremento) de la Regionalización CONAPO podemos apreciar == 
tembién que las TGF 15-34 y 15-39 disminuyen en el quinquenio 1965- 
70 menos pronunciadamente en la región 3 (de rechazo de población) - 
que en la 1 (de atracción de población) y en la 2 (de equilibrio). 

Respecto a las tasas globales de fecundidad (de 15-34 y de 
15-39 años) en sl período 1965-70 en la regionalización SAT (cuadro 

4,12) observamos una diminución más pronunciada en las regiones 1 == 
(Estados del norte del país) y 2 (DF/méxico), menos pronunciada en 

la región 3 (Resto del pafo). 
En resumen, las tendencias regionales de la fecundidad som 

en la regionalización SAT, la región 2 (DF/méxico) presenta la menor 

fecundidad y la 3 (resto del país), la mayor fecundidad. En la re-- 

gionalización CONAPO la Región 1 (de atracción de población) presen 

ta la menor fecundidad y la 3 (de rechazo de población) la mayor fe 
cundidad, 

Esta disminución de la Fecundidad en algunas regiones del 
paíe está provocado por una interrelación de factores cuya determina 
ción sale del objeto de esta tesis. Sin embargo, nos proponemos ana 
lizar uno de los factores que afectan el nível de la fecundidad en = 
el inciso inmediato, 

Dentro de los factores que como hipótesis han sido presen= 

tados en la literatura demográfica como los determinantes del descen 
so 1 de elta a baja en los países Ss 

te más avanzados está la educación, 
  

En general, se ha usado una definición amplia de la educa-- 
ción que abarca no sdlo el contenido de la educación formal acadómi 

ca, incorporado en los datos sobre "afios de escolaridad completados", 
sino tembién aspectos heterogéneos, tales como educación informal -- 

incluyendo socialización en la familia o a través de exposición a los 

medios de comunicación de meses). 

La educación así interpretada "está relacionada de una mane 

ra o de otra con cesi todos los determinantes hipotéticos de la fecun



didad (22). 
Este último factor, la educación, es el que nos interesa co 

mentar en este inciso y proponemos que al planificador de la educa-- 
ción le interese conocer la tendencia que existe en la escolaridad - 

  

do les madros (adomás de su fecundidad) ya que do osta característica 
social depende la probahilidad de que los niños que ingresan al siste 
ma educativo no deserten, además, de la calidad del aprendizaje del = 
infante, la cual depende tembién de la educación formal de la madre. 

No pretendemos investigar esta secuencia de hechos; el -- 
principal objetivo que se persigue es comprobar que la proporción de 
mujeres con mayor educación se incrementa en el tiempo, la proporción 

de mujeres con menor educación disminuye y su relación con la Pecundi 
dad. 

Lo anterior es importante porque podría pensarse como una 
probable hipótesis que si se incrementa la educación de las mujeres - 

que tienen o están por tener hijos la deserción escolar disminuirá y 
la calidad de la educación mejorará. 

Contamos con tres grupos de información: 

- Distribución de las mujeres en edad fértil según la escolaridad. 

- mujeres de 20 a 49 años de edad clasificadas según 
su escolarídad (Cuadro 4.13). 

- Mujeres de 15 a 34 años de edad clasificadas según 
su escolaridad (Cuadros 4,14 y 4,15). 

- Niños de 4,5 y 7.5 años clasificados según la escolaridad de sus ma 
dres (Cuadros 4,16 y 4.17). 

- Diferenciales de fecundidad según educación de las mujeres (Cuadro 

4,20) 

Les mujeres en edad fértil tienden a mejorar su nivel de es 
coleridad con el tiempo, esto hecho lo podemos observar en el Cuadro 
4,13 en dónda presentamos la distribución porcentual del total de muje 

res de 20 a 49 años, entrevistadas en la Encussta Mexicana de Fecundi 

,(22) Carleton, Op. cit. p. 158,
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dad. Aquí comprobamos el íncremento del nivel educativo ya que, entre 
mujeres más jóvenes existe una menor proporción de personas con prima= 
ría incompleta (37.3% en las mujeres de 20-24 años de edad y, 44,6% - 
en las mujeres de 45 a 49 años de edad) y una mayor proporción entre - 

estas mujeres jóvones con primaria completa (22.2% entre las mujeres de 
20 a 24 años de edad y 6.9% entre las de 45 a 49 años). 

Por lo qua respecta a la evolución de la escolaridad de las 
mujores en las regionalizaciones que utilizamos tenemos los siguientes 
resultados. 

En el cuadro 4,14 tenemos la información correspondiente a 
la regionalización CONAPO. Aquí podemos epreciar que en la región 1 

(Estados de atracción de población) se produce el mayor nivel de esco 

larídad de las mujeres de 15-34 años y el mayor incremento a través - 

del tiempo (en 1960: 16 + 4 = 20% de las mujeres con secundaria o més, 

en 1975, 23 + 10 = 33% de las mujeres con secundaria o más). 

En lá regionalización SAT (Cuadro 4.15) observamos que en = 
la región 2 (DF/éxico) tenemos la mayor proporción de mujeres con se 
cundaria y más (17 + 6 = 23% y 25+ 12 = 37%) y es la región en la que 
se produce el mayor incremento de la escolaridad a través del tiempo 

(de 1960 a 1975). 
Esta misna tendencia la podemos comprobar en los cuadros == 

4.16 y 4,17 en donde vemos que existe una mayor proporción de niños = 
en años recientes con madras con mayor escolaridad y una menor propor: 
ción de niños con madres de baja escolaridad. 

Lo interesente a destacar es que en todas las regiones de = 
cualquier regionalización (SAT o CONAPO) la proporción de mujeres con 
menor educación disminuye en el tiempo lo cual implica que gracias al 
mejoremíento secular en la escolaridad de las mujeres, cada vez exle- 
tirá una mayor proporción de niños que provendrá de hogares de madres 

con un mayor nivel de escolaridad, 
A continuación, homos acumulado los porcentajes presentados 

en cuadro anteriores (del 4,14 al 4,16) para comprobar que la distri- 
bución do la escolaridad de les mujeres de 15-34 años ha mejorado al 
igual que la distribución de niños según la escolaridad de sus madres



 



pero no en el mismo grado, La prueba empírica de estas dos evolucio= 

nes son las curvas que se presenten en las gráfica 4,2. 6-11, 
La escolaridad de les mujeres de 15 a 34 años de edad ha me 

Jorado a través del tiempo y es una evolución más favorable que la de 

los níños de 4,5 a 7,5 años de edad clasificados según la escolaridad 

de sus madres * ya que, por ejemplo, en la región 1 (Estados del nor 
te del país) de la Regionalización SAT (Cuadro 4,19) tenemos que un = 

2% de los niños tienen madres con una escolaridad mayor de secundaria 
a través de todos los años (100-98=2%); en las mujeres con escolari-- 

dad mayor de secundaria, terminando en un Último período, con 8% de = 

las mujeres con una escolaridad mayor de secundarias, 
En las regiones 2 (DF/México) y 3 (resto del país) también 

se produce la misma relación ya que las mujeres de 15 a 34 años de == 

edad tienen mejor nivel de escolaridad que las madres de los niños de 
4.5 y 7.5 años. 

En el cuadro 4,18 observamos que en las tres regiones de la 
Regionalización CONAPO también se produce esta tendoncia. / 

En las curvas de Lorenz presentamos la desigualdad regional 
a través del tiempo entre la escolaridad de las mujeres y la de los = 
níños de 4,5 y 7.5 años, clasificados según la escolaridad de sus ma 
dres. Si todas las mujeres tuvieran la misma focundidad y no hubiera 
mortalidad diferencial la curva de Lorenz sería la diagonal; el movi- 
miento de la curva se debe al cambio en los diferenciales en la fecup 
dided a través dol tiempo. Si las curvas se separan o se acercan a = 
la recta que uns a los dos ejes se debe el diferente aumento propor== 
cional de los grupos de la población en una u otra clasificación, si 

  

Esta clasificación de los niños según la escolaridad de sus madres 
es una perepectiva a través de la que se puede analizar la escola= 
ridad do las mujeres. Esta información se puede comparar con la 
escolaridad de las mujeres (sin importer sí tienen o no hijos en 
edad de ingreso a la escuela primaria en algún momento del análi-- 
sis) para sacar conclusiones acerca de como evoluciona la escolari 
dad de aquellas mujeres que si tienan hijos en estas edades.



  

  
  

  
  

       



mojora una más rápida que la otra, la curva se acerca a la recta y sl 
ocurre al contrario se separa de éste. En conclusión la diferencia 
entre niños y mujeres es lo que separa la curva de la línea de 45%. 

El diferencial se incrementa a través del tiempo porque las diferen 
clas en la fecundidad cambian también a través del tiempo. En 1970 
existió una mayor apertura de los diferenciales (23) en la Fecundi-= 
dad (24) entre las mujeres en términos proporcionales, 

Podemos observar que la mayor diferencía en la fecundidad 
se tiene en la región 2 (DF/México) de la Regionalización SAT ya que 

les curvas estén más separadas de la diagonal, Lo mismo sucsdo en = 
la región 1 (Estados de atracción de la población) de la Regionaliza 
ción CONAPO, 

Como una conclusión referente a todas las regiones, edenás 
de les dos anteriores, es que se tendrá proporcionalmente una mayor 

disminución de la fecundidad de las mujeres de mayor escolaridad que 
en las de mínima escolaridad. 

En el futuro; no sebenos que tan lejano, tal vez la Pecun= 
didad diferencial entre distintos sectores de la pobleción deje de = 

existir. Cuendo ello ocurra nuestra gráfica de la curva de Lorenz = 

presentará sólo la línea recta que une a los dos ejes. 

Las diferencias en fecundidad según educación de las muje- 
res las podemos observar en el cuadro 4,20 en donde presentemos a == 
las mujeres de 20 a 49 años de edad. Aquí, las mujeres que no tis=- 

nen estudios en las edades de 20 a 24 años tienen sicte veces más hi 
jos que las mujoros que han llegado por lo menos a la educación supe 
rior. 
  

723) de Tlema diferenciales a las diferencias de fecundidad cuando - 
se refieren a grupos claremente identificados de acuerdo con el 
guna carecterística sociel o económica, tel como lugar de resto 
dencia (por ejemplo, urbaño o rural) o nivel de educación, 
principal interes en los diferenciales resida en su utilidad 5 
el combio extreordinsrio de niveles altos o bajos que ecompeña= 
ron el desarrollo económico de los países ya industrielizados. 

(24) AL hablar de epertura de los diferenciales de la fezundidad -- 
nos ref a la diferencia que existe en el nivel de la fan 
cundided en los distintos estratos de la soctedeó (por ejemplo, 
entre los más educados y los menos educados). 
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Para las mujeres de mayor edad, las diferencias son menores 
pero, en todo ceso, con más afos cursados en la escuela les mujeres — 
tiendon a tener menos hijos, - 

Aun cuando esta relación la presentamos para un sólo momen 
to en el tiempo es suficiente para comprobar la fecundidad diferencial 
según escolaridad de la madre, 

Concluímos así que de la escolaridad y de la fecundidad pode 

mos crear nuevas e interesantes relaciones que aquí sólo pretendimos = 

indicar como algunas ideas que pueden dar orígen a nuevos trabajos. 
4,2.- Migración Infantíl. 

Trataremos aquí la migración de niños que, como dijimos an- 

tes, se enaliza a través de la información correspondiente a sus ma= 
dres, Estes mujeres son localizadas en un momento representetivo del 
período en el que ocurren los nacimiento que se toman para el análisis 

y, sels años después, se las ubica cuando los nacidos tienen entre -- 
4.5 y 7.5 años de edad. Se deduce así, la migración infantil por com- 

paración entre efectivos. 

Específicemente nos proponemos analizar los nacimientos ocu- 
rridos en 1959-61, 1964-66 y 1969-71 conjuntemente con los niños de -- 
4,5 a 7.5 años en Junio de 1966, 1971 y 1976 para estimar a grosso mo= 
do la migración ocurrida en el período (ver gráfica 4.3.1) en una re-- 

gión determinada, 

Para simplificar el procesemiento de la información a través 

de la computedora, se locelizó la residencia de las madres en el punto 

medío de cada perfodo trianual en el que ocurrieron los nacimientos. - 
Estos últimos ya fueron analizedos en el inciso anterior, ahore, proce 
deremos al análisis de la información correspondiente a niños entre == 

4,5 y 7.5 años de edad. 
Respecto a la información de los cuedros 4,21 y 4.22 recorda 

mos que la región 4 (que se refiere a los niños que se encontreban re=- 

sidiendo fuere del pafe), no se enaliza ya que el monto de niños en el 
extrenjero carece de significación estedíctica, también se dejan de = 

enalizer los hijos de mujeres del grupo de 16 a 20 eños de edad que --
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fueron traídos a la vida cuando estos tenfan entre 10 y 14 años da 
edad, por la Misma razón que en el caso anterior. 

La población Infantil que sa analiza, en general, sa ín- 
crementa en el tíempo en los distintos grupos de edades de las ma-== 
dres, en las tres regiones (en las dos regionalizaciones). 

Según las tasas de crecimiento neto anuales, de niños de 
4,5 a 7.5 años clesificados según edad de las madres en el período 

decenal (1966-76) comprobamos esta tendencia creciente. En la Regio 
malización CONAPO (cuadro 4.23) el incremento es mayor en la región 

1 (estados de atracción de población). En la Regionalización SAT = 

(cuadro 4.24) el incremento es más pronunciado en la región 2 (DF/Má 
xico) del grupo de madres entre 21 y 35 años de edad, 

Analizamos el efectos combinado de la migración y de la mor 
talídad de estos niños comparando los nacimientos ocurridos con los 
efectivos de niños que existían en una región seis eños después de 

la ocurrencia de dichos nacimientos. 
Considerando las proporciones que resultan del cociente de 

dividir el núnsro total de niños entre el núnero total de nacimientos 
(véase la representeción gráfica de los nacimientos y seis años des 
pués los niños entre 4,5 y 7.5 años, según edad de la madre y las pro 

porciones entre ambos, gráfica 4.3.2), cuando más se aleje este Índi- 
ce de la unidad significará que en la región de estudio falta gente 

porque ha muerto o porque ha emigrado. 
En la Regionalización CONAPO (cuadro 4.27) podemos distin== 

quir una tendencia a lo lergo de todo el poríodo analizado en el cual, 

la región 1 (estados de atracción de población) destaca por tener una 

menor incidencia de los fenómanos mortelidad y emigración, le sigue = 
la región 2 (estados de equilibrio) y por Último la región 3 (estados 

de expulsión de población) que representen les proporciones més aleja 

das de la unidad, 
£n general, puede decirse que, en la Regionalización SAT 

(cuadros 4.28) la región 3 (resto del país) se distingua de la tenden 

cía de las regiones 1 (estados del norte del país) y 2 (DF/México) == 
porque en ella se descubre una mayor incidencia de los fenómenos mortalidad 
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y emigración ya que las proporciones de niños entre nacimientos 

los que más se alejan de la unidad, 
En los cuadros del 4,29 al 4,36- tenemos la información de 

los niños sobrevivientes hasta las edados entre 4,5 y 7.5 años para 
conocer su migración (25). 

A partir del cuadro 4,29 se deducen los cuadros del 4.31 al 
4.33 para la regionalización CONAPO, De ellos podemos deducir que la 
emigración de la región 3 se produce con una intensidad mínima. Sin 

embargo, en el cuadro 4,29 se percibe que la región 1 (estados de === 

atracción de población) recibe población de la región 3 (estados de - 

rechazo) en mayor proporción que la región 3 recibe de la 1. Por lo 

que respecto a la región 2 (estados de crecimiento equilibrado), ésta 
recibe población de la región 3 principalmente; en general, en las úl 

timas dos columnas da los cuadros del 4.31 al 4,36 podemos descubrir 
que los movimientos migratorios de niños de 4,5 a 7.5 años de edad == 
no son importantes ya que los efectivos de nacidos y residentes en una 
región no difieren apreciablemente. 

En la Regionalización SAT (cuedro 4,30) lo más importente - 
a destacar es que las columnas 7, 12 y 17 denotan una inmigración bas 
tante reducida. Sin embargo, podemos distinguir les siguientes ten   
dencias: los inmigrantes a la región 1 provienen principalmente de la 

región 3. Esta tendencia se acentúa més en la información de Junio - 

_de 1976 comparada con la de Junio de 1971 y Junio de 1966, 

(25) NOTA: En la columna 3 del cuedro 4,30 presentemos a los niños = 
que necieron y residen en la región 1, que sumados con les co==- 
lumnas 4 (inmigrantes de la región 2), 5( inmigrantes de la re- 
gión 3) y 6 (inmigrantes del extranj=ro) dan por resultado la - 
columna 7 que es el total de residentes en la región l. La mis 
ma Inforneción se presenta para el caso de las regiones 2 y 3. 
A partir de la información de estos cuadros podemos obtener tam 
bien los emigrantes de cada región, Por ejemplo, los emigrante: 
de la región 1 ss ubican en las columnas 9 y 14, los emigrantes 
de la región 2 se ubican en las columes A y 15 y los emigrantes 

  

de la región 3 se ubican en las columnas 5 y 10, La informa-= 
ción de los emigrantes de cada región se clasifica en los cue 
dios 4.31 al
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Los inmigrantes de la región 2 (D.F,/méxico) provienen, prin 

cipalmente, de la región 3 (resto del país). Los inmigrantes de la re 
gión 3 provienen principalmente de la región 2, provocando así una co 

rríente migratoria entre estas dos regiones que tiende a equilibrarse 

(los inmigrantes de la región 2 son en monto, iguales a los emigrantes 

de la región 2). 
¿Qué podemos decir acerca de esta falta de migración infan 

t11? ¿Podríamos acaso suponer que cuando tenemos indicios de que los 

niños no migran en una región caracterizada por ser de emigreción de 

población, es porque se queda a reemplazar la fuerza de trabajo adulta 
que sale de la misma? 

En la literatura revisada existe evidencia de un intento de 
caracterizar este tipo de migración, — Por ejemplo, Andrei Rogers (26) 
afirma que "la más prominente regularidad expuesta por datos empíricos 
de tases por edad específica de migración es la selectividad de la mi 

oración con respecto a la edad..." 
Los jóvenes adultos entre los 20 y los 30 años de edad mues 

tran, generalmente, las tasas de migración más altes y los adolsscen 

tes entre los 13 y 19, las más bajas. Las tasas de migración de niños 

son reflejos de las de sus padres, 
Obviamente, estemos de acuerdo con este sutor en que la mi 

oreción de infantes tiene que estar relacionada con la de sus padres. 
Tenemos algunas evidencias de que la población emigra en general cuan 

do no tiene hijos y procrea una vez que se ha establecido en el lugar 
al cual ha inmigrado. La tendencia de la población a emigrar a edades 
jóvenes es lógica, ya que, "sus oportunidades de encontrar empleo en 
la ciudad son mayores que las de los más viejos, debido a que el vigor 
Físico es el requisito más importante para los trabajos menuales no ca 

lificados" (27). 

(26) A. Rogers, The Formal Demography of migration and Redistribution 
Measurement and Dynamics. Austria. International Institute for 
Applisd Systems Analysis, 1978, pa 9. 

(27) J. Belén, Ha L. Browning y E. Jelín, Op. Cit., pe 204.



Los datos de una encuesta aplicada en el área metropolitana 

de la ciudad de México en 1968 indican que los hombres migrentes de - 
la ciudad de lexico en un 55,4% vinieron sólos, En el ceso de les mu 
Jeres migrantes, según estos datos, un 28% aproximadamente vinieron - 
soles (28). Tendencias similarce han sido reportadas pare la pobla== 
ción migrante masculina en Monterrey en 1965 (29). 

La mayoría de los migrantes a Monterrey ssgún esta muestra 

en 1965 tenía hijos después de su llegada a la ciudad, lo que contri- 
buyó de manera importante al incremento natural (30); sí se da el ca 

so de que mígre solo el jefe de familia, los Últimos en llegar son la 
esposa y los hijos (31). 

En el área metropolitana de la ciudad de México, la mayor - 

parte de los hijos de jefes migrantes son nativos de la ciudad, en es 
pocial los menores de 12 años ... Sólo un 12,3% de las unidades do=- 
mésticas de jefes migrentes todos los miembros son también migrantes. 

La situeción més común (38.8%) es que el jefa y la esposa sean migran 
tes y los hijos nativos. Cabe destacar, sin embargo, que en una bue= 
na medida (23,9%) dentro de las unidades con jefos migrantes, todos 
los miembros del hogar a excepción de éste, son nativos de la capi-= 

tal, A la luz de estos detos puede afirmarse que la existencia de há. 
Jos nativos al interior de las femilies de jefes obreros emigrantes - 
es el aspecto más inportonte que ofrece el análisis de la composición 
migretoría del hogar (32) 

Los resultados que hemos obtenido de la Encuesta Mexicana de 
Tecundidad en 1976 coinciden con lo obtenido en el DaF, en 1968 y en 
fonterrey en 1965, 

Te) An de o Okivetrs 8. García y H. Muñoz, Migración, femilia y fuerza 
abajo en la ciudad de México. Cuadernos del CES, 26. México, 

- a Colegio de Mexico, 1979. p. 4 
(29) Ibid. op. Cite 
(30) J. Galán et al. Ope cite po 19 
(31) Ibid cit. p. 194, 
(32) O. de Oliveira. 8. García y H. Muñoz, Op. cit. pp. 8 y 10.



En el caso de mujeres de 15 a 49 años de edad, encontremos — 
que en las regiones donde disminuye menos la fecundidad existe una ma= 
yor migración y donde la fecundidad disminuye más existe inmigración. 

En cuanto a la migración infantil, encontramos que es prácticamente == 

inexistente. 
Como información complementaria presentemos los cuadros 4.37 

y 4.38 en donde resuminos el crecimiento neto generacional de mujeres 
y el crecimiento neto, por los mismos grupos de edades, de niños de 

  

4.5 y 7.5 años de edad, según las distintas regiones de ambas regiona= 
lizaciones CONAPO y SAT. 

En el cuadro 4,37 presentamos los totales en núneros absolu= 
tos y en el cuadro 4,38 las tasas de incremento por grupos de edades,=- 
Queremos aclarar que hemos tomado los nacimientos del período 1974-76, 

comprobando su residencia en el punto medio del período; en el momento: 

de la encuesta (tienen como edad máxima tres años y suponermos que to= 
dos viven hasta Junio de 1981), 

En el cuadro 4.38 podemos comprobar el hallazgo que hemos va 
do repitiendo acerca de la falta de migreción infantil la que podemos 

comprobar el confirmar el menor incremento de población, en los mismos 

grupos de edades, en el caso de niños en comparación con el de mujeres. 

Esta mínima migración infentil es un resultado contundente y 
digno de tomerse en cuenta en los planes educativos futuros. México, 

en este campo, podría brindar aportes valiosos a otros países en cir=- 

cunstancias similares donde las medidas gubernamentales, o en este ca- 
so la educación, deben ajustarse a los cambios democráficos.



CUADRO 4.37 
HUIERES DE 15 A 49 AROS CLASIFICADAS SEGUN GRANDES GRUPOS DE EDADES Y SEGUN REGION DE RESIDENCIA, 
  

  

REGION Y REGTON 7. REGION 3 oso 196s “1370 1975 s6s 1 
5-34 595 695 832 73 1029 ES: 

ES ” 585 972 n61 2681 
25d 719 91 1553 259 318 

REG, CONAPO . 
15-34 154 1508 1896 86 12064 1409 1171 141 1678 
53 17o1 23 7 1341 1632 1585 1930 
20-4i 1784 2287 1317 161 1526 1864   

Ninos de edades entre 4.5 y 7.5 años según grupo de edades de sus madres. 
  

  

  

    

  
  

RETO TO REGION 7 REGION 3 
* 1966 1971 1976 1981 

REG, SAT. . 
16-35 330 396 4o5 423 419 539 620 691 1181 1416 1610 181% 
16-40 áño 512 547 572 502 670 753 Bi8 1389 1772 2060 2280 
16-45 $53 625 650 742 039 891 1952 2315 2590 

REG, CONAPO a 
16-35 652 860 388 1092 597. 7oW 697 B03 681 787 350 1039 
16-40 768 ¡oo ree nía 707. Br 302 1007 606 9 1%a 1328 
6-45 1183. 1381 1482 980 1015 113 104 1383 1523 

FUENTE: Cuadros 4.1, 4,2, 4./3 y 4.14 

CUADRO 4.36 
CRECIMIENTO NETO "POR GRUPOS DE EDADES" DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD 

REGTON 1 O REGTÓN- 7 REGIA 3 
1960-65 "1e6s-70 1970-75 1960-65- 1965-70 la7o-75 1960-65 1965-70” 1970-75. 

REG. SAT, 
a 0.0311 0.0360 0.0572 9.0064 0.043 0.0325 1559 0042) 00ss) 5:04d% 

20-háa 0.0436 0.0497 0.0412 
REG, CONAPO 

0.0535 0.0458 0.0393 0.0321 0.0%15 0.0308 
0.0503 0.0393 039% 0.0497 0.0403 0.0400 

CRECIMIENTO NETO DE LOS NIÑOS ENTRE U.S y 7.5 AÑOS SEGUN GRUPO DE EDADES DE SUS MADRES 
REGIÓN 1 REGION E REGTON 3 

_——I066=p1 19 1-76 1976-81 1966-71 1971-76 "1976-81 1966-71 1971-76 1976-81 
REG. SAT 

16-35 0.0365 0.0045 0.0504 0.0289 0.0217 0.0363 0.0257 0.0239 
16-40 O:0%44 O:0132 0.0089 0.0577 0.0233 0.0166 00487 0.0301 0.0203 
16-45 00245 0.0 olozké 0.0120 0L0341 0.0224 

REG. CONAPO 
16-35 0.0554 0.0278 0.0200 0.0330 -0.0020 0.0283 0.0289 0.0376 0.0179 16-40 30 0.0270 0.0166 0.0429 0.0058 0.02 Xx 0:0405 0.0163 
16-45 0.0310 0.0141 OLOIÍA 0.0; 0L045Í 0.0193   

FUENTE: Cuadro /.37de esto TesIs.



CAPITULO 5 
PROYECCION DE POBLACION 

El propósito de este capítulo es presentar una proyección de 

la población de una de las regiones del país que hemos analizado ante- 
riormente.s Este región que hemos denominado tres de CONAPO, se carac= 

teriza por su expulsión de población. 

La selección de esta región fue arbitraria y nuestro interés 

es presentar un ejemplo de cómo se puede modificar la población de una 
región según se le apliquen las variaciones de los fenómenos demográfi 
cos. 

En el ejercicio que presentamos en este capítulo nos propone 

mos estimar el número de estudiantes en edad de ingresar a la escuela 
primaria (demanda potencial) desde la actualidad hasta alrededor del - 
año 2000. 

Es importante señalar que estas proyecciones no deben inter 
pretarse como predicciones del futuro ya que al realizarlas nuestro - 
propósito no es que los resultados seun correctos. De hecho, es cier= 
to que los supuestos que hicimos evidencian una influencia arbitraria 
de los fenómenos, 

Intentemos elaborar un ejercício en donde intervengan las 

  

distintas fuerzas que pueden modificar el tamaño de la población, es = 
decir, proponemos distintos escenarios de posibles condiciones que pug 
den someterse a discusión, 

Para la elaboración de las proyecciones calculamos el monto 
total de la población por sexos soperados de la Región 3 (de expulsión 
de población) de la Regionalización CONAPO y proyectamos esta pobla=== 
ción total seleccionando las condiciones de la proyección según cuatro 

alternativas (ver c uadro 5.1). En la primera hemos utilizado tasas - 
de migración y tesas de fecundidad por grupos de edades y tasas globa 

les de fecundidad por períodos, entre otra información. 

En la segunda elterntiva dejamos constantes las tesas globa- 
les de fecundidad al nivel más alto que encontramos (el de 1980), 

En la cuarta alternativa prescíndimos de las tasas de migra- 
ción y utilizamos la variación de les tasas globales de fecundidad de 
la primera alternativas
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Para realizar la proyección de la población hemos utilizado 
un paquete de computación denominado "modified cohort component method" 
(FIVFIV Projections) (1). . 

Partimos de la estructura por edad de la población de la Re- 

gión 3 (de expulsión de población) en 1976, Los estados del país que 

componen esta región son: Aguascalientes, Querétaro, Guerrero, Puebla, 

Guanajuato, Yucetén, Durango, Coahuila, Sen Luis Potosí, fi jchoacén, HI 

dalgo, Daxaca, Zacatecas y Tlaxcala, 
Les tasas de migración han sido calculadas promediando diver 

sas tasas correspondientes a la migración femonina (información del cua 
dro 4,3 de esta tesis) por grupos de edades en los períodos 1960-55, = 

1965-70, 1970-75, 
Las tasas específicas de fecundidad corresponden a 1970 se= 

gún la informsción que presentamos en el cuadro 4.9 de esta tesis, 

Las espsrenzas de vida al nacimiento por sexos separados fue 
ron estínados para la región 3 de la Regionalización CONAPO a partir 
de las esperanzas de vida proyectada para el país en su totalidad por 

el Consejo Nacional de Población (2) hasta el año 2000 y en base a las 
esperanzas de vida para la región 3 para los períodos 1960, 1965 y === 

1970 (3) por sexos separados. 
Las tasas globales de fecundidad han sido estimadas a partir 

de la información captada en los cuadro 4.9 y 4,11 de esta tesis. La 
estimación no se basó en una metodología científica ya que supusimos - 

la evolución de las tasas a partir del nivel que observanos al momento 
de la encuasta, 

Esta fue la información que nos sirvió para alimentar el pa- 
quete de la computadora que produjo les proyecciones que se presentan 

(1) F.C. Shorter, D. Pasta. Computecional methods for populetion projes 
tions: with particular reference to development planning. The Po= 
pulation Council, New York, 1978, 

(2) Información proporcionada en el Consejo Nacional de Población. 

(3) Cálculo inédito elaborado por Virgilio Partida Bush. Investigador 
del C£DDU de El Colegio, de México. 
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a continueción en los cuadros 5,2, 5.3, 5.6, y 5.5 de esta tesis. Es 

tas proyecciones comprenden a la población total por grupos quínque= 

nales de edades y por períodos quinquenales de tiempo. 

En el cuadro 5.6 hemos presentado la proyección de la po== 
blación en sdad escolar y la proyección de la población total, anua= 

les desde 1977 hasta 1992; consideramos aquí la proyección de la po= 
blación en edad (aproximadamente) de ingresar a la escuela primaria 
5, 6 y 7 años. En capítulos iniciales seleccionamos estas edades pa 
ra ebarcar un grupo de población con suficiente representetividad den 
tro de la muestra de la Encuesta Mexicana de Fecundidad. En este ca 
pítulo se han seleccionado para darle una continuidad a la informa== 
ción que presentamos a lo largo de la tesis. 

En estos resultados podemos observar las consecuencias de 
las distintas circunstancias que proponemos que influyan en el creci 
miento de la población. 

Por ejemplo, en la proyección en la que hemos utilizado 
tasas de emigración y fecundidad en descenso podemos observar que la 
población decrece en los diferentes grupos de edades a través del == 

tiempo. En particular querenos hecer notar que el grupo de edad 5-9 
años, que es el grupo de edad en el que quedan incluidos los niños - 
que ingresan al primer grado de primarie, en ambos sexos decrece en 
el tiempo; hecho importante que deberá ser tomado en cuenta por los 
planificadores de la educación, ya que una población en edad escolar 

que decrece conlleva a consecuencias importentes sentidas, no sólo en 
el sistema educativo, sino también, puede causar un decremento en el 
consumo. Uno podría tembién pensar en una tendencia hacía una ligera 

reducción del nivel del empleo debido al descenso en el consumo y la 
inversión, generando alguna presión para la emigración, Tal emigra-- 

ción sería facilitada por el descenso de la fecundidad en tanto que - 

un menor número de niños puede hacer más fécil cambiar de residencia. 

En la proyección de pobleción No. 2 hemos mantenido la fe== 
cundidad constante en el nivel més alto del período. Esta Última con 

dición pus: 

  

ponsrse en duda que se produzca en la realidad, sín em==



    
       

2. PROYECCION DE POBLACION ALTERNATIVA 1 

   



5.3. PROYLECION DL PODLACION. ALTERMATIVA 2. 

  

    
PROYECCIOM DE POBLACION ALTERNATIVA 2. (Continuación) . 

    



3.4. PROYECCION DE POBLACION. ALTERNATIVA 3. 

  

PROYECCION DE POBLACION. 
ALTERNATIVA 3 (Continuación) 

  

    
      

    



5.5. PROYECCION DE POBLACION. ALTERNATIVA li, 

      
  
        

LECCION DE POBLACION. ib E. UEntinuse 

  

 



bargo, tomamos en cuenta para observar sus efectos la estructura por 
edad de la población. Estos resultados pueden compararse con los de 

la proyección No, 3 que difiere de la No. 2 en que, en aquélla, con- 

sideramos que la región 3 pasa de ser de una región de expulsión de 
población a una región en la que no existe migración. 

Los resultados indican que con este nivel de fecundidad == 
constante sín emigración la población alcanzará un mayor volúnen que 
en la proyección 1 en el grupo de edad 5-9 años en ambos soxos; esto 
era de esperarse ya que sin la emigración la población permanece en 
el lugar y no se produce un decremento del monto total por la gente 

  

que emigra. Sin embargo, se producen variaciones interesantes en es 
tas proyecciones Nos. 2 y 3 ya que el monto de población 5-9 años de 

crece hasta el año de 1987 y a partir de este se incrementa hasta el 
año 2002 a pertir del cual disminuye nuevamente. El monto de la po= 
blación en la proyección No. 3 es mayor que en la 2 como era de espe 

Tarso. 
La proyección de población No. 4 se caracteriza porque con 

sidera que no existe migración y sí se tiene una fecundidad en des-- 

Senso. 
La tendencia que encontramos en esta población se semeja a 

la encontrada en la proyección No. 1 en donde la población del grupo 
5-9 años diminuye en el tiempo. El monto de población de la proyec= 

ción No. 4 es menor que en la proyección No, 1, 

Esta Última situación podría provocar una carencia de po== 

bleción y consecuentemente, de fuerza de trabajo. La inmigración, - 
el incremento de la participación leboral femenina o la introducción 
de maquinaria que requiera mínima fuerza de trabajo resolverían el = 

problema de falta de población, 

Por diferentes aspectos esta situación de una población de 

creciente y suponiendo malos prospsctos para nuevos mercados de ex== 
portación es posible que la cantidad de las inversiones se reducirán 

debido a la cerencia de oferta de mano de obra. En Una situación co 

mo esa podría aparecerel desempleo, dando Ímpetu a la emigreción. 
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En otro orden de cosas, en el cuadro 5.6 podemos observar 
la evolución de la población en edad escolar en los cuatro escena-=== 

rios que proponemos. Particularmente, las alternativas 2 y 4 llegan 
a poblaciones parecidas en 1992 (con crecimiento anual de 1%) lo === 
cual indica que sin migración y con fecundidad en descenso se obten= 

dría un efecto sobre la población semejante al que ocurre con fecun= 

didad alta y constante y con migración, 
El mayor volumen de la población se obtiene en la alterna= 

tiva 3 (con un crecimiento anual de 2%) en donde no se tomá en cuenta 

lo migración y la fecundidad se dejó a niveles altos y constantes, 
En les alternativas 3 y 4 (véase cuadro 5.1) lo que aparece 

como definitivo en la evolución de la población en edad escolar es la 
fecundidad. 

La diferencia entrs les alternatives 2 y 3 es que, con fe== 
cundidad alte y constante, lo que fue definitiva en la reducción de - 

la población en edad escolar es la migración. 

Tal vez la intención más importente que nos impulsó a reali 

zar este ejercicio sea la preocupación porque en un futuro no muy le= 
jeno la disminución de la población provoque serios problemes como pu 
dieran ser la disminución de la población en edad escolar, carencia 
de fuerza de trabajo en les ciudades, despoblación del campo debido a 

la migración hacia las ciudades, concentración de la población en ciu 
dades que ya se encuentran muy pobladas, etca 

Todas estas preocupaciones han sido empliamente justifica: 

  

des por varios investigadores en países ahora desarrollados. Sin = 

embargo, es importante tomar en cuenta la posibilidad de que tembién 
en nuestra sociedad dependiente, económicamente hablando, pudiera pa= 
sar por estos problemas en el futuro. Sdlo una prudente y acertada - 

planeación podrá asegurar que se controlen estos cambios favoreblemen 

te. 
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CONCLUSION, 

Debemos comenzar diciendo que el análisis de la migración 

de les cohortes de mujeres resultó muy interesante, ya que, nos psrmi 
tió revisar cómo evoluciona este fenómeno en nuestro país; migración 

analizada. 
migración de mujeres de 15 a 49 años, en 
se intensifica hecía el D.F, y Estado de 

diferencial que ha sido poco 
Encontramos que la 

general, a través del t£empo 
México, se estebiliza en los 

dencia a incrementerso la estobilidad a través del tiempo) y una ex-- 
pulsión de población que se intensifica través del tiempo en la re=== 

estados del norte del país (con una ten= 

gión 3 de ambas regtonalizaciones CONAPO y SAT. 
En la migración femenina los hallazgos son bastante lógicos 

ya que la inmigreción a las zonas más industrializadas (región 2 de - 
la Regionalización SAT y la 1 de la Regionalización CONAPO), se debe 

principalmente a la atracción por la oferte de servicios y por la de-= 

menda de trabajo que en ellas existe a ceusa de que les industrias se 
concentren ya que utilizan una infreestructura común de servicios es= 
pecializados (energía, agua, desagles, transportes, comuniceciones, - 

etc.) (1). fsto además de atraer población, convierte a la ciudad en 

un mercado cada vez más importante pare el consumo de bienes, 

Podríenos decir asf, que existe una especie de círculo vi- 
cioso, la migración se produce debido a la ubicación de las ectivida- 
des productivas y éstas se establecen por las ventajas que, entre === 

otras, la inmígreción representa cono oferta de mano de obra y un mer 
cado de consumo para la producción. 

Debido a que el objetivo de esta tesis no es interpretar -- 
les causas de los movimientos migratorios sino sólo descubrir les prin 
cipeles tendencias migratorias, no nos detendremos en este punto y == 
procederenos a los heyazgos en la fecundidad diferencial por regiones, 

En la fecundidad de las mujeres do 15 a 49 años de edad, en 
el caso de la Regionalización CONAPO, encontremos que la fecundidad en 

0 Paul singer, Sconomía Política de le Urbanización, México), Si== 
alo XXI, 1979, p



las regiones 1 (estados de atracción de población) y 3 (estado de 

expulsión de población) poseen los niveles de menor (región 1) y ma 

yor (región 3) fecundidad en el país, correspondientemente. 

En la Regionalización SAT encontremos las siguientes ten-=- 

dencias: en la región 2 (D.F./México), la menor fecundidad y la me- 

nor velocidad de la que ésta se incremente, al contrerio sucede con 
la región 3 (resto del país) en donde se produce la mayor fecundidad 
y la mayor velocidad de incremento de las teses globales de fecundi- 

dad a través del tiempo. 
Esta tendencia de la fecundidad también resulta lógica, ya 

que son los lugares más industrializados y/o desarrollados (que son 

la región 2 de SAT y la 1 de CONAPO), la fecundidad tiende a dismi-- 

nuir con el tiempo según ha sido demostrado (2) 
Los resultados los notemos como ya esperados y comprobamos 

los planteamientos hechos a manera de hipótesis al principio de esta 
tesis ya que, en general, fecundidad y migración presentan tenden== 
cies encontrades en las distintes regiones puesto que en donde dis- 
minuyo la fecundidad existe inmigración y en donde la fecundidad pre 

senta la disminución menos acentuada se produce una emigración de = 
mujeres. 

Debemos tomar en cuenta que en este grupo de mujeres tene= 

mos a las madres de los niños de 4.5 y 7.5 eños, de los que analiza- 
mos su migreción e partir de la de aquellas. 

El resultado más importente que encontramos fue una migra 
ción de infantes casi nula, 

Según la revisión bibliográfica que hícimos pudimos compro 
bar que existen evidencias de que un Importante volumen de personas 
emigran soles y tienen hijos en el lugar donde se han esteblecido. 

_ A partir de los resultedos sobre migreción infantil casi nu 
la, nos esaltan cuestionemíentos como los que siguen: "podría esto - 

(2) Peul Demeny, ferly fertility decline in Austrie-Hungery: a lesson 
in denographic transition, DAEDALUS, Journal of the emerican 
acedeny of arts and sciences. Vol, 29, No. 97, 1968, pp.502-522,



deberse a que la emigración adulta provoca que la población infantil 
no migre para reemplezar la fuerza de trabajo faltante? Esto supon= 
dría que el proceso de migración de jóvenes y adultos deja lugares de 
trabajo disponibles que son ocupados por los niños mientras que don= 
de la inmigración de jóvenes y adultos es elta son ellos los que ocu 
pan. Esto podría suceder en una economía de subsistencia en donde = 
el niño reemplaza al adulto y elgunes veces lo acompaña a Jorralear, 
En las ciudades el ejército de reserva es tan amplio que el niño es 
esímilado por la industria o se subemplea pare obtener ingresos adí- 
cionales dentro del grupo familiar. 

¿Podrían estos resultedos de migración infantil casi nula 

aventurarnos a recomendar que la planificación educativa debe tomar 
en cuente sólo la Fecundidad diferencial (entre migrantes y nativos) 
y no tomar en cuenta la migración (ya que la migración de niños es - 

casi nula)? Tal vez la respuesta más correcta sería negativa ya que 

la migración infantil depende de la migración de los padres. 

Además, la estimación de la inmigración a una región no se 
rá suficiente para calcular el monto de estudiantes que ingresarán a 
la primaria porque las mujeres inmigrantes, ya establecidas tienen a 
sus hijos en el lugar donde estas llegan a residir, por esto, se ex- 
plica la distinta migración entre niños y mujeres, La fecundidad di- 
ferencial entre migrantes y nativos en nusstro país, desafortunada-- 

mente ha sido poco analizada y los planes sobra educación, por lo -- 

tanto, no poseen información contundente sobre la cual basar sus pra 
yectos. Cruesos acercamientos a la situación que se desarrolla en 

nuestro país, como lo representen el trabajo de esta tesis, son Im= 
portentos ya que vinculan el ámbito demográfico con el educativo, 

El planificador de la educación no puede proceder a una eva 
luación realista de las necesidades e inversiones sí no posee los 
conocimientos básicos que le permitan apreciar el impacto de los da- 
tos demográficos. 

Puede aceptarse quizá que el contexto en el que actúan los 

investigadores, por una parte, y los políticos por otra lleve a unos



y e otros a apreciaciones de los problemas sociales de distinta natu- 
raleza, Pueds plantearse también la posibilidad de que se realice una 
acción efectiva sobre determinado fenómeng sin conocimiento preciso = 
de los mecanismos causales involucrados, ya que, la urgencia de actuar 
(o, en ocasiones, la de plantear ciertas políticas) es tal, que no se 

puede esperar hasta tener todos los conocimientos que serían necesa= 

ríos para formular las políticas de ección con suficiente apoyo. Es 

verdad, pero para actuar con alguna certeza sobre los probables resul 
tados de dicha acción, sería necesario un conocimiento extenso y pro= 

fundo de los procesos involucrados, exactamente el mismo que se re=-== 
quíere para comprender estos proceso por el mero afán de conocer. 

Los movimientos de población forman parte dol proceso más = 
general de desarrollo que muestra variaciones y diferencias impor== 
tantes en el tiempo y en el espacio, En el corto y mediano plazo la 
relación de la población con el nível de desarrollo sólo extste en un 
sentido dinémico; la planeación educativa, sus métodos y teorías así 

como su relación con los procesos socíales externos a ella deben to= 
mer en cuenta el México de acelerada evolución en el que vivimos. 
"En lo social y económico el cambio educativo supone que las relacio 
nes entre la educación y los demás procesos sociales sean claramente 
conacidos. Movilidad social, estratificación, ingreso, productivi-- 
dad, actitudes para la modernización, proceso de politización y sus 
consecuencias, todo esto tiene relaciones con la educación. La supo 
sición de que el simple tránsito por el sistema educativo va a ope== 

rar milagros de transformación social, económica y tecnológica es una 
suposición fraudulenta. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, = 

que la escuela primaria en localidades rurales no ha significado cam 
bio social alguno para la comunidad a lo largo de cuatro generecio-= 
nes. +... Seguir prometiendo la contrario es sdlo propiciar un proce- 

so de frustración nacional" (3). 

Evolucionar y mejorar el conocimiento de nuestra sociedad 
son los deseos más optimistas de colaboreción como la presente tesis. 

Y) Pablo Latapí, Mitos y verdades de la educación Mexicana 1971= 
1972, México, Centro de Estudios Educativos, A.C. 1973. ppe 3l, 
33 y 157-8,



Representa un esfuerzo no aislado sino complementado con otros que plan 
tean que la combinación de una investigación demográfica-educativa es = 

posible, 

104





BIBLIOGRAFIA. 

ALBA, Francisco, La población de méxico: Evolución y dilemas, México, 

El Colegio de México, 1977. 

ARIZPE, Lourdes, La migración por relevos y la reproducción del Cam- 

pesinado, México. El Colegio de México, 1980, 
BALAN, Jorge, Browning Harley L., Jelín Elizaboth, El hombre en una 

sociedad en desarrollo, México, FCE, 1973, 
BLAUNG, Mark, Tho anality of population in developing countries - 

with partícular reference to education and training. 
World population and development chalenge and pros= 
pocts, USA. Syrecuse University Press, 1979, 

BOGUE, D. y Rehling, S., Techniques for meking population projections. 
Family planning research and evaluation, Manuel No. 
12. Chicago, The University of Chicago, 1979. 

BOGUE, D. y Bichler, S., Techniques for meking functional pro jections. 
Family planning research and evaluation, Manuel No. 
13, Chicago. The University of Chicago, 1979, 

BRAVO AHUJA, Víctor y Carranza, José, La Obra Educativa, 1970-76, Mé= 

xico. SEP, 1976, 
BROWNING, Harley L y Waltraut, Feindt, Selectivity of migrante to a 

metropolis in a developing countrys a mexican case 
study. No. 97, OPfrint Series, The University. 

CARLETON, Robort D., Aspectos metodológicos y sociológicos de la fe= 

cundidad humana. Santiago de Chile, CELADE, 1970, 
CEE, Fecundidad y demanda educativa, Folleto de divulga 

ción No. 8, México. Centro de Estudios Educativos, 

Agosto 15, 1967, 
CEE, Reflexiones sobre la planificación educativa, Folleto 

de divulgación No. 11, México, Centro de Estudios == 

Educativos, Noviembre 15, 1968, 
COAL£, Ansley J.y The voluntary control of fertility, Preceedings of -- 

tho American Philosophical Socioty, Vol. III, No. 3, 
June, 1967.



Coale, Ansley J,y Factors associated with the involvement of low fer 

tilityi an historical summary, Preceedings of the 
World Population Conference. 30 Ags-10 Sept, Vol. 
11, Belgrado, 1965. 

CONAPOy méxico Demogrófico, Breviario, México. Consejo Na 
cional de Población, 1979, 

DGPE) Pronóstico de demanda de educación primaria formal, 

Documento interno de trabajo lo, 86, México. Di= 
rección General de Planeación Educativa. Subdires 

ción de Programación. Grupo Nivel Elemental, Ju=- 

lio de 1975, 
DAVIS, Kingsley y Blake, Judith, La estructura social y la Pecundi- 

dad. Un sistema analítico, en factores sociológi- 

cos de la fecundiad. México, CELADE. El Colegio 
de México. 

DEMENY, Paul, Early Fertility decline in Austria, Hungary1 a les 
son in demographic transition, DAEDALUS, Journal = 
of the American of Arts and Sciences, Vol. 29, == 
No. 97, 1968, 

FARDOQ, Ghazim M., Population distribution and migration en Popula== 
tion and Development Planning. New York. The Po= 
pulation Council, 1975, 

FREEOMAN, Ronald, Statement of the moderator, preceedings of the World 
Conference, Belgrado. 30 Ags.-10 Sept., 1965. Vol. 
li Resumen. New York, Neciones Unidas, 1966. 

GARCIA Brígida, Muñoz Humberto, De Oliveira Orlandina, Migración, = 

familia y fuerza de trabajo en la ciudad de México, 

Cuadernos del CES, llo. 26, México, El Colegio de 
néxico, 1979, 

GEHLERT MATA Carlos y Aguilar G. Vinicio, Educación y crecimiento en 
Centro América (2a. eds). Guatemala, Instituto Cen 

troamericano de Población y Familia. Instituto pa= 

ra el desarrollo económico y social de América Cen- 

tral, 1968,



CERMANI, Gino, Política y sociedad en una época en transición, Buenos 

Aires, Paidós, 1962, 
GOMEZ, iievas L. et. al, La educación. Historia, obstáculos, perspec= 

tivas. México, Nuestro tiémpo, 1967. 

HILL Bock y Stycos J, fayone, The family and population control, a 
Puerto Rican experiment in social control. USA. Cha- 
pel Hill: Impreso en la Universidad de Carolina del 
Norte, 1959, 

JONES, Gavin W., Educational planning and population growth en Popula 
tion and Development Planning. New York, The Popula= 
tion Counci 1, 1975, 

JONES, Gavin W., Population growth and educational planning in develop 
ing nations. New York, Irwington publishers Inc. 1975. 

KOBAYASHI, José María, La educación como conquista. México, £l Cole- 

gio de méxico, 1974, 

  

KORTELLI, Piortr, Urban change and spatial interaction, Austria, Inter 
nal Institute Por Applied Systems Analysis, 1980. 

LERNER, Victoria, La educación socialista. Historia de la revolución 

mexicana: Perfodo 1934-1940, No. 17. México, El Co= 
legio de méxico, 1979. 

LATAPI, Pablo, Análisis de un sexenio de educación en México. 1970- - 

1976, México, Nueva Imagen, 1980. 

LATAPI, Pablo, La educación primarias La satisfacción de la demanda = 

residual", en Población y Desarrollo Social. fiéxico, = 
ANEP, 1976, 

LATAPI, Pablo, Mitos y verdades de la educación mexicana 1971-1972, mé 

xico, Centro de Estudios Educativos, A.C., 1973, 
m 

  

OZ Humberto, De Oliveira Orlandina, Stern Claudio (Comps), Migra= 
ción y desigualdad social en la ciudad de México, Méxi- 

co, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM, 1977, 

NACIONES UNIDAS, Factores determinantes y consecuencias de las tenden- 
cias demográficas, Nuevo resumen de conclusiones sobre 
la interección de los factores demográfico, económicos y 

sociales, New York, Naciones Unidas, 1978,



NEWELL G. Roberto, Osorio S. Mónica, The demand for educational ser 
vices in Mexico in the year 20001 Trend extrapolations, 
Cuadernos Prospectivos. No. 19. México, Fundación Javier 
Barros Sierra. a 

NGOC, Cháu Ta, Demographic aspects of educational planning. Nether=== 

lands, UNESCO: International Institute for Educational 
Planning. 1969, 

OCAMPO, Efrén, et al,, Las migraciones y la política demográfica re-- 

gional en México, México, AMEP, 1981, 
PADUA Na, Jorge, Educación, población y sociedad global en América La- 

tinas crisis y perspectivas en Urquidi Víctor L., More-= 

los, Jose 8. (comps), Población y Desarrollo en América 

Latina. México, El Colegio de méxico, 1979, 
POTTER, Joseph, "Demographic Factors and Income Distribution in Latin 

America", forth comming in the proceedings of the 1,U.S.S.I. 
Conference on Economic and Demographic Changes Issues = 
for the 1980's, Helsinki, 1978, 

POTTER, Joseph, "Problems in using birth history anelysis to estimate 
trends in fertility". Population Studies, Vol. 31, No. 
2. July 1977, 

RANGEL GUERRA, Alfonso: La educación superior en México. Jornadas 86. 

néxico, El Colegio de Mexico. 1979. 
RAMOS Oranday Rogelio y Rojas Figueroa Alfredo, "La política demográ 

fica y la Expansión en la enseñanza primaria y normal 

en México", Ponencia presenteda en la segunda reunión 
nacional sobre la Investigación Demográfica en México, 
   nóxico, 1980, 

RIO, fiertha del, et al., "Política demográfica regional y planeación - 

educativas Algunas líneas de Análisis", Ponencia presen 

tada en la segunda reunión nacional sobre la Investiga- 
ción Demográfica en México, México, 1982, 

ROGERS, Andrei, The formal demography of migration and redistributiom 
measurement and dynamics. Austria, Intermetional Ins- 
titute for applied systems anaysis, 1978,



RYDER, Ne Ba, Notes on Fertility in Colombia, Mimeo. 1979, 
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, Encuesta Mexicana de Fecun 

didad, Primer Informe Nacional, Mexico, SPP, 1979, 
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, Encuesta mexicana de Fecun 

didad. Informe Metodológico. México, SPP, 1978. 

SHORTER F.C., Pasta D., Computational methods for population pro== 
jectionst with particular reference to development == 
planning. New York, The Population Council. 1978, 

SINGER, Paul, Economía de la urbanización. México, S. XXI. 1979, 
STERN, Cleudio, Las migraciones rural-urbanas en Población en Desa:   

rrollo Social, México, AMEP. 1976, 

STYCOS, J. Mayone, Sobre el progreso demográfico y el estudio de las 

mujeres, Programa Internacional de Población . Uni-= 

versidad de Cornell, Ithaca, N.Y., XVIII Conferencia 
general de población. México, 1977. 

TANCK, Estrada Dorothy, La educación ilustrada, México, El Colegio - 
de México, 1977. 

UNESCO, inámica de la población y planificación de la educa= 

ción en América Latina y El Caribe, Seminario Regio-=- 
nal de Especialistas, Santiago de Chile, UNESCO, 1976. 

URALDE, Beatriz £., et al., Base informática para el análisis de la 

estructura institucional del sistema educativo nacio== 
nal, 1977-78/1979-80, (Mimeo). 

VAZQUEZ, de Kneuth Josefina, Nacionalismo y educación en México, Méxi 
co, El Colegio de México, 1975, 

VEIRA, Pinto Almaro, £l pensamiento crítico en Demografía. 

de Chile, CELADE, 1965, 
Santiago 

VIELLE, Jean-Pierre, "Las migraciones educativas a nivel superior", - 
Revista del Centro de Estudios Educativos, Vol. III, 
méxico, 1977. 

ZAMBRANO, Lupi Jorge, Las relaciones entre fecundidad y el gredo de es 
colaridad en el medio rural mexicano y en la ciudad de 
México. Tesis de Maestría en Demografía, México, El Co 

legio de México, 1977 ,


