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Resumen 

Se analizó la dinámica demográfica de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) por 

municipio y delegación en lo que proponemos denominar anillos de crecimiento generacionales. Para 

ello se toma como variable principal la edad mediana de su población en el año 2005, un indicador 
resumen de la situación juvenil, madura o envejecida de una población y una muestra del cambio de 
la población metropolitana hacia edades cada vez más avanzadas. A partir de este indicador se forma
ron cinco grupos de municipios y delegaciones y se hizo una caracterización de su población y de las 

necesidades particulares de los diferentes grupos de edad en cada uno de ellos. 

Abstract 

The demographic dynamics of the Metropolitan Area for the Valley of Mexico (ZMVM) was anali

zed by the municipality and delegation and it intends to denominate generations rings growth. To do 

so we take as main variable the medium age of the population in the year 2005, an indicator summa
rizing the juvenile situation, mature or aged situation of the population and a sample of the change 
of the metropolitan population towards more and more advanced ages. Starting from this indicator 
they were fonned five groups municipalities and delegations and a characterization was made of its 
population and of the particular necessities of each different age group. 
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Anillos de crecimiento generacional en la Zona Metropolitana del Valle de México: Edad 

Mediana por delegación y municipio, 2005 

Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad 

analizar la situación y dinámica demográfica 

de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) 1 tomando como variable principal la

edad mediana de su población en el año 2005 

(utilizando la información del I1 Conteo de Po

blación y Vivienda 2005) .  A este respecto, la 

mediana es una medida estadística de tendencia 

central que, junto con la moda y la media, nos 

proporciona información sobre la distribución 

de los casos de un universo dado. De esta for

ma, es la edad que divide a la población en dos 

mitades iguales y un indicador resumen de la 

situación juvenil, madura o envejecida de una 

población. Y, en nuestro caso, una muestra del 

cambio de la población mexicana hacia edades 

más avanzadas, lo cual se conoce como envejeci

miento poblacional. 

Cada vez más, este indicador parece estar 

tomando preeminencia y presencia en las esta-

1 La delimitación de la ZMVM adoptada en este tra
bajo es la utilizada por la SEDESOL, el INEGI y el 
CONAPO en su delimitación de las zonas metropolita
nas de México para la Zona Metropolitana del Valle de 
Méx.ico (ver bibliografía SEDESOL, INEGI, CONA
PO, 2007), consistente en las 1 6  delegaciones del Dis
trito Federal, 59 municipios del Estado de México y un 
municipio del estado de Hidalgo). 

dísticas de diferentes países incluyendo México. 

Tanto es así que a partir del Conteo de Población 

y Vivienda de 1 995 así como en el XII  censo de 

población de 2000 y el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005, esta variable ya se incluye dentro 

de los tabulados básicos publicados por el I nsti

tuto Nacional de Estadística y Geografía (antes 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In

formática (INEG I) ya que la Cámara de Diputa

dos cambió su nombre y régimen legal en marzo 

de 2008). Este mismo fenómeno se presenta en 

las estadísticas publicadas por diversos países eu

ropeos así como por Canadá y los Estados Unidos 

por mencionar algunos; también está presente en 

algunas publicaciones de Naciones Unidas y en 

general, en la literatura de los últimos veinte años 

que trata el problema del envejecimiento en el 

mundo, fenómeno cuyo estudio ha ido tomando 

fuerza en el periodo mencionado debido a su im

portancia e ineludibilidad y a las consecuencias 

que trae consigo. 

Además, en los estudios e investigaciones re

lacionados con la población, se suele utilizar la 

edad mediana a la que suceden una diversidad 

de eventos, por ejemplo: la edad mediana a la 

que ocurre la primera relación sexual, al primer 

matrimonio, al nacimiento del primer hijo, a la 

muerte, a la menarquia, a la pubertad, a la me

nopausia, de la fuerza de trabajo, de la población 

escolar, a la que se produce el abandono del ho

gar por parte de los hijos, a la que se migra, a la 

que un grupo (por ejemplo mujeres enfermas de 

cáncer) fue afectado por un evento etc. Y, últi

mamente, parece tener una creciente utilización 

como una medida que, de golpe, nos indica cuál 

es la situación, en cuanto a la edad, de una po

blación. Así, como ya se mencionó, el uso de la 

edad mediana dentro de los estudios demográfi

cos en general se sitúa dentro del análisis del en

vejecimiento, fenómeno que en todos los países, 

conforme han visto disminuir su fecundidad, se 

está manifestando como una realidad que avanza 

no solamente en forma rápida sino que aparente

mente inevitable. De este modo, de acuerdo a las 

tendencias demográficas mundiales, pese a que 

todavía una mayoría de países asiáticos y africa

nos y muchos latinoamericanos siguen mostran

do tasas de crecimiento elevadas (y por lo tanto 

presentan una gran proporción de gente joven), la 

tendencia es que en algunas décadas también en 

esos países estas tasas disminuyan y, por lo tanto, 

inicien su propio proceso de envejecimiento. Las 

tendencias de la edad mediana en diferentes paí

ses y regiones del mundo se analizan en el tercer 

inciso de este trabajo. 

En este contexto, la edad mediana nos pa

rece una herramienta útil para hacer una agru

pación según esta variable, de las delegaciones y 

los municipios que comprenden la denominada 

ZMVM. En primera instancia, permite analizar 

la correspondencia que existe entre la estructura 
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y distribución por edad por municipio y delega

ción y los llamados contornos de crecimiento o 

contornos de conurbación de la ciudad, concepto 

que proponemos denominar en este estudio, ani

llos de crecimiento generacionales.2 Les llamamos

anillos de crecimiento generacionales porque los 

grupos de entidades que incorporamos a cada uno 

de ellos, fueron determinados por la edad media

na de su población. Pero en buena medida dichos 

anillos se corresponden con las otras cronologías 

de incorporación de delegaciones y municipios 

planteadas por otros autores y que se mencionan 

más adelante, si bien en última instancia la deter

minación de cuál cronología utilizar depende del 

juicio de cada investigador. En esta propuesta, 

las agrupaciones están dadas objetivamente por 

lo que podría llamarse "el factor demográfico", 

ya que se utiliza para hacer las agrupaciones de 

municipios y delegaciones en cinco grupos de en

tidades un rango de la edad mediana en la que se 

encuentren. En segundo término, esos agregados 

nos servirán para hacer una caracterización de su 

población y de las necesidades particulares de los 

2 Ma. Amalia Sain Alegría en su trabajo de tesis de 
maestría en demograAa por la FLACSO, en 2001 (ver 
bibliografía) utiliza el término de anillos generaciona
les, basada en lo expuesto en la investigación Escenarios 
Demográficos y Urbanos de la ZMCM, 1 990-201 O, 
-que para el CONAPO elaboró el OCIM (CENVI
UAM-A) en 1995- 1996- acerca de un claro envejeci
miento desde el centro hacia la periferia de la población
de la, en ese entonces, Zona Metropolitana de la Ciu
dad de México.
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diferentes grupos de edad en cada uno de estos 

conjuntos de delegaciones y municipios. Resul

ta obvio mencionar que el proceso de formación 

de la ciudad no ha sido homogéneo y que a su 

interior existen realidades contrastantes e, in

cluso, contradictorias que son más que simple

mente inercias demográficas. Sin embargo, las 

regularidades manifiestas en la distribución de la 

edad mediana por unidad político administrativa, 

comprueban la utilidad del concepto "anillos de 

crecimiento generacional" para comprender la 

dinámica del poblamiento metropolitano. 

Es importante reconocer que la edad media

na es una medida dinámica pero que en la in

formación censal aquí utilizada, está cristalizada 

en un momento concreto dado. En el caso de la 

ZMVM, como ya se dijo, hay correspondencia 

entre la edad mediana de su población y la anti

güedad de su conurbación. O sea, las poblaciones 

más envejecidas (hasta 35 años de edad mediana 

en el caso más extremo) viven en los territorios 

de la zona metropolitana que también tienen más 

tiempo de pertenecer a la misma y, conforme 

hay un alejamiento del centro de la ciudad, las 

poblaciones que habitan estos territorios tienen 

una edad mediana menor, en promedio de 20 

años. Pero a medida que la población de las áreas 

más envejecidas sea sustituida por población más 

joven ya sea porque la original fallezca o migre, 

quizás se produzca un fenómeno inverso y, en

tonces, podría ser que se encontrara que la po

blación más joven de la ZMVM habite dentro de 

las zonas ahora más envejecidas. No obstante, es 

muy poco probable que alguna vez se recuperen 

las edades me�ianas tan jóvenes que se llegaron 

a presentar históricamente, ya que el proceso de 

envejecimiento demográfico es aparentemente 

irreversible y a lo que finalmente se llegará será 

a tener una población estacionaria. O sea, que 
tendrá un número de efectivos muy similar en 

cada grupo quinquenal de edad y el número de 

los que salgan de esa población por fallecimien

to será muy similar al número de los que entren 

por nacimiento. Por supuesto, la migración es un 

elemento a tomar en cuenta pero, por sus carac

terísticas, también un fenómeno difícil de cuan

tificar hacia el futuro. Lo aquí planteado, enton

ces, es válido para el momento actual y no para 

el futuro demográfico de la ciudad. No hay que 

olvidar que apenas un tercio del territorio de los 

76 municipios y delegaciones aquí contemplados 

está ahora urbanizado por lo que parecería poco 

probable que nuevos municipios se conurbaran 

a la ZMVM debido a que en el territorio actual 

puede tener cabida el crecimiento futuro de la 

metrópoli. Sin embargo, eso depende tanto de 

los criterios de metropolización que se utilicen 

como, en muchas ocasiones, de criterios de corte 

político.3 Con todo, desde un punto de vista rus-

3 Aunque no contamos con información ;ficial al res
pecto, sabemos que se ha planteado la inclusión de un 
número variable de nuevos municipios (entre 8 y 15) 
del estado de Hidalgo a la ZMVM. La decisión que se 
tome parece que será reglada por factores eminente-

córico, consideramos que el análisis tiene un va

lor interpretativo y referencial. 

Antecedentes

Con base en los datos censales de l 980 se 

plantearon una serie de hipótesis sobre el proba

ble futuro demográfico de la Ciudad de México 

y sus conurbaciones.4 Se contemplaba, según las 

proyecciones de población, que para la década 

del 90 la capital del país albergaría a cerca de 20 

millones de habitantes y al finalizar el siglo supe

raría los 25 millones y que incluiría dentro de sí 

a una serie de ciudades de los estados circunveci

nos como Puebla, Cuernavaca, Toluca, Pachuca, 

Querétaro y Tlaxcala. Sin embargo, los datos de 

los dos últimos Censos de Población y Vivienda 

( de l 990 y 2000) y de los Conteos de Población 

y Vivienda de 1 995 y 2005 mostraron que esos 

escenarios no eran correctos y tampoco se dio 

la conurbación proyectada. Si bien las ciudades 

mencionadas están relacionadas regionalmente, 

aún mantienen una gran autonomía con respecto 

a la Ciudad de México. 

Así, según el Xl Censo General de Población 

y Vivienda de 1 990, la capital del país contaba 

al inicio de la última década del siglo pasado con 

mente políticos. No obstante, la construcción de un 
aeropuerto internacional en esa entidad, quizás podría 
provocar cambios demográficos, más que todo por mi
gración, que justificaran un aumento del número de los 
municipios conurbados de ese estado a la ZMV M. 
4 Véase, por ejemplo, Partida Bush, ( 1 987). 
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poco más de 1 5  millones de habitantes mientras 

que, según el Xll Censo General de Población y 

Vivienda de 2000, la población de ésta "solamen

te" había subido a 1 8.4 millones de habitantes 1 O 

años después. Esta diferencia tan abismal entre 

lo proyectado y lo real tuvo su origen en varios 

factores. Primero, el censo de 1 980 presentó una 

serie de problemas 5 que motivaron que las bases 

del cálculo de las proyecciones fueran irreales. 

Segundo, pese a que la Ciudad sigue siendo uno 

de los destinos preferenciales de los flujos migra

torios internos del país, paradójicamente desde 

hace unos 25 años también es la zona que expulsa 

más población, con lo cual se dio un giro a la ten

dencia histórica de la ciudad. Tercero, la fecundi

dad se redujo más de lo previsto. AJ disminuir la 

tasa de migración neta así como la de la fecundi

dad, la población de la ciudad inició un acelerado 

proceso de envejecimiento que ha Uevado a que 

sus edades medianas sean de las más altas del 

país. Sin embargo, debido a la forma como se han 

5 "La consistencia entre los censos de 1980 y 1990 
ha sido cuestionada debido a que la población nacio
nal estimada en 1990 a partir del censo anterior, las 
estadísticas vitales y las estimaciones sobre migración 
internacional difieren de la cifra censal en poco más 
de cinco millones de personas. La explicación de este 
hecho puede encontrarse en el abultamiento artificial 
que, de acuerdo a varios indicios, efectuaron los enton
ces responsables de la Dirección General de Estadística 
en los resultados censales. Esto pudo haber causado una 
sobreestimación de las cifras censales publicadas, espe
cialmente en algunos estados, como los que contienen 
a la ZMCM." (Camposortega, 1992: 3). 
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dado los procesos de poblamiento, hay grandes 
diferencias entre las unidades políticas de más 
antiguo poblamiento y las que se han incorpora
do más recientemente a la ciudad. En estas últi
mas, la edad mediana es hasta de 1 5  años menos 
que en algunas delegaciones del Distrito Federal 
(como Benito Juárez y Miguel Hidalgo) . 

Aunque el número de municipios y delega
ciones que forman lo que es hoy la ZMVM han 
cambiado en el tiempo, en este trabajo tomamos 
la definición y la adscripción de municipios y 
delegaciones que p ropusieron la SEDESOL, el 
CONAPO y el INEG I y que considera que for
man parte de la misma 76 unidades político ad
ministrativas: 59 municipios del Estado de Méxi
co, las 1 6  delegaciones del Distrito Federal y un 
municipio del Estado de Hidalgo.6 

La edad mediana de diferentes poblaciones
del mundo

Para situar el nivel de envejecimiento de la 
ZMVM, es interesante conocer cuál es la situa
ción que guarda el fenómeno a nivel global en las 
diferentes regiones y países del mundo.7 

La paleodemografía y la demografía históri
ca señalan que, a través de los tiempos pasados, 
en prácticamente todas las regiones del mundo 
las poblaciones humanas estaban formadas bá-

6 Ver SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2007. 
7 United Nations, 200 1 .  

sicamente por individuos jóvenes y muy pocos 
ancianos. Pese a que había una alta fecundidad, 
la mortalidad tam�ién era elevada y, por lo tan
to, las poblaciones crecían muy lentamente y la 
esperanza de vida era muy baja. Incluso, en épo
cas prehistóricas se estima que la esperanza de 
vida no rebasaba los 20 años de edad.8 En el siglo 
XVII I  esa situación en la dinámica demográfica 
cambió inicialmente en algunos países europeos 
dando inicio a lo que se ha denominado transi

ción demográ/ica.9 Ya en el siglo XX, primero la 

8 Ver por ejemplo Arsuaga, J .L., 2002, Austin Alcon, 
S, (1999). 
9 La transición demográfica es una construcción teó
rica que t rata de explicar los cambios en la dinámica 
demográfica de la población. Expuesta en sus linea
mientos básicos en 1929 por Warren Thompson y en 
1934 por Adolphe Landry, el concepto de transición 
demográfica propiamente fue propuesto inicialmente 
por Frank Notestein en 1954 (Ver bibliografía). A par
tir del análisis de la evolución de la dinámica de la po
blación de Europa occidental, que ha sido el paradigma 
de la teoría de la transición demográfica, esta postura 
sostiene que las sociedades pasan por varias etapas o 
fases en su desarrollo demográfico. De inicio, se parte 
de tasas de natalidad y mortalidad muy elevadas que no 
permiten que la población crezca sino muy lentamente. 
Esta situación sería la que vivieron todas las poblacio
nes del mundo hasta el siglo XV I I  y sería propia de las 
poblaciones rurales. Notestein lo explicaba afirmando 
que las sociedades agrícolas tradicionales necesitaban 
altas tasas de fecundidad para compensar las altas tasas 
de mortalidad mientras que la urbanización, la educa
ción y los cambios económicos y sociales de las socieda
des más modernas Uevaban a una disminución de las ta
sas de defunción ( en particular las tasas de mortalidad 
de menores de un año) y que las tasas de fecundidad 
comenzaron a declinar a medida que los hijos pasaron 
a costar más de lo que valían en términos económicos. 

Anuario de Espacios Urbanos, 2008: 135-171 1 43 

CUADRO 1 

EDAD MEDIANA POR GRANDES REGIONES Y CONTINENTES DEL MUNDO, 1950-2050. 

'i:io/Re ión 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 20S 
�do 24 24 23 22 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 3 
Re Iones más desarrolladas 29 29 30 30 31 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 46 4 
Re1:1ones menos desarrolladas 22 21 20 19 19 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 3 
Palses menos desarrollados 20 19 19 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 21 22 23 24 25 27 2 
exduvendo países menos 
desarrolladas 22 21 20 20 19 20 21 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 38 3'E 
Reglones menos desarrolladas 
eicclu11endo a China 20 20 20 19 19 19 19 20 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 3! 

Arlo/Conlinente 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 """"
Afrfc.a 19 19 18 18 18 18 18 J7 18 18 18 19 20 20 21 22 23 24 26 27 2l 

Asia 22 21 21 20 20 20 21 22 23 24 26 28 29 31 32 34 35 37 38 39 .. 
Eurone 30 30 31 31 32 32 33 34 35 36 38 39 40 42 43 44 46 47 47 47 4 

Lat/noamerica v El caribe 20 20 19 19 19 19 20 21 22 23 25 26 28 29 31 33 34 36 37 39 4( 

Norte América 30 30 29 28 28 29 30 31 33 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 41 42 
Qceanla 28 28 27 26 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 .. 

Fuente: Population Oivlsion of the Department of Economlc and Social Affairs of the Unlted Natlons Secretariat, World Population Prospects: 
The 2006 Revislon and World Urbanization Prospecu: The 2005 Revlslon, http://esa.un.org/unpp 

mortalidad y más tarde la fecundidad bajaron 
drásticamente y se elevó la esperanza de vida de 
muchas poblaciones . Como resultado, en tér
minos relativos, la población mundial comenzó 
a envejecer y, por lo tanto, la edad mediana ha 
tendido a aumentar en todo el mundo. Este pro
ceso fue relativamente lento en la segunda mitad 

Así que en un primer momento de transición, la morta
lidad desciende rápidamente mientras que la natalidad 
se conserva elevada y ello provoca un muy rápido cre
cimiento de la población. En un segundo momento, la 
natalidad empieza a descender y, con ello, disminuye 
el crecimiento demográfico aunque dependiendo de 
la velocidad con que se produzca la disminución de la 
tasa de crecimiento, esto puede prolongarse y la iner
cia del momento de alta natalidad hace que prosiga el 
crecimiento del volumen de la población, lo que se ha 
dado en l lamar el "i'mpetu demográfico". Finalmente, 
las tasas de natalidad y mortalidad nuevamente con
vergen pero ahora en niveles bajos por lo que, también 
nuevamente, se tiene un crecimiento de la población 
en niveles bajos pero con un volumen varias veces ma
yor que el inicial .  

del siglo XX, ya que de ser de 23.6 años en 1 950, 
en el 2000 se elevó a 26.5 años, un aumento de 
tan sólo tres años. Sin embargo, entre el 2000 y 
el año 2050 se estima que subirá notablemente 
hasta los 36.2 años, un aumento de casi I O años 
( ver cuadro l ). 

Cuando observamos el nivel de este indica
dor por regiones y, aún más, por países, encontra
mos grandes diferencias, debido al crecimiento 
demográfico todavía muy elevado de los países y 
regiones menos desarroUados. Esto p rovoca que 
los montos de la población que estas regiones es
tán alcanzando también sean muy importantes. 
De este modo, de los 2 1 .4 años que tenían de 
edad mediana en 1 950, subieron apenas a 24.3 
en el 2000. Sin embargo, la edad mediana en 
estas regiones menos desarroLladas alcanzará los 
35.0 años en el 2050, una diferencia de casi once 
años menos con relación a los más desarrollados. 
Es de notar que su edad mediana será aproxima-
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<lamente la que tenían las regiones más desarro
lladas en el año 2000. Éstas, por su parte, que 
tenían una edad mediana de 28.6 años en 1950, 
tuvieron 37.4 años en el 2000 y alcanzarán 46.4 
años en el año 2050. 

Hay una ciara correspondencia en el ámbito 
mundial entre desarrollo económico, descenso de 
la fecundidad y envejecimiento. Como se puede 
observar en los análisis de las Naciones Unidas 
sobre la dinámica demográfica de las poblaciones 
del mundo, por un lado, en los países más desa
rrollados la esperanza de vida al nacimiento'º ha 
aumentado a cerca de 75 años (con algunos países 
individuales como Japón con niveles por arriba 
de los 80 años), mientras que en algunos países 
en desarrollo apenas alcanza los 50 años. Por otro 
lado, en estos últimos se tienen todavía 3.5 veces 
más hijos que en los países desarrollados como 
región. Así, los países más desarrollados combi
nan una muy baja fecundidad (induso por debajo 
del nivel de reemplazo poblacional 1 1  de 2.1 hijos 

10 La esperanza de vida es una medida hipotética ya 
que indica el número de años que resta vivir a una per
sona, tomando como base las tasas de mortalidad por 
edad para un determinado año. Al modificarse en el 
tiempo las tendencias de la mortalidad, cambiará tam
bién la esperanza de vida de cada persona a medida que 
envejece. 
11 Fecundidad a nivel de reemplazo se refiere al ni
vel de fecundidad correspondiente a una cohorte de 
mujeres que sólo tendrán un promedio de hijas sufi
ciente para reemplazarse a sí mismas en la población. 
Al nivel de la población en general, cuando se alcanza 
la fecundidad a nivel de reemplazo, los nacimientos se 

por mujer) con una mayor esperanza de vida, lo 
que provoca el aumento tendencia( de su edad 
mediana por el estrechamiento de la base de su 
pirámide de edades. En otras palabras, el número 
de jóvenes disminuye, por lo que el número de 
adultos y ancianos aumenta tanto proporcional
mente como en términos absolutos. 12

Según las estimaciones de Naciones Unidas 1J 
utilizadas para este apartado, hacia el año 2050 
(tomando el supuesto de crecimiento medio) los 
países más avanzados en su proceso de envejeci
miento (que también son los más desarrollados 
económicamente) estarán llegando al límite en 
cuanto a este proceso y comenzarán a revertirlo 
aunque muy lentamente. Debido a que muchos 
de ellos tienen tasas de crecimiento por debajo 
del reemplazo, eso probablemente significará una 
disminución de su población total, a menos que 

equilibran con las defunciones y, si no hay movimientos 
migratorios o éstos son poco importantes, la población 
dejará finalmente de aumentar o disminuir y se volverá 
una población estacionaria. Se considera que cuando la 
población de México tenga una tasa global de fecundi
dad cercana a 2. 1 hijos por mujer, se habrá alcanzado 
la tasa de reemplazo. La tasa es ligeramente mayor que 
dos (los sustitutos de los padres) debido a que nacen 
más varones que mujeres y no todos los niños llegan a 
la edad reproductiva. 
12 Al respecto del proceso de envejecimiento de la po
blación de México y el mundo, ver por ejemplo, Alba 
et al. 2006, Bloom et al. 2002, Camarena, R.M. 1 998, 
Hernández Laos 2004 y 2005, Mason, Andrew 2005, 
Navarrete López 200 1 ,  Ogawa. et al. 2005, Pacheco et 
al. 2005, Phang 2005, Partida 2005. 
13 United Nations 200 l .  

la inmigración les ayude a mantener sus totales. 

En cualquier caso, como ya señalamos antes, es 

rnuY poco probable que se alcancen alguna vez, 

nuevamente, las aJtas proporciones de población 
rnenor de 1 5  años (y, por tanto, una edad media

na relativamente baja, de 23.6 años como pro

medio mundial en 1950) características del siglo 
)O(. Para ello se necesitaría que aumentara nue

vamente la fecundidad y la experiencia histórica 
ha mostrado hasta ahora que, cuando una pobla
ción ha disminuido en el nivel de esta variable, es 

rnuy difícil que vuelva a elevarse. 
Los países menos desarrollados, aunque su 

población continuará creciendo después del año 
2050, se puede observar que seguirán la tenden
cia mundial a que su fecundidad disminuya y, por 
tanto, su población envejecerá por lo que su edad 
mediana aumentará lentamente. 

Por grandes regiones, Europa tenía la edad 
mediana más elevada en el año 2000 con 39 años, 
seguida por América del Norte con 36 años. Las 
regiones que presentan las mayores proporcio
nes de población joven y, por lo tanto, una edad 
mediana más baja, son África en un primer lugar 
con 19 años, seguida por América Latina con 26 
años y Asia, que tiene una edad mediana de 28 
años. Por supuesto, las grandes regiones ocul
tan diferencias importantes por países. Así, por 
ejemplo, dentro de Asia se encuentra Japón, 
país que actualmente tiene la edad mediana más 
avanzada a nivel mundial, que era de 43 años en 
el 2005 y se prevé que, junto con la República 
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de Corea, alcanzará los 55 años en 2050 y serán 
probablemente, por consiguiente, los países más 
envejecidos del mundo junto con algunos países 
de Europa occidental. Aquí un grupo de países 
entre los que se encuentran los países nórdicos, 
Italia y Alemania registran medianas cercanas a la 
de Japón, con edades medianas de entre 40 y 42 
años en 2005. En todos esos países las personas 
mayores son las que predominarán y podría haber 
en ellos hasta cuatro personas ancianas (mayores 
de 60 años) por cada joven (menor de 14 años). 
Como un dato más, en 2050 el 1 % de la pobla
ción del Japón tendrá más de l 00 años de edad 
(ver cuadro 2). Por el otro lado, algunos países 
de África, Asia y América Latina como Uganda, 
Burkina Faso y Guatemala tienen edades media
nas muy bajas, de 1 8  años o menos. Y también 
están entre los países más pobres del mundo. 

Como país, México se encuentra entre aque
llos países con una población todavía joven, cuya 
edad mediana no superaba los 24 años en 2005. 
Así, estaría cerca del promedio de los países lati
noamericanos, por debajo del de los países euro
peos y asiáticos pero por arriba de la de los países 
africanos. No obstante, como veremos más ade
lante, si tomamos en cuenta solamente la edad 
mediana de algunos municipios de la Zona Me
tropolitana del Valle de México, sus promedios 
se acercan a los de los países desarrollados, con 
edades medianas de alrededor de 35 años como 
es el caso de las delegaciones Benito Juárez, 
Cuauhtémoc y Coyoacán en el Distrito Federal 
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C UA D R O  2 
E DA D  ME D IANA D E  P A ÍS E S  S E L E C C IONADOS 1950-2050 

Mo.,als 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Alemania 35 35 35 34 34 35 36 37 38 38 40 42 44 46 47 48 48 49 50 50 49 
Arabia S a udita 19 19 18 18 18 18 18 19 19 19 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 
Arnentina 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 29 30 31  33  34 35 37 38 39 40 
Australia 30 30 30 28 28 28 29 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 42 43 43 43 
Austria 36 35 35 35 34 34 35 35 36 36 38 40 42 44 45 46 47 47 48 48 48 
Bannladesh 20 19 18 18 17 18 18 19 19 20 21 22 24 25 26 28 29 31 32 34 35 
Brasil 19 19 19 18 19 19 20 �1 23 24 25 27 29 30 32 34 35 36 38 39 40 
B urkina Fas o 20 20 20 19 18 17 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 22 23 24 26 
C anadá 28 27 26 26 26 27 29 31 33 35 37 39 40 41 42 43 44 45 45 46 45 
C hina 24 23 22 20 20 2 1  22  24 25  28 30 33 35 36 38 39 41 43 44 45 45 
C hile 22 22 21  20 20 21 23 24 26 27 29 31 32 34 35 37 39 4 1  42  43 43 
C olombia 19 18 17 17 17 18 19 20 2 2  2 3  24 26 27 29 31 33 35 37 38 40 41 
E .. ¡ .. to 20 20 19 18 19 19 19 19 19 20 22 23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 
E s  nana 28 29 30 30 30 30 31 32 34 36 38 39 41 43 45 47 49 so 51 50 50 
E s  ta dos Unidos de 
América 30 30 30 28 28 29 30 31  33  34 35 36 37 37 38 38 39 40 40 4 1  4 1  
Francia 35 33 33 33 32 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 43 44 44 44 45 
Gran Bretana 35 35 35 35 34 34 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 42 43 43 43 43 
Guatemala 18 17 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 19 20 21 23 24 26 28 30 32 
India 2 1  2 1  20 20 19 20 20 21 21 22 23 24 25 27 28 30 32 34 35 37 39 
Indonesia 20 20 20 20 19 19 19 20 22 23 25 27 28 30 32 34 35 37 38 40 41 
Israel 26 25 24 24 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 
Italia 29 30 31 32 33 33 34 35 37 39 40 42 44 46 48 49 50 51 51  51 so 

J a nón 22 24 26 27 29 30 33 35 37 40 41 43 45 46 49 51 52 53 54 55 55 
Korea R enublica de 19 20 19 19 19 20 22 25 27 29 32 35 38 41 43 46 48 50 52 53 55 
México 11 19 18 18 17 17 17 17 18 19 21 22 24 28 29 31 34 36 38 40 42 43 
Nigeria 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 18 18 19 20 21 22 24 25 27 28 
Norueoa 33 34 34 34 33 33 33 35 35 36 37 38 39 40 41 41 42 42 43 44 44 
R usía 25 27 27 29 31 31 31 32 33 35 37 37 38 39 40 42 44 46 46 46 45 
S outh Africa 2 1  20 20 19 19 19 19 20 20 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
kuecia 34 35 36 36 35 35 36 38 38 39 39 40 41 42 42 42 43 43 44 44 43 
l<urza 33 33 33 32 32 33 35 36 36 37 38 40 42 43 43 44 44 44 45 45 44 
tru, ... ula 19 20 20 19 19 19 20 21 22 23 25 27 29 30 32 34 36 37 39 40 41 
b1oanda 18 18 17  17  17 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 17 18 19 2 1  22  23 
Uruouau 28 28 29 29 30 30 30 30 31 31  32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 
Venez uela (R epubHc:a 
Bolivariana' 18 18 17 17 17 18 19 20 2 1  22 23  25 26 28 29 31 32 34 35 37 38 
Viet Nam 25 24 22 19 18 18 19 20 20 2 1  2 3  25 27 29 31 34 36 38 39 40 42 

rFuente: Population OMs k>n of the Deeartment of E conomic and S ocJal Affairs of the Unfted Natio�s S ef_r�tariat, World Po_e_ula_don 
P rospects: The 2006 R evision and Wortd Urbanization Prq_SRe_<;:� :  The 2005 R evision

t 
http://esa.un.org,Ainpp 

l_{__Los valores para rv'éxlco fueron m!?(f�_aJ!.q,s_entre 1950 y 2005 l?ªra adecuartc?s_ � los datos ofic�les�el INEGI. 
�e tomó la propuesta d_�_p_r_o_yecckSn '!!!��

,__ 

o el municipio de Garza García en Monterrey,
entre otros. Pero otros municipios cuya pobla
ción aún es mayoritariamente rural, a pesar de 
ser considerados en algunos casos parte de zonas
metropolitanas, tienen edades medianas tan bajas
(y tasas de fecundidad tan altas) como las de los
países africanos. En esta situación se encuentran,

por ejemplo, mumc1p1os metropolitanos como 
Ecatzingo y Villa del Carbón en el Estado de 
México. 

La edad mediana en diferentes ámbitos 
geográficos de México 

A nivel nacional, la edad mediana de la po-

blación mexicana es todavía relativamente baja, 
de 24 años en promedio en 2005. Pero a nivel 
de entidades federativas, las diferencias con res
pecto al promedio son de tres a cinco años hacia 

arriba o hacia abajo. Destacan con las edades me

dianas más bajas los estados de Chiapas con 20 
años, Guerrero, con 21 años y Oaxaca con 22. Y 
con las edades medianas más altas están el Dis

trito Federal con 29 años y Nuevo León con 26. 
Once estados (del centro y sur del país) tienen 
una mediana de 23 años y otros once (del centro 
y del norte) una mediana de 25. Es de señalar 
que de cinco estados que tienen una mediana, 
igual al promedio nacional, de 24 años, dos de 
ellos (el Estado de México e Hidalgo) como ya 
se mencionó tienen municipios que forman parte 
de la ZMVM (ver cuadro 3). Lo anterior es inte
resante por su vecindad con el DF, la entidad con 
la edad mediana más elevada, y la población más 
envejecida, el país. Con algunas excepciones, las 
entidades del sur del país muestran edades me
dianas más bajas mientras que las del norte las 
tiene más altas. Así, como se puede ver, las enti
dades del centro del país, en donde se localiza la 
ZMVM, objeto de este trabajo, muestran edades 
medianas alrededor del promedio nacional de 24 
años. Incluso, la misma ZMVM como conjunto 
tiene una edad mediana de solamente 27 años. 

Con todo, como se puede ver, en términos 
generales, la población de México como un todo 
sigue siendo muy joven. 

Por su parte, la mayoría de las zonas urbanas 
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y las capitales de cada estado, tienen edades me
dianas mayores a las que promedian sus entida
des. Entre más alta es la proporción de población 
rural estatal, las edades medianas tienden tam
bién a ser más bajas, como es el caso de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca. Por el contrario, las entida
des federativas con mayor nivel de urbanización 
tienen las edades medianas más altas como es el 
caso de la misma ZMVM, Monterrey, Guada
lajara, etc. Sin embargo, muchas zonas urbanas 
muestran edades medianas relativamente bajas 
probablemente debido a la migración diferencial, 
como es el caso de las ciudades fronterizas de Ti
juana y Ciudad Juárez, a las cuales han arribado 
gran número de migrantes, muchos de ellos mu
jeres, con el objeto de t,abajar en las empresas 
maquiladoras. Ello explicaría sus relativamente 
bajas edades medianas. Por su parte, la ciudad de 
Yeracruz tiene una edad mediana relativamente 
alta, de 28 años para ambos sexos. Y las otras ciu
dades importantes de este estado también mues
tran edades medianas altas (por ejemplo, Orizaba 
con 28 años, Xalapa con 27 años, etc.). 

Dentro del conjunto de las grandes ciudades 
del país, la ZMVM tiene una edad mediana rela
tivamente joven, con 28 años en promedio. No 
obstante, el Distrito Federal contiene, como to
talidad, la población de más edad del país y algu
nas de sus delegaciones como ya se mencionó tie
nen niveles similares a los de algunos de los países 
europeos más envejecidos. (Ver cuadro 5). 



ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 15 enero-diciembre de 2008. ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO           ISSN digital: 2448-8828. No. 15 enero-diciembre de 2008.

1 48 ESQUIVEL MT Y FLORES R: Anillos de crecimiento generacional en la z. Metropolitana del Valle de MéXico

CUADRO 3 

M ÉXICO: EDAD MEDIANA TOTAL Y POR SEXO, 2000 Y 2005. 

2000 2005 
Entidad federativa Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Estados Unidos Mexicanos 22 22 23 24 23 2S 

Chiapas 19 19 19 20 20 21 

Guerrero 19 18 20 21 20 22 

Oaxaca 20 19 21 22 21 23 

Aguascal ientes 21 20 22 23 22 24 

Durango 21 21 22 23 22 24 

Guanajuato 21 20 21 23 21 23 

Michoacán de Ocampo 21 20 22 23 22 24 

Puebla 21 20 22 23 21 24 

Querétaro Arteaga 21 20 22 23 22 24 

Quintana Roo 22 22 22 23 23 23 

San Luis Potosí 21 20 22 23 22 24 

Tabasco 21 21 21 23 23 23 
Tlaxcala 21 21 22 23 22 24 

Zacatecas 21 20 22 23 22 24 

Campeche 22 21 22 24 23 24 
Hidalgo 22 21 22 24 23 25 

Jal isco 22 21 23 24 23 25 
México 23 22 23 24 24 25 
Nayarit 22 22 23 24 24 25 
Baja California 23 23 23 25 24 25 
Baja California Sur 23 23 23 25 25 25 
Coahuila de Zaragoza 23 23 24 25 24 25 
Colima 23 22 23 25 24 26 
Chihuahua 23 23 24 25 24 25 
Morelos 23 22 24 25 24 26 
Sinaloa 22 22 23 25 24 25 
Sonora 23 23 24 25 25 25 
Tamaulipas 24 23 24 25 25 26 
Veracruz de Ignacio de la Llave 23 22 23 25 24 26 
Yucatán 23 22 23 25 24 25 
Nuevo León 24 24 25 26 26 27 
Distrito Federal 27 26 27 29 28 30 

FUENTE: INEGI. X I I  Censo General de Población y Vivienda 2000 Y 1 1  Conteo de Población y Vivienda 2005.
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C UADR0 4 
E DADES MEDIANAS DE ALGU NAS D E  LAS PRINC IPALES 

CIU DADES Y ZONAS U RBANAS DE MEXICO. 2005. 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

Distrito Federal 29 28 30 
59 Mun.  Conurb.  Edomex 25 23 25 
Tizavuca (Edo. Hao.) 23 23 24 
Zona Metropolitana del Valle 
de México 28 27 28 
Acapulco 24 23 25 

Aquascalientes 24 23 25 

Chihuahua 25 25 27 

Ciudad Juárez 29 28 30 

Cuernavaca 26 24 27 

Guadalaiara 26 24 27 

Matamoros 24 24 25 

Mérida 27 26 28 

Mexicali 25 25 26 

Monterrev 27 27 27 

Morelia 25 24 26 

Nuevo Laredo 24 24 25 

Oaxaca 26 24 27 

Orizaba 28 26 30 

Pachuca 26 25 27 

Puebla 26 25 27 

Querétaro 25 24 25 

Tiiuana 25 25 24 

Toluca 25 24 25 

Tuxtla Gutiérrez 24 24 25 

Veracruz 28 27 28 

Xalaoa 27 25 28 

Fuente: estimación propia con base en INEGI, 1 1 Conteo d Población y Vi1.1enda 2005, 

Aguascal ientes, 2006 y SEDESOL, CONAPO, INEGI, De l i m itación de la zonas 

metropolitanas de México 2005, México, DF, 2007 
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Estructura urbana y contornos de conurba
ción 

Son varios los autores que han analizado el 

proceso de expansión urbana y su diferenciación . 

El . antecedente fundamental lo constituye el tra

bajo de Ernest W Burgess en el que se plantea un 

modelo de crecimiento por círculos concéntricos 

correspondiente a cinco fases de expansión que 

radialmente se conforman a partir del centro, 

que es el asentamiento originario de la ciudad. 

Este modelo, aunque rico en intuiciones, tiene 

grandes limitaciones por la dificultad para apli

carse en contextos urbanos diferentes. No obs

tante, ha sido fuente de inspiración para describir 

los mecanismos y procesos que inciden en la con

formación de una particular estructura urbana . 14

En un texto clásico publicado en 1 976, Luis 

Unikel y su equipo aplicaron el modelo de Bur

gess para analizar la Ciudad de México e identi-

1 4 El estudio de los Dotson en 1 957 constituyó uno 
de los primeros intentos de aplicación del modelo de 
Burgess a la Ciudad de México, aunque añade eviden
cias críticas a la teoría de los anillos concéntricos. Los 
autores señalan como rasgos típicos de las ciudades 
latinoamericanas, la peculiar extensión de las nuevas 
áreas urbanas y la segregación urbana resultante. Sin, 
embargo, los autores atribuyen al automóvil el propi
ciar la expansión ilimitada de la ciudad y de identifi
car a las clases medias como la población que más se 
desplaza hacia la periferia urbana, elementos que no 
coinciden con las modalidades de crecimiento actuales. 
Básicamente el crecimiento expansivo de la Ciudad de 
México ha corrido a cargo de los estratos más pobres a 
costa de un fuerte deterioro en la calidad de vida en las 
periferias (Delgado, 1 990 a:3 7). 

ficaron los contornos de crecimiento que parten 
del distrito comercia l central y que van incorpo. 
rancio, a través de una serie de procesos ecológi

cos, distintas unidades político-administrativas. y 
aunque algunos investigadores e instituciones en 
estudios posteriores han establecido o propues
to otras periodizaciones de la evolución históri

ca de la Ciudad de México con base en criterios 

diversos, 15 siempre se ha partido del referente 

elaborado por Unikel . 

En ese contexto, PrisciJla Connolly ( 1 988) 

elabora un trabajo en el que describe y cuantifica 

el crecimiento de la Ciudad de México, analiza la 

densidad habitacional en los diferentes momen

tos y confronta los resultados con algunas hipó
tesis sobre las relaciones y los agentes socia les co

rresponsables de esta configuración territorial . El 

aspecto fundamental que aporta esta propuesta, 

es que destaca que la ciudad se extiende en for

ma accidentada e interrumpida y no de manera 

continua ya que en su espacio interactúan los ci

clos económicos y los vaivenes del poder político. 

Lo novedoso del trabajo de Connolly es que no 

sólo identifica y describe las fases en que la ciu

dad se expande o se densifica, sino que además 

15 Cf. Delgado, J. ( 1 990), Negrete y Salazar ( 1 987), 
Rubalcava y Schteingart ( 1 987), INEGI, el Centro 
de Estudios Estratégicos de la Ciudad de México, el 
OCIM (Cenvi-UAM-A), el Colmex, el Colegio Mexi
quense, los gobiernos del Estado de México y del Dis
trito Federal, SEDESOL, CONAPO e INEGI etc. 
entre otros. 

las explica en función del comportamiento del 

mercado del suelo, de las restricciones de índole 

instituciona l o política, así como del comporta

miento de los agentes socia les (como son los ven

dedores y compradores del suelo, promotores in

mobiliarios, entre otros) . Identifica la autora que 

las variaciones en la densidad habitaciona l cam

bian no sólo en función del espacio, sino también 

por el nivel socioeconómico de la población y por 

el tipo de unidad político-administrat iva de que 

se trate. 

La importancia de conocer el impacto de 

la dinámica del mercado inmobiliario y de las 

políticas habitacionales en las modalidades que 

adquiere la estructura y el crecimiento de la ciu

dad, también fue destacada por Martha Schtein

gart ( 1 989). Según esta investigadora, la lógica 

de operación de los promotores privados y su ar

ticulación con las políticas habitacionales del Es

tado, han incidido de manera directa en la forma 

en que se han desarrollado los fraccionamientos. 

Por eso, su efecto en la expansión de la metrópoli 

varía de acuerdo al municipio considerado y re

sulta poco significativa en aquellos que más han 

concentrado el crecim iento total de la metrópoli, 

ya que en éstos se ha dado una gran expansión de 

asentamientos irregulares. 

A principios de la década de los noventa, Ja

vier Delgado ( 1 990 a y b) analizó el proceso de 

expansión de la ZMCM desde un punto de vis

ta histórico, utilizando el esquema de contornos 

concéntricos. Señala Delgado que al interior de 
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la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

se han presentado los "clásicos" cambios registra

dos por otras grandes ciudades: la conurbación de 

poblados preexistentes en su periferia inmediata, 

la terciarización de su núcleo central, la aparición 

en las áreas intermedias de nuevos centros ur

banos alternos, la magni ficación de los sistemas 

de infraestructura y una red micro regional de 

transporte que nos habla de una periferia no co

nurbada, pero intensamente relacionada con el 

centro. 16

Así, los aportes de estos y muchos otros tra

bajos que surgen posteriormente, han permitido 

identificar que el crecimiento y la organización 

interna de una ciudad y, particularmente, de la 

capital y metrópoli mexicana ha sido un proce

so complejo, en el que intervienen multiplicidad 

de factores. Entre ellos destacan el mercado del 

suelo, el financiam iento para la construcción, la 

política urbana, así como la actuación de diversos 

agentes sociales que intervienen en la producción 

16 Con base en lo anterior, Delgado (Ibid.) destaca como 
elementos fundamentales del crecimiento y estructura 
de la Ciudad de México: la construcción de sistemas de 
infraestructura, agua, drenaje, energía y energéticos; la 
conurbación "ángulo no explorado del modelo de los ani
llos" que se inicia desde los años veinte y que calcula ha 
sido y será un elemento estructural del futuro crecimien
to metropolitano; y la segregación que tiene su expresión 
concreta en la desigual localización y caüdad de servicios 
y equipamiento dentro del área urbana continua y que da 
por resultado la coexistencia de varias ciudades dentro 
de la ciudad de acuerdo al estatus social y económico de 
la población. 
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de la ciudad como son los vendedores y compra

dores del suelo (ejidatarios, fraccionadores y el 

sector inmobiliario}. 

En la propuesta que planteamos en este tra

bajo y sin olvidar el impacto de los factores men

cionados arriba en la conformación y estructura 

metropolitanos, analizamos la expansión de la 

ciudad, pero utilizando como eje central la di

námica demográfica y como variable de corte, 

la edad mediana de la población con la que con

formamos los que denominamos an illos de cre
cimiento generacionales. La distribución espacial 

de estos anillos en el año 2000 (para la pobla

ción total y por sexo) se presenta en el mapa 1 . 17

Como se puede observar, los grupos de más edad 

se encuentran concentrados en el centro de la 

ciudad y hacia la periferia se puede advertir una 

gradación hacia una población más joven. 

Por la misma historia de la ZMVM, la forma 

como está distribuida tanto la población como los 

satisfactores tiende a seguir ciertos patrones. Así, 

y como se verá con mayor detalle más adelante, 

los servicios de salud y educativos están concen

trados en el centro, en los dos primeros anillos 

y se tiende a una subutilización de esta infraes

tructura, mientras que en la periferia hay déficit 

de ellos. Se podría pensar que la población de las 

zonas con carencia de servicios utilizaría la de las 

zonas donde esta infraestructura está subutiliza-

17 Agradecemos al Mtro. José Castro López la elabo
ración de los mapas. 

da pero, aunque esto sucede, en realidad las gran

des distancias y los tiempos de recorrido hacen 
impráctica para mucha gente esta posibilidad. 

Por otro lado, la distribución de la población 

según su edad mediana muestra el mayor enve

jecimiento relativo de la población femenina y la 
mayor concentración de esta población envejeci
da iguaJmente en los dos primeros anillos centra

les de la ZMVM (mapas 2 y 3) . 

Por ello, una vez identificados estos anillos, 
buscamos vincularlos con la secuencia en que di

chas unidades se incorporaron a la ciudad y las 

características socioeconómicas y demográficas 

de su población. 18

Edad mediana y los anillos de crecimiento 
generacionales. Caracterización y necesi
dades de la población de los diferentes gru
pos de entidades según su edad mediana. 

La población de la ZMVM, al iguaJ que el 

resto del país, ha evolucionado en el tiempo y 

de confonnar una estructura muy joven, paulati

namente va pasando a una en la cual los niños y 

jóvenes tienen cada vez menos presencia. El reto 

que esta dinámica plantea es muy importante, 

principalmente por los grandes contingentes de 

población que van cambiando en el tiempo y que 

18 En este trabajo esta vinculación se efectuó solamen
te para la población total, no por sexo. Es nuestra inten
ción, sin embargo, explorar las características específi
cas del envejecimiento de la población determinadas 
por el sexo en otro trabajo en preparación. 

establecen nuevas y diferentes necesidades. De 

esta forma, si bien una población joven deman

da escuelas, campañas de vacunación y centros 

deportivos, etc. una conformada por jóvenes 

adultos va a requerir de empleo, vivienda, par

ticipación política, salud y educación superior. 

Además, la llegada de un cada vez mayor número 

de personas a las edades adultas y envejecidas va 

a demandar cambios en las formas tradicionales 

que habían adoptado las políticas de salud, de 

pensiones y jubilaciones e incluso, las preferen

cias por determinados partidos políticos proba

blemente se verán afectadas. 19 Todo esto plantea 

la necesidad ineludible de analizar la estructura 

por edad de la población como base para diseñar 

planes y programas en el contexto de la política 

social y económica del país. 

Desde el punto de vista espacial, se pueden 

encontrar patrones de asentamiento en donde la 

variable edad mediana va conformando grupos 

similares o "microregiones" de municipios y de

legaciones. Estas microregiones corresponden a 

áreas cuyas fechas de incorporación al espacio 

metropolitano coinciden en el tiempo. Pero ade

más, esto se relaciona con otras variables como 

nivel educativo, condiciones habitacionales, so

ciales y cu lturales, entre otras. De este modo, 

19 Alba et al., 2006; Bloom et al., 2002; CONAPO, 
1 990; Hemández Laos 2004 y 2005; Mason, 2005; 
Mejía et al., 2005; Nava, 2006; Ogawa et al. 2005; 
Phang, 2005; Pacheco et al., 2005; Valencia, 2004.
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observamos que a medida que la ciudad va cre

ciendo y nuevos espacios se van incorporando, 

la edad mediana que registran estas unidades va 

siendo menor. Mientras que la microregión de la 

zona central de la metrópoli se caracteriza por 

un perfil poblacional envejecido, en el último 

anillo de crecimiento generacional, integrado por 

los municipios de más reciente incorporación, la 

edad mediana es muy baja. Así, una edad mediana 

más alta en este momento histórico de la ZMVM 

se puede correlacionar con un mayor grado de 

urbanización y la forma de vida que esto implica: 

menor fecundidad, mayor edad al matrimonio, 

actividades urbanas, mayor nivel educativo, ma

yor esperanza de vida y mayores ingresos. Por el 

contrario, una edad mediana baja es síntoma de 

un menor grado de urbanización y con ello una 

fecundidad más alta, menor edad al casarse, acti

vidades rurales, menor nivel educativo y menores 

ingresos. 

A partir de lo anterior, podemos identificar 

cinco grandes grupos de unidades político ad

ministrativas que comparten temporaJidades 

de inclusión a la ZMVM y que , desde nuestra 

perspectiva, se configuran de la siguiente forma 

( véase nuevamente el mapa 1 ) : 

Primer anillo de crecimiento generacional: 
Conformado por seis delegaciones del Distrito 

Federal (Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Ca

rranza) . Este anillo alberga al 1 4.2% de la po-

153 
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blación (poco más de 2. 7 millones de personas) 
asentadas en el 3% de la superficie total de la 
ZMVM. Este primer anilJo es el que registra la 
mayor densidad de la metrópoli ( 118. I personas 
por Ha.). Se trata de una zona muy envejecida 
que registra un promedio de 32 años de edad 
mediana. En este grupo se distingue la delega
ción Benito Juárez por ser la más vieja con 35 
años. Debe mencionarse que se trata de un con
junto de delegaciones centrales que cuentan con 

equipamiento urbano completo que les permite 
situarse entre las que tienen mejores condiciones 
de vida en todo el país (Cuadro 5). 

Segundo anillo de crecimiento generacional: 
Lo integran nueve delegaciones del Distrito Fe
deral (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. 
Madero, lztacalco, lztapalapa, Magdalena Con
treras, Tláhuac, Tlalpan y Xoch.imilco), y los 
nueve municipios más cercanos a éste (Atizapán 
de Zaragoza, Coacalco, Cocotitlán, Cuautitlán, 
Cuautitlán lzcalJi, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
Tlalmanalco y Tlalnepantla). En él se asienta más 
de la mitad de la población de la ZMVM (51. 7%) 
rebasando los 9.9 millones de personas y ocupa el 

21. 7% de la superficie total de la metrópoli del 

Valle de México. La edad mediana promedio que
registra es de 27 años, aunque hay delegaciones
como Gustavo A. Madero e lztacalco que pre
sentan una edad mediana más alta (30 años).

Tercer anillo de crecimiento generacional: For
mado por la delegación Milpa Alta y 17 muni
cipios del Estado de México (Acolman, Ameca-

CUADRO S 
ANILLOS DE CRECIMIENTO GENERACIONAL DE LA ZONA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, 2005 
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rneca, Ateneo, Chiautla, Chiconcuac, Ecatepec,

Huixquilucan, Jaltenco, Papalotla, San Martín de

)as Pirámides, Nopaltepec, Tecámac, Tenango del

Aire, Texcoco, Tezoyuca, Tultitlán y Tonanitla).

Registra una edad mediana promedio de 24 años.

En este anillo se asienta el 1 7  . 1  % de la población

rnetropolitana (poco más de 3 millones de indi

viduos) y su superficie representa el 24.2% del 

total metropolitano.

Cuarto anillo de crecimiento generacional: 21

rnunicipios conforman este grupo, 20 del Estado 

de México (Apaxco, Axapusco, Ayapango, Chi

coloapan, Isidro Fabela, lxtapaluca, Jilotzingo, La

Paz, Melchor Ocampo, Nicolás Romero, Otum

ba, Temamatla, Teoloyucán, Teotihuacán, Tepet

laoxtoc, Tepetli.xpa, Tepotzotlán, Tequixquiac,

Tultepec y Zumpango) y I de Hidalgo (Tizayu

ca). La edad mediana promedio es de 24 años. A

pesar de contener el mayor número de unidades

político-administrativas, en este anillo se asienta 

solamente el 9.6% de la población ( 1 .8 millones

de personas) y su superficie representa el 33.3%

de la ZMVM, lo que arroja una densidad de 7.2

personas por Ha. 
Quinto anillo de crecimiento generacional: Es

el grupo de municipios ( 1 3) de más reciente in

corporación a la ZMVM (Atlautla, Chalco, Chi

malhuacán, Coyotepec, Ecatzingo, Huehuetoca,

Hueypoxtla, Juchitepec, Temascalapa, Ozumba,

Nextlalpan, Valle de Chalco Solidaridad y Villa

del Carbón). Se trata mayoritariamente de po

blados que no se han conurbado a la metrópoli
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aunque algunos mantienen vinculos con ésta a

través de los grandes ejes carreteros o b ien co

nectados por medio de microrredes regionales de

transporte. Algunos de estos municipios proba

blemente constituyan la zona de futura expansión

de la ciudad. Otros municipios pertenecientes a

este anillo todavía tienen escasa integración con

la Ciudad de México. Su alto componente rural

se manifiesta en una edad mediana muy joven

con relación al resto de la zona metropolitana:

22 años. Hay incluso tres municipios, Ecatzingo 

y Villa del Carbón, cuya edad mediana es de 20

años ,  niveles comparables a los de las regiones

más jóvenes y más pobres del mundo. En este

anillo, el más periférico, vive el 7.4% de la po

blación ( l  .4 millones) en el 17 .8% de la superfi

cie de la ZMVM con una densidad promedio de

10.4 personas por Ha. 

Los grandes grupos de edad
A diferencia de la edad mediana, que es un

indicador de la estructura etaria de los habitantes

de un territorio determinado, los datos de po

blación por grandes grupos de edad cuantifican

el fenómeno. Así, al analizar a la población, se

pueden estimar sus características y necesidades,

en este caso relacionadas con la edad aunque con

implicaciones socioeconómicas y demográficas de

muy diverso tipo. Con la información obtenida,

combinada con la distribución territorial por ani

l los, se puede entonces tener un acercamiento a

las necesidades específicas de cada grupo y plani-
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ficar la inversión desde un punto de vista espacial 
en rubros como la infraestructura escolar y de 
salud, de seguridad, de agua potable, recolección 
de basura, de transporte, demanda de vivienda, 
de empleos, de bienes y servicios entre otros. 

Convencionalmente los grandes grupos de 
edad están formados por los menores de 15 años; 
la población entre 15 y 64 años y el grupo de los 
mayores de 65 años. 

El grupo de 0-14 años está formado por jóve
nes en edad escolar aunque en realidad muchos 
jóvenes se inician en el mundo laboral cuando 
aún son unos niños, abandonando la escuela y 
desperdiciando mucho de su potencial. Sin em
bargo, el número absoluto y relativo de personas 
pertenecientes a este grupo puede servir como 
norma para identificar dónde se concentran las 
necesidades de atención en educación en los ni
veles básicos, por ejemplo, las necesidades de 
aulas y maestros suficientes para cubrir sus ne
cesidades. 

Por su parte, el grupo de 15 a 64 años es el 
formado por la población en edad de trabajar aun
que también, existe un gran número de personas 
que no trabajan porque son estudiantes o porque 
están desempleadas. Este grupo es importante 
tanto en términos demográficos como económi
cos e, incluso, políticos. Ello porque en él está 
la población con mayor poder adquisitivo (dado 
que la mayoría trabajan o desean hacerlo) pero 
por lo mismo es un grupo muy demandante en 
términos económicos y políticos, puesto que re-

quieren empleos, transporte, vivienda y, en gene
ral, bienes, satisfactores y servicios de todo tipo. 
Con las cifras d� la población mayor de 15 años 
se puede estimar el número de probables nuevas parejas e, incluso, de reconstrucción de parejas y, 
por lo tanto, la posible demanda de viviendas y, a 
partir de este dato, el probable crecimiento terri
torial de las zonas -urbanas o rurales- en estudio, 
en este caso de la ZMVM.2º

En cuanto al grupo de las personas mayores 
de 65 años se parte del supuesto de que es una 
población que ya no trabaja porque, debido a su 
edad, deberían estar jubilados y retirados del ám
bito laboral. Nuevamente, en este grupo no se 
cumplen cabalmente esos supuestos ya que en la 

realidad son relativamente pocas las personas que 
tienen una jubilación y hasta dos terceras partes 
de los mayores de 65 años siguen trabajando 
prácticamente hasta que mueren. Este grupo es 
demandante de servicios especializados de salud 
debido al deterioro físico y las enfermedades que 
suelen acompañar el proceso de envejecimiento. 
Y también requieren empleos puesto que, como 
se mencionó, la inmensa mayoría no cuentan con 
jubilaciones o planes de retiro de ningún tipo. 

En relación a la proporción de los tres gran
des grupos mencionados, para toda la ZMVM el 

20 En relación a la población mayor de 18  años, entre otras cosas es la que tiene derecho a votar y, por ello tanto su monto como su distribución espacial tiene gran importancia. 

más numeroso es el formado por el grupo de 1 5-
64 años ya que representa el 69. 7% de los 19.2 
millones de habitantes de la metrópoli. Por su 
parte, el grupo 0-14 representa el 27 .2% mien
tras que los mayores de 65 años son apenas el 
5.5%. Sin embargo, por anillo de crecimiento ge
neracional hay diferencias importantes en cuanto 
a los montos absolutos de cada grupo. Así, el pri
mer anillo tiene en 3.5 puntos porcentuales más 
de ancianos (mayores de 65 años) que el que le 
sigue y casi el doble respecto de los otros tres 
(ver cuadro 6). 

El mismo fenómeno se puede observar con 
respecto a la población de 15-64 años, en que 
hay una diferencia de cerca de dos puntos por
centuales entre el primero y el segundo anillo y 
de poco más de siete del primero con respecto a 
los tres últimos. Y, por supuesto, la gradación se 
conserva con la población más joven ya que con
trario a lo que sucede con los otros dos grupos, 
el de los menores de 15 años aumenta en casi 1 4  
puntos porcentuales entre el primer contorno y 
el último, que es notoriamente más joven que 
los que le anteceden. En cualquier caso, estas 
cifras comparadas con las que predominaban en 
los años 60 y 70, en que más de la mitad de la 
población tenía menos de 15 años nos pueden 
servir de referencia en relación a qué tanto ha 
avanzado el proceso de envejecimiento de la 
ZMVM. 

Es importante señalar que la gran mayoría 
de la población metropolitana, prácticamente la 
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mitad, está concentrada en e l  segundo anillo. Le 
sigue el tercero y luego el primero mientras que 
las menores cifras las encontramos en los dos úl
timos anillos. Sin embargo, respecto la población 
de 65 años y más si bien el segundo anillo es el 
más importante, muestra una notable concentra
ción en el primero, sobre todo si lo comparamos 
con los grupos de edad más jóvenes, mostrando 
el alto grado de envejecimiento del núcleo cen
tral de la metrópoli. 

De este modo, en el centro se concentran los 
ancianos y en la medida que los municipios son 
más periféricos, disminuye el número de ancia
nos y aumenta el de los jóvenes. Sobre todo, se 
pueden observar estas concentraciones de mayo
res de 65 años en el centro (las delegaciones cen
trales del DFJ, hacia el oriente (Nezahualcóyotl) 
y en el norponiente (Naucalpan y Tlalnepantla). 
Por su parte, la población menor de 15  años y, 
por tanto, las zonas más jóvenes se encuentran 
hacia el suroriente y, en general, hacia el norte 
de la metrópoli. Llama la atención que ciertos 
municipios conurbados como Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán muestran concentraciones fuertes 
tanto de población menor de 15 años como de 
población mayor de 65 años, fenómeno quizás 
motivado tanto por su momento de incorpora
ción a la urbe (desde los años 60 en el primer 
caso y desde los 80 en el segundo) como por la 
fuerte inmigración que presentaron en su mo
mento. 
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CUADRO 6 

ZMVM: POBLACION SEGÚN ANILLO DE CRECIMIENTO GENERACIONAL Y GRANDES 
·-

GRUPOS DE POBLACION, VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS, 2005. 

r 
-� 

ANILLOS DE CRECIMI ENTO 

GEN ERACIONAL TOTAL 0-14 15-64 65 Y MAS 
1 

---

TOTAL ZMVM 19,239,910 5,224,047 13,409,272 1,060,076 

PRIMER ANILLO 2,730,719 556, 111 1,921,540 253,068 

SEGUNDO A N I LLO 9,942,965 2,597,339 6,774,441 571, 186 

TERCER ANI LLO 3,294,104 979,624 2,206,690 129, 134 

CUARTO ANILLO 1,848,891 604,923 1,170,303 63,050 ·-
QUINTO ANILLO 1,423,231 486,051 893,542 43,639 

1 
·-

A N I LLOS DE CRECIMI ENTO 

GEN ERACIONAL TOTAL 0-14 15-64 6S Y MAS 
1 

TOTAL ZMVM 19,239,910 5,224,047 12,966,515 1,060,076 

TOTAL ZMVM % 100.00 100.00 100.00 100.00 

PR IMER ANI LLO 14.19 10.65 14.33 23.87 

SEGUNDO A N I LLO 51.68 49.72 50.52 53.88 ·-
TERCER ANI LLO 17.12 18.75 16.46 12.18 ·-
CUARTO ANILLO 9.61 11.58 8.73 5.95 

QUINTO ANI LLO 7.40 9.30 6.66 4.12 
-

A N I LLOS DE CRECIMI ENTO 

GENERACIONAL TOTAL TOTA L %  0-14 15-64 65 Y MAS 
1 

TOTAL ZMVM 19,239,910 100.00 27.15 69.70 5.51 

PRIMER A N I LLO 2,730,719 100.00 20.37 70.37 9.27 

SEGUNDO A N I LLO 9,942,965 100.00 26.12 68. 13 5.74 

TERCER ANI LLO 3,294,104 100.00 29.74 66.99 3.92 

CUARTO A N I LLO 1,848,891 100.00 32.72 63.30 3.41 

QUINTO ANILLO 1,423,231 100.00 34.15 62.78 3.07 

FUENTE: B.ABORACON PROPIA A PARTIR DE INEGI, 11 CONTEO DE POBLACON Y VIVIENDA 2005. 

Caracterización de la situación de los di

ferentes anillos de crecimiento generacio

nal. 21  

En un trabajo anterior (Esquive!, Flores y 
Medina, 1993) planteamos que cuando se utiliza 
la edad mediana como variable de corte para el 
análisis de la dinámica urbana, ciertos aspectos 
saltan a la vista como es la distribución inadecua-
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evidenciar las diferencias entre estructura etaria, 
localización y bienestar. Para ello, seleccionamos 
una serie de variables22 que dan cuenta de: 
1 . Educación 
2. Condiciones sociales
3. Condiciones habitacionales

da del equipamiento educativo y de salud que en l .  Educación: 

su momento se acopló al tamaño de la ciudad, 
pero que con el tiempo y el acelerado crecimien
to urbano provocó deficiencias en su localización: 
concentración en algunas zonas y desatención en 
otras. Así, los equipamientos no están distribui
dos en el territorio en función de las necesidades 
de la población sino que dependen de la tempo
ralidad del asentamiento y de las políticas lleva
das a cabo en él. En ese trabajo también se do
cumentó que hay una relación entre localización 
del municipio o delegación y algunos indicadores 
de bienestar y se abundó sobre las necesidades 
que tienen los diferentes grupos de la población 
por su edad. 

Con ese antecedente y ahora ya con los datos 
del II Conteo de Población y V ivienda de 2005, 
buscamos por un lado caracterizar para ese año a 
la población de cada uno de los anillos y, por otro, 

21 Parte de la información trabajada en este apartado
fue facilitada por Jorge Hernández, ayudante del área 
de Sociología Urbana y se obtuvo de las bases de datos 
del Programa OCIM-SIG, Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas, UAM-Azcapotzalco. 

Utilizamos tres variables para medir las di
ferentes condiciones educativas que tienen las 
regiones: el porcentaje de población mayor de 
15 años analfabeta, porcentaje de población de 
18 años y más con educación superior y el grado 
promedio de escolaridad. Se observa una relación 
directa entre el nivel educativo y el anillo gene
racional, es decir, a mayor distancia del centro (o 
menor tiempo de conurbación) el nivel educati
vo es menor. De esta forma, encontramos niveles 
contrastantes dentro de este grupo de variables. 
Así, mientras en el anillo 1 el porcentaje de po
blación de 15 años y más que es analfabeta es 
del l .  7%, el último anillo registra un 7 .6%. Hay 
al interior de los anillos de crecimiento genera
cionales algunas diferencias, por ejemplo en el 
primer anillo el nivel más bajo de analfabetismo 
lo registra Benito Juárez, mientras que en Venus
tiano Carranza lo duplica. En el segundo anillo 

22 El criterio para seleccionar las variables se definió 
en función de la disponibilidad de datos que arroja el 
Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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CUADRO 7 

ZMVM: VARIABLES UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR LOS ANILLOS GENERACIONALES, 2005 
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Coacalco es el municipio que registra un menor 
nivel de analfabetismo, por debajo incluso del 
promedio alcanzado en el anillo l , mientras que 
la delegación de Xochimilco y el municipio de 

aucalpan son las que registran los niveles más 
altos de personas mayores de l 5 años que no sa
ben leer ni escribir (3.5%). El tercer anillo tiene 
en los extremos a Jaltenco con 1 .9% de población 
analfabeta y a Nopaltepec con un promedio de 
8.4%. En el cuarto anillo los contrastes son aún 
mayores, el municipio de Isidro Fabela registra el 
8.9% de población analfabeta, mientras que en 
los municipios de Melchor Ocampo e lztapaluca 
se observó un analfabetismo de 3.5%. Finalmen
te, los mayores porcentajes de población analfa
beta en promedio se encuentran en los munici
pios localizados en la periferia más lejana, a pesar 
de tratarse de municipios más homogéneos por 
el tipo de actividad rural que realizan. En ellos 
hay grandes contrastes como en el caso de Hue
huetoca con 3.8% frente a Villa del Carbón con 
15.6%. Como puede observarse, si bien hay una 
relación directa entre anillo de crecimiento y ni
vel educativo, en este aspecto los anillos no son 
totalmente homogéneos y pueden esconder cier
to grado de divergencia. Por ejemplo, al analizar 
las cifras de construcción de vivienda en ciertos 
municipios metropolitanos del Estado de Méxi
co, se puede suponer que municipios periféricos 
como Huehuetoca, Tecámac, Chicoloapan e Ix
tapaluca han sido objeto de especulación inmo
biliaria en la última década, y se han construido 
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en su territorio grandes conjuntos habitacionales, 
de miles de viviendas, destinados a población de 
sectores medios y medios bajos. Ello ha provo
cado, como fenómeno concomitante, que varios 
cientos de miles de personas migren hacia esos 
municipios en busca de una vivienda asequible a 
sus medios económicos. Y la población que, en 
ese caso, ha salido del DF, en general tiene ni
veles educativos mayores, lo que contribuiría a 
elevar el nivel de escolaridad prevaleciente en los 
municipios de destino. 

Una variable más sensible a los cambios es
paciales y etarios de la población es el porcentaje 
de población mayor de 18 años que tiene estu
dios superiores. A nivel ZMVM los contrastes 
son impresionantes. Así, el primer anillo alberga 
a la población con mayor nivel educativo ya que 
el 33.7% cuenta con estudios superiores, en con
traste, en el quinto anillo, sólo alcanzan este nivel 
el 6.2% de la población mayor de 18 años. En 
el primer anillo también se identifican grandes 
diferencias: la delegación Benito Juárez alberga 
a la población con mayores niveles educativos 
(51.5%) de toda la zona metropolitana, mientras 
que Venustiano Carranza alcanza sólo el 22.2% 
de su población mayor de 1 8 años tiene estudios 
superiores. En el segundo anillo los contrastes se 
establecen entre el municipio de Cocotitlán y la 
delegación Tlalpan (3.7 y 28.5% respectivamen
te). 

Por otro lado, llama la atención Nopaltepec, 
municipio que pertenece al tercer anillo y que 
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presenta niveles educativos muy bajos (solamen
te el 7 .5% de población con educación superior). 
Los otros dos anillos de la periferia registran pro
medios muy bajos de población mayor de 18 años 
con estudios superiores (8.9% el cuarto anillo y 
6.2% el quinto). De toda la zona metropolitana, 
el municipio de Hueypoxtla es el que registra los 
niveles más bajos (3.2%). 

Por último, dentro de las variables educativas, 
está el grado promedio de escolaridad, el cual 
para el total de la ZMVM es de 8.2 años. Esta 
variable también se comporta en forma similar a 
las anteriores, registrando niveles más altos en los 
primeros anillos y más bajos, conforme la edad 
mediana es menor y por lo tanto el municipio es 
más periférico. Así, desde un promedio de l 0.3 
años para el primer anillo, hasta 7.2 años en el 
último. La unidad con el mayor grado de escola
ridad de toda la ZMV M es la delegación Benito 
Juárez (12 años en promedio), la cual como se 
recordará, registra también la edad mediana más 
alta (35 años). V illa del Carbón, en el último ani
llo, es el municipio con menos años promedio de 
escolaridad (6.4) y también tiene la menor edad 
mediana (20 años) de toda la metrópoli Qunto 
con los municipios mexiquenses de Huehuetoca 
y Zumpango). 
2. Condiciones sociales:

Hemos incluido dentro de esta categoría a
tres variables que de forma diferente son resul
tado de condiciones culturales y sociales, que 

también se relacionan con el nivel educativo y 
de ingresos de la población y por ello inciden en el comportamiento demográfico de las unidades político-administrativas: éstas son el porcentaje 
de hogares con jefatura femenina, el porcentaje 
de población de 5 años y más que habla lengua indígena, y el porcentaje de viviendas con com
putadora. 

El 22.8 % de los hogares de la ZMV M es
tán encabezados por una mujer, éste es poco 
más bajo que el nivel nacional que asciende a 
23. l %. En el primer anillo, que es donde la po
blación tiene más edad y mayor nivel educativo,
los hogares de este tipo representan el 33. 7%,
mientras que en la periferia metropolitana y
particularmente en el último anillo generacio
nal, caracterizado por su juventud y su bajo nivel
educativo, los hogares encabezados por mujeres
tienen bastante menor presencia (19.0%). Los
contrastes entre otros municipios y delegacio
nes también son muy grandes, así, la delegación
Cuauhtémoc registra un 3 7 .8% de hogares con
jefe mujer, mientras que en el municipio de
Apaxco, perteneciente al tercer anillo genera
cional, esta variable tiene un valor de 14.1 %.23
Esto es interesante porque en el ámbito interna
cional el fenómeno de las mujeres como jefas de
hogar está cada día más presente y se manifiesta
de una manera muy intensa en los países desa-

23 Para un desarrollo más amplio de este aspecto, véa
se Esquive!, Flores y Ponce (2004) . 

rrollados (alcanzando niveles por arriba del 30% 
al 35%). Así, a mayor edad mediana de la pobla
ción de una zona, mayor es el porcentaje de los 
hogares que están encabezados por una mujer. 
Los hogares con jefatura femenina se forman 
por mujeres que se divorciaron o enviudaron 
y no se volvieron a casar y tienen su momento 
más intenso de formación, cuando las mujeres 
tienen 45 años y más de edad. O sea, a mayor 
envejecimiento de la población, mayor número 
de hogares dirigidos por mujeres. 

La variable población de 5 años y más que ha
bla lengua indígena, en contraste, no presenta tan 
claramente el patrón encontrado para los otros 
indicadores A nivel de la metrópoli, sólo el 1.2% 
de la población de 5 años y más, habla lengua 
indígena. Los dos primeros anillos generacionales 
tienen un 1.3% de su población con estas carac
terísticas. De toda la ZMVM, es la delegación 
Milpa Alta (perteneciente al segundo anillo) y 
el municipio de Chimalhuacán los que registran 
un porcentaje mayor (3.1 %), le siguen los muni
cipios de Naucalpan, en el segundo anillo, y La 
Paz, en el cuarto anillo, con un porcentaje del 
2. 7%. Los factores que inciden en la distribución
territorial de la población indígena, parecen no
relacionarse con la edad mediana, ni con el nivel
educativo e, incluso, ni con las condiciones de
habitabilidad.

En otro aspecto, el 24.4% de las viviendas 
de la ZMVM tiene computadora, esta variable 
es indicativa no sólo de las condiciones econó-
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micas del hogar, también da cuenta del acceso a 
ciertos niveles de "modernidad" que las personas 
pueden alcanzar y partimos del supuesto de que 
si tienen un equipo de cómputo, muy probable
mente también tendrán otro tipo de tecnología 
para el hogar. El comportamiento de esta variable 
se relaciona en forma directa con los cambios es
paciales y con la edad de la población y manifiesta 
la heterogeneidad y segregación de la población 
metropolitana. Así, mientras en el primer anillo 
el 45.3% de las viviendas tiene computadora, esta 
variable en el quinto anillo alcanza sólo el 9.5%. 
En el primer anillo es nuevamente la delegación 
Benito Juárez, la que registra no sólo la edad me
diana y el nivel educativo más altos de toda la 
metrópoli, también I de cada 6 viviendas cuenta 
con computadora. En este primer anillo, la de
legación Venustiano Carranza es la que observa 
menor porcentaje de viviendas con computado
ra. En el segundo anillo, la delegación T lalpan 
y el municipio Cocotitlán son las unidades que 
presentan los comportamientos extremos ( 41.8 
y 18.4% respectivamente). Los municipios de 
Huixquilucan y Nopaltepec ambos del tercer 
anillo son los que se encuentran en los valores 
opuestos (34.8 y 9.0% respectivamente). Este 
tercer anillo manifiesta ya una mayor heteroge
neidad que los anillos que le preceden. Tultepec 
(24.8%) y Tepetixpa (7.0%) del cuarto anillo, y 
Huehuetoca (15%) y Ecatzingo (3.9%) del quin
to anillo, corresponden a los valores extremos en 
esta variable. Es importante señalar la relación 
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positiva que se da entre nivel de escolaridad, 
edad mediana y viviendas con computadora. 
3. Condiciones habitacionales:

La vinculación que existe entre las condicio
nes habitacionales, la localización en el territorio 
metropolitano y la edad mediana es clara. Esta 
relación da lugar a una metrópoli altamente se
gregada en la que conviven diferentes realidades 
fuertemente polarizadas. En este apartado quere
mos sacar a la luz una serie de elementos que son 
indicativos de esta calidad de vida heterogénea 
y para ello utilizamos cinco variables: ocupantes 
por vivienda, porcentaje de viviendas de un cuar
to, porcentaje de viviendas con piso de tierra y 
porcentaje de viviendas que disponen de agua y 
drenajes conectados a la red pública. 

La ZMV M registra en promedio una densidad 
habitacional de 4.2 personas por vivienda. Este 
indicador tiene un comportamiento que también 
se relaciona con las características de los anillos: 
conforme se avanza a la periferia, la densidad 
habitacional es mayor. Así, si bien en el primer 
anillo el promedio de personas por vivienda es de 
3.4, en el último asciende a 4.6. Benito Juárez en 
el primer grupo de unidades, es la delegación con 
el nivel más bajo (2.9 personas por vivienda) y 
dentro de este conjunto, las delegaciones Venus
tiano Carranza y Azcapotzalco son las que tienen 
en promedio más ocupantes por vivienda (3.7). 
Casi todas las unidades que conforman la ZMV M 
registran promedios de entre 4 y 5 personas por 

vivienda. El municipio de Chiconcuac en el ter
cer anillo y Ecatzingo en el quinto, son las unidades que registran la mayor densidad habitacional de la metrópoli (5.2  y 5.3 personas por vivienda 
respectivamente). 

Otra forma de acercarnos a la medición de las 
condiciones habitacionales es partir del análisis del porcentaje de viviendas con un cuarto, ya que 
el hacinamiento en este tipo de habitaciones es 
evidente, máxime cuando se trata de un prome
dio de 4.2 personas por vivienda. En la ZMVM, 
el 29.2% de las viviendas particulares habitadas 
tienen un cuarto. En el primer anillo el peso 
de este tipo de habitaciones es bajo (3.7%) en 
comparación con el que registra el último anillo 
(42.9%). Si bien en la delegación Benito Juárez 
sólo el 2.0% de las viviendas son de un cuarto, en 
el otro extremo están algunos municipios que re
gistran valores superiores al 30%, los que podría
mos catalogar como unidades con alta deficiencia 
de espacio habitacional. Entre ellos destacan: en 
el segundo anillo Cocotitlán con 40.8%, en el ter
cero Tonanitla con 47.4%; Ayapango en el cuarto 
anillo, con el 49. 7% y finalmente, en el quinto 
anillo el municipio de Ecatzingo destaca por te
ner más de la mitad de sus viviendas (56.2%) 
con 1 cuarto. Cabe mencionar que los anillos de 
acuerdo con esta variable, son muy heterogéneos 
en su interior. Los municipios con alta deficiencia 
habitacional, se ubican fundamentalmente en los 
3 últimos anillos, y se caracterizan por ser asenta
mientos de grandes colonias populares edificadas 

por autoconstrucción y en la etapa de producción 
inicial. Aunque recientemente, dentro del mer
cado formal los promotores inmobiliarios priva
dos están construyendo viviendas de un cuarto, 
lo que seguramente contribuye a aumentar estos 
porcentajes. En conjunto, estaríamos hablan
do de poco más de 2.5 millones de personas en 
condiciones habitacionaJes muy deficientes. En 
general, se trata de municipios que si bien com
parten condiciones económicas y sociales seme
jantes, no siempre conllevan un origen rural y la 
dimensión cultural que esto implica. En otras 
palabras, algunos municipios de la periferia se 
han integrado siendo mayoritariamente pueblos 
conurbados, mientras que en otros casos, como 
señalamos arriba, el peso de los asentamientos 
urbanos populares es muy alto o son el resultado 
de la construcción de conjuntos habitacionales a 
través de la promoción privada. 

Las condiciones habitacionales se pueden 
también analizar a partir de la variable porcentaje 
de viviendas con piso de tierra. Este indicador 
tiene un comportamiento asociado con el mo
delo de los anillos generacionales. En la ZMVM, 
el 27% de las viviendas tiene piso de tierra. En 
el primer anillo el valor de este indicador es de 
3. 7%, pero conforme se avanza hacia la periferia 
alcanza niveles de hasta 42.9%. Destacan mu
nicipios como Cocotitlán (7.8%) en el segundo 
anillo, Amecameca (12.6%) en el tercer anillo, 
Ayapango (14.3%) en el cuarto y en el quinto 
anillo generacional Ecatzingo que registra el valor 
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más alto de toda la zona metropolitana: 28.6% de 
sus viviendas tienen piso de tierra. 

En relación con el porcentaje de viviendas 
particulares que disponen de agua y drenaje co
nectados a la red pública, su análisis pone de ma
nifiesto la gran segregación urbana que existe en 
la metrópoli. Es importante mencionar que este 
indicador representa el grado más alto de acceso 
a los servicios urbanos y de consolidación habita
cional. Se observa que si bien los anillos central e 
intermedios cuentan con redes de infraestructura 
completa y de mejor calidad, reflejo por un lado 
de su mayor antigüedad y por el otro, de decisio
nes políticas específicas que han dado un mayor 
valor a estos espacios, en las periferias se apre
cian realidades muy diferentes. Zonas completas 
carecen de la infraestructura básica ya sea por 
ser de reciente incorporación o porque se trata 
de pueblos que se han conurbado y que mantie
nen deficiencias crónicas en infraestructura. Así, 
aunque el 61.2% de las viviendas de la ZMVM 
disponen de agua y drenaje conectados a la red 
pública, se esconden en este promedio grandes 
diferencias entre unidades particulares más que 
entre anillos. 

De esta forma, hay delegaciones y municipios 
con diferente localización pero que comparten 
niveles parecidos. Por ejemplo, en los dos pri
meros anillos, 15 unidades político administrati
vas tienen niveles por arriba del 80% de acceso 
a esta infraestructura. En contraste, destaca el 
municipio de Jilotzingo en el cuarto anillo, que 
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sólo registra el O. 7% de sus viviendas con agua y 
drenaje conectados a la red pública. En los dos úl
timos anillos, llama la atención los municipios de 
Tizayuca y Huehuetoca que observan los niveles 
más altos de dotación de estos servicios (78.8 y 
72.8% respectivamente). 

Reflexiones finales 
Esta modalidad que proponemos para ca

racterizar la estructura metropolitana y que se 
basa en la estructura etaria de la población, por 
medio de su edad mediana, es atractiva ya que 
conforma verdaderas micro-regiones que tienen 
relación con las características socioeconómicas 
de la población. Así, los que denominamos ani
llos generacionales proporcionan elementos para 
caracterizar la estructura espacial y poblacional 
de la metrópoli, resultado de la propia dinámica 
que la Ciudad de México, en su proceso de ex
pansión, ha seguido. 

De esta forma existe, por un lado, una gran 
coincidencia entre la estructura etaria de la po
blación y la temporalidad de inserción metropo
litana del territorio. Por otro lado, hay una clara 
diferencia entre anillos generacionales, encon
trándose condiciones de vida y características so
cioeconómicas de la población mejores entre de
marcaciones que registran una edad mediana más 
alta. La edad mediana es un indicador no sólo 
demográfico sino que refleja las condiciones so
ciales y culturales de una población. Así como los 
países desarrollados, como resultado de su pro-

pia dinámica, presentan un proceso de envejeci
miento que se manifiesta en una edad mediana 
alta, las regiones menos desarrolladas continúan 
con patrones tradicionales (alta fecundidad, edad 
temprana al matrimonio, bajo nivel de escolari
dad, bajos ingresos, condiciones de vida deficien
tes) y su estructura etaria es joven. 

En el caso de la ZMVM, la edad mediana de 
las delegaciones y municipio refleja ese proceso 
de envejecimiento que resulta no sólo de la dis
minución de la fecundidad y la mortalidad, con 
el aumento correspondiente en la esperanza de 
vida, sino también de la migración como compo
nente fundamental de la dinámica demográfica. 
La migración intrametropolitana ha sido muy 
fuerte como resultado de fuerzas económicas, 
políticas y sociales que inciden en la forma en 
que se distribuye la población en el territorio. Si 
bien hay flujos de migrantes tanto del Distrito 
Federal hacia los municipios conurbados mexi
quenses como de estos últimos hacia las delega
ciones del DF, el saldo neto es totalmente favo
rable para el Estado de México: los jóvenes que 
buscan formar su propio hogar al tener limitadas 
posibilidades de poder obtener una vivienda en 
el DF, tendrían que emigrar hacia zonas cada vez 
más alejadas de su localidad de origen para con
seguir vivienda a precios accesibles, aun cuando 
muchas veces conserven su trabajo original en 
alguna delegación. Si permanecen en la ZMVM, 
vivirán en una delegación o, más probablemente, 
en un municipio diferente al que nacieron y, en 

ese nuevo lugar, tendrán a sus hijos cambiando 

las características demográficas (la edad me
diana) tanto de los lugares de donde partieron 
(contribuyendo a su envejecimiento) como de 
aquellos a los que tomaron como lugar de resi
dencia (donde contribuyen a que se rejuvenezca 
su población). De ahí que se conformen zonas 

de población muy joven y otras, en cambio, muy 

envejecidas. Por ello, tomar en cuenta las nece

sidades diferenciales que estas situaciones traen 
consigo, es necesario para lograr un mejor nivel 
de bienestar en la metrópoli. 

En cualquier caso, siempre deberá tenerse 
en cuenta que, con el transcurrir del tiempo y 
con el proceso natural de sustitución de las ge
neraciones, finalmente cuando esto suceda, pro
bablemente se producirá un nuevo rejuveneci
miento de las zonas ahora más envejecidas y un 
envejecimiento de las que ahora son más jóvenes. 
Pero la edad mediana difícilmente alcanzará de 
nuevo los niveles que alguna vez tuvo tanto en la 
ZMVM como en el resto del país. 
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