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Introducción 1: Objetivos 

1. Considerar que la movilidad participa en la transición 
demográfica y en la heterogeneidad territorial.

2. Considerar cómo la articulación de las diferentes 
formas de movilidad conforman los territorios, los 
reconfiguran acentuando las desigualdades

3. Mostrar la necesidad de tomar en cuenta esas 
construcciones de las desigualdades o de mejores 
igualdades, para implementar políticas públicas 
territorializadas
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Introducción 2: Plan de la presentación 

1. Temporalidad e intensidad de la migración: su 
inscripción en el espacio

a. Una transición demográfica y dinámicas de poblamiento 
diferenciadas según las regiones: el ejemplo de Veracruz

b. Cuáles son los indicadores para aproximarse al impacto 
de la movilidad en la reconfiguración de los espacios?

2. La dinámica de la población indígena: movilidad y 
espacio de vida. Una diversificación que exige 
conocimiento con el fin de implementar políticas 
públicas mas territorializadas
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El Sotavento veracruzano: localización geográfica
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La transición demográfica 
Tasas de crecimiento en Veracruz y el Sotavento durante el siglo XX

(anual intercensal)
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Transición según las regiones 
Crecimiento diferencial según sub-regiones del Sotavento veracruzano

(ver figura 11)
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Transición según la reforma agraria y la dotación de 
tierras 

Crecimiento demográfico y reparto agrario por sub-región, 1910-1995

Partiendo de los diferentes periodos políticos y económicos en que transcurre la Reforma Agraria, es posible notar 
la fuerte correlación entre crecimiento demográfico y formación de ejidos. La única excepción se presenta en la sub-
región de Santa Marta: suma de terruños indígenas en donde las tierras comunales existían antes de la Reforma, y 
con ella solamente fueron confirmadas en los años 1970, sin afectar con fuerza la dinámica del poblamiento vigente.



8

Migraciones y espacios migratorios 
Emigrantes a la Frontera Norte desde los municipios del Istmo de Tehuantepec, 1995-2000

Población de 5 años y más. Porcentaje del total de personas que cambió su lugar de residencia: en 1995 radicaba en el istmo 
oaxaqueño (IO, con 48 mpios.) o veracruzano (IV, con 34 mpios.) y fue censada en alguna entidad de la Frontera norte en el año 2000.



9

Des-territorialización de las actividades económicas y sociales: 
cambios estructurales de la población

México: sex-ratio 1970-2005
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Des-territorialización de las actividades económicas y sociales: 
cambios estructurales de la población

México, 1970 y 2005
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Problemáticas acerca del  poblamiento:
la cuestión de las delimitaciones del territorio 
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Problemáticas acerca el  poblamiento:
la cuestión de las delimitaciones del territorio 

… una zonificación a partir de 
contextos socio-históricos



13

Procesos de concentración o dispersión según estatuto 
agrario de las localidades (ejidos o colonias) 

Nuevas localidades entre 
1990 y 2000

(en contraste con las formas 
de tenencia de la tierra)
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Sotavento:  crecimiento de la población por rangos de tamaño 
de sus localidades, 1970 a 2005

años Población 
total < 2,500 hab <15,000 hab <100 hab 100 a 499 hab 500 a 2,499 2,500 a 14,999 >15,000 hab

1970 998 565 474 470 720 060 25 515 202 555 246 400 245 590 278 505

1990 1 819 826 728 254 1 022 298 83 456 293 029 351 769 294 044 797 528

Crecimiento
1970-1990 3.05% 2.17% 1.77% 6.10% 1.86% 1.80% 0.90% 5.40%

1995 1 953 903 751 795 1 088 252 102 152 292 449 357 194 336 457 865 651

2000 1 941 864 736 469 1 075 024 98 993 291 856 345 620 338 555 866 840

crecimiento
1990-1995 1.26% 0.64% 1.26% 4.13% -0.04% 0.31% 3.75% 1.65%

crecimiento
1995-2000 -0.14% -0.41% -0.24% -0.63% -0.04% -0.66% 0.12% 0.03%

2005 1 949 087 714 780 1 064 041 88 422 285 978 340 380 349 261 885 046

crecimiento
2000-2005 0.06% -0.60% -0.21% -2.23% -0.41% -0.31% 0.62% 0.42%

Diferencia 
Absoluta

2005-2000
7 223 -21 689 -10 983 -10 571 -5 878 -5 240 10 706 18 206
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Procesos de concentración y dispersión: el papel de las vías de 
comunicación 

1930: poblamiento a 
lo largo de los ríos

Un caso: los 
municipios de Isla y 
Playa Vicente

1970: … a lo largo del 
ferrocarril

2000: … a lo largo de 
las carreteras
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Dinámicas de poblamiento y construcción de espacios de vida: 
el caso de la población indígena en el Istmo de Tehuantepec

La población indígena o “la instalación” de la movilidad 
de la población indígena:

La cuestión de la identificación de la población 
indígena: nuevos retos metodológicos y 
problemáticos (pobreza, “indigenización” de la 
ciudad, etc.) vinculados a la movilidad

Movilidad y construcción de nuevos espacios de vida
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Istmo de 
Tehuantepec:

Un espacio de 
análisis definido por 
municipios y una 
“ventana” que 
abarca todas las 
localidades 
concernidas.

En el ejemplo: áreas 
municipales consideradas 
como integrantes del 
Istmo y localización de los 
asentamientos con más 
de 15,000 hab.
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Localidad urbana Población
Total

Población
hablante proporción

JUCHITAN DE ZARAGOZA 64 642 41 128 63.62
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 84 199 11173 13.27
COATZACOALCOS 225 973 6 087 2.69
CIUDAD IXTEPEC 22 261 5 393 24.23
MINATITLAN 148 896 5 290 3.55
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 37 068 4 515 12.18
SALINA CRUZ 72 218 4 367 6.05
MATIAS ROMERO 19 979 2 795 13.99

Total urbana 675 236 80 748 12 %
Totales 2000 3 610 234 612 878 17 %

19 % 13 %

Situación censal en 2000

Algunas cifras:
Dentro de las 29 ciudades presentes en el área de 
estudio
habitan 90 000 hablantes, que representan el 7% de 
su
total en el área,
En 8 de las ciudades más grandes viven 80 000 
hablantes: 
el 12% de su población urbana.

600 000 hablantes dispersos en sierras y valles,
pero también muy presentes en las ciudades

El caso de la población indígena en el 
Istmo de Tehuantepec
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El caso de la población indígena en el Istmo de Tehuantepec 
Evolución de los asentamientos indígenas  entre 1990-2000

(localidades con más del 40% de la población total hablante de alguna lengua)

Localidades por número de habitantes
localidades indígenas

total Más de 
15,000

10,000 a 
15,000

5,000 a 
10,000

2,500 a 
5,000

1,000 a 
2,500

500 a 
1,000

100 a 
500

Menos 
de 100

Población total en 2000 665 289 64 642 23 385 67 842 93 383 132 820 117 764 138 630 26 823

Población hablante en 2000 482 187 41 128 16 493 41 786 70 110 100 385 89 798 102 611 19 876

Relación de hablantes/población 
total 2000 72.5 % 63.6 % 70.5 % 61.6 % 75.1 % 75.6 % 76.3 % 74.0 % 74.1 %

Población total en 1990 578 731 53 666 20 319 58 173 79 923 121 252 107 055 120 121 18 222

Población hablante en 1990 413 991 35 381 14 591 36 768 57 609 90 646 79 437 86 762 12 797

Relación de hablantes/población 
total 1990 71.5 % 65.9 % 71.8 % 63.2 % 72.1 % 74.8 % 74.2 % 72.2 % 70.2 %

población total: 
crecimiento 1990 - 2000 1.4 % 1.9 % 1.4 % 1.5 % 1.6 % 0.9 % 1.0 % 1.4 % 3.9 %

población indígena:
crecimiento 1990 - 2000 1.5 % 1.5 % 1.2 % 1.3 % 2.0 % 1.0 % 1.2 % 1.7 % 4.5 %

Número de localidades en 2000
con población indígena del 40% 

y más
1 488 1 2 10 29 89 168 557 632

Número de localidades en 1990
con población indígena del 40% 

y más
1 010 1 1 9 23 93 59 517 307

nuevas localidades indígenas
(con 3 viviendas y más) 478 0 1 1 6 -4 109 40 325
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El caso de la población indígena en el Istmo de Tehuantepec 

Evolución del total de los asentamientos y la población indígena  entre 1990-2000

Tamaño de las 
localidades

Número 
total de 

localidades 
en 2000

Población 
total en 
2000

Población 
total en 
1990

crecimiento 
1990 a 2000

Población 
hablante 
en 2000

Población 
hablante 
en 1990

Variación 
absoluta de la 
pob. indígena 
1990 a 2000

Más de 15,000 hab. 29 1 285 010 1 175 751 0.89 89 850 78 038 + 11 812

10,000 a 15,000 hab. 11 125 875 101 977 2.13 25 431 22 465 + 2 966

5,000 a 10,000 hab. 36 258 120 228 125 1.24 51 025 44 497 + 6 528

2,500 a 5,000 hab. 98 325 841 285 916 1.32 79 817 66 407 13 410

1,000 a 2,500 hab. 315 475 134 428 303 1.04 115 645 104 739 + 10 906

500 a 1,000 hab. 591 409 842 388 227 0.54 104 464 95 440 + 9 024

100 a 500 hab. 2322 558 986 494 425 1.23 122 907 105 625 + 17 282

menos de 100 hab. 10532 171 426 121 281 3.52 23 739 17 997 + 5 742

total 13934 3 610 234 3 224 005 1.14 612 878 535 208 + 77 670
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El caso de la población indígena en el Istmo de Tehuantepec 

Una población anclada en los territorios pero con alta movilidad

1. Santa Marta, como un conglomerado de 
localidades que viven un incremento 
importante en sus habitantes pero cuya 
“periferia”, que alcanza la ciudad de 
Minatitlán, presenta una variación negativa

2. San Juan Lalana, como un núcleo de 
incremento en las tierras altas, mientras que 
se nota una pérdida de población indígena 
en toda su corona norte de tierras más bajas

Dos zonas visibles:
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Santa Marta

Uxpanapa

Playa Vicente

Huatulco

Salina Cruz

Santa Marta

Uxpanapa

Playa Vicente

Huatulco

Salina Cruz

Algunas zonas:
En la Sierra de Santa Marta, al norte, el 
crecimiento demográfico más fuerte de todo 
el sur de Veracruz, acompañado con la 
salida de población de los centros
petroleros, principalmente Minatitlán

En los lomeríos de Playa Vicente, al centro-
oeste, la pérdida de habitantes por 
migraciones recientes a la frontera norte y 
los Estados Unidos

En Uxpanapa y límites con Chiapas, al 
centro-este, un lento proceso de 
colonización acompañado por movimientos 
migratorios desde las sierras chiapanecas

Al sur del Istmo: la fuerza de la atracción 
urbana alrededor del eje Juchitán - Salina 
Cruz

Miahuatlán-Huatulco: pequeños 
desplazamientos desde la sierra hacia las 
llanuras costeras y el empleo en las zonas 
turísticas
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Como explicar estos movimientos?
Cuatro modelos sobre tendencias recientes de poblamiento 
indígena

Miahuatlán-Huatulco
Hacinamiento local
con movimientos hacia las tierras bajas

Centros urbanos, cabeceras

Localidades indígenas
Caminos principales

núcleos indígenas

Huatulco

Santa Marta
Hacinamiento local
con migración de retorno desde 
zonas urbanas Santa Marta

Playa Vicente-San Juan Lalana
Ocupación de espacios agrarios oaxaqueños
y migración a larga distancia veracruzana, aún
con la formación de un nuevo municipio

Oaxaca

Veracruz

Playa Vicente

Uxpanapa
Ocupación inestable y
movimientos desde Chiapas

Uxpanapa
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Conclusiones 1: la demografía y el desarrollo 
localizado

La construcción de  indicadores que tomen en cuenta 
los procesos de poblamiento y de movilidad deberían 
permitir políticas públicas más “territorializadas”

Las políticas de desarrollo local, o más bien 
localizado, deben tomar en cuenta la movilidad de las 
nuevas generaciones, así como las redes que se 
construyeron y construyen entre los diferentes 
lugares
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Conclusiones 2:
¿Qué criterios son pertinentes para abordar las dinámicas de 
poblamiento y de movilidad?

Los criterios o variables que podrían dar cuenta de esta 
complejidad del poblamiento y de la movilidad deben ser 
considerados a diferentes contextos y niveles:
Los territorios

– Caracterización de la dinámica de poblamiento a través de la 
localización de la población: tamaño de la localidad, estructuras 
demográficas, sistemas de actividades

– Análisis de la transformación de esos espacios en el tiempo, 
considerando las determinaciones de escala

El nivel privilegiado de las familias 
– Caracterizar el espacio de vida de los miembros según diferentes 

generaciones familiares y según el estatus (agrario, de actividad, de 
movilidad …) de esas familias

– Caracterizar las relaciones intergeneracionales: de dependencia, de 
desherencia o desafiliación (que remiten a los conceptos de anclaje 
y de archipiélago)
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