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Nota i n f o r m a t i v a 

Los t r a b a j o s r e c o p i l a d o s en e l p r e s e n t e volumen, que se p r e s e n t a n 

a l a Reunión L a t i n o a m e r i c a n a P r e p a r a t o r i a de l a C o n f e r e n c i a Mundial 

de P o b l a c i ó n (San J o s é , Cos ta R i c a , 15 a 19 de a b r i l de 197 ¿0 como 

documentos de r e f e r e n c i a p a r a s u s d e l i b e r a c i o n e s , r e p r e s e n t a n l a 

c o n t r i b u c i ó n hecha p o r l a s e c r e t a r í a de l a CEPAL, en c o l a b o r a c i ó n 

con e l C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o de Demogra f í a (CELADE), p a r a a l c a n z a r 

l o s s i g u i e n t e s p r o p ó s i t o s : 

a ) E v a l u a r y m e j o r a r l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a s o b r e l a s p r i n c i -

p a l e s v a r i a b l e s d e m o g r á f i c a s p a r a pode r e f e c t u a r g e n e r a l i z a c i o n e s 

v á l i d a s , d e s c u b r i r s u s r e l a c i o n e s r e c í p r o c a s con o t r o s fenómenos 

y p r o y e c t a r e l f u t u r o ; 

b) E x p l o r a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e " p o b l a c i ó n " y " d e s a r r o l l o " 

con e l f i n de l l e g a r , no a una c o n f r o n t a c i ó n e n t r e a b s t r a c c i o n e s , 

s i n o a un c o n j u n t o c o h e r e n t e de p r o p o s i c i o n e s que v i n c u l e n l o s 

p r o c e s o s r e a l e s de cambio* económico, s o c i a l , p o l í t i c o y d e m o g r á f i c o 

en l o s p l a n o s r e g i o n a l y n a c i o n a l ; 

c) D e l i m i t a r e l a l c a n c e y c o n t e n i d o de l a s " p o l í t i c a s de 

p o b l a c i ó n " - e s d e c i r , de l a s medidas con que e l E s t a d o p r e t e n d e 

i n f l u i r en l a s v a r i a b l e s d e m o g r á f i c a s - en l a s c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s , 

y e x p l o r a r su a l c a n c e y c o n t e n i d o p o t e n c i a l e s s i se l o g r a e l i d e a l de 

i n t e g r a r l a s en l a s p o l í t i c a s g l o b a l e s de d e s a r r o l l o n a c i o n a l , y 

d) P r e s e n t a r a l o s g o b i e r n o s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l r e s u l -

t a d o s o b j e t i v o s , en t é r m i n o s f á c i l e s de comprender . 

Con un p r ó l o g o e x p l i c a t i v o de su s e n t i d o , e s t o s e s t u d i o s s e r á n 

p u b l i c a d o s en 197^ p o r l a CEPAL en c o e d i c i ó n con l a e d i t o r i a l 

mexicana Fondo de C u l t u r a Económica p a r a conmemorar e l Año de l a 

P o b l a c i ó n . 

/ C a p í t u l o I 



Capí tu lo I 

TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y OPCIONES PARA 
POLITICAS DE POBLACION 

1 . In t roducc ión 

Durante l o s dos ú l t imos decen ios , e l ráp ido c rec imien to de l a poblac ión 

y su r e d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a en l a mayoría de l o s p a í s e s l a t inoamer icanos 

han desper tado c r e c i e n t e preocupación púb l i ca como problemas que exigen 

una mejor comprensión, y una p o l í t i c a consecuente con l a p o l í t i c a g e n e r a l 

d e l desarx 'ol lo y con l a s concepciones nac iona les sobre un orden s o c i a l 

f u t u r o que sea v i a b l e . Siguen expresándose opiniones extremadamente 

d ive rgen te s con r e s p e c t o a l s i g n i f i c a d o de e s t o s fenómenos y a l o que 

d e b e r í a hacerse a l r e s p e c t o carec iéndose aún de gran p a r t e de l a información 

n e c e s a r i a pa ra comprobar l o s a spec tos e s e n c i a l e s de l a s d i f e r e n t e s 

h i p ó t e s i s , o s iendo l a que e x i s t e de dudosa c o n f i a b i l i d a d . Sin embargo, 

l a prolongada polémica ha c o n t r i b u i d o a a p r e c i a r mejor cuan complejos 

son l o s f a c t o r e s en juego y cuan inadecuados l o s enfoques t a n t o s i son 

simplemente conformis tas como simplemente c r í t i c o s . Mucho se ha 

avanzado, g r a c i a s a l a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s por e l Centro 

Latinoamericano de Demografía (CELADE) y por un número cada vez mayor 

de i n s t i t u c i o n e s y e s tud iosos pese a l a abismante i n s u f i c i e n c i a de l a 

información b á s i c a y a que l o s gobiernos s iguen asignando escasos 

r ecu r sos p a r a l a compilación de e s t a d í s t i c a s demográf icas que permi-

t i e r a n a c l a r a r l a s t endenc i a s a c t u a l e s y e f e c t u a r proyecciones c o n f i a b l e s 

p a r a e l f u t u r o . 

En agos to de 1970 se p r e sen t a ron a l a pr imera Conferencia Regional 

Latinoamericana sobre Poblac. iónl/ c a s i 200 documentos que d i s c u t í a n e 

informaban sobre i n v e s t i g a c i o n e s r e l a t i v a s a fecundidad , mor ta l idad , 

1 / Celebrada en México, D .F , , y pa t roc inada conjuntamente por l a Unión 
I n t e r n a c i o n a l pa ra e l Es tud io C i e n t í f i c o de l a Poblac ión , l a Comisión 
Económica para America L a t i n a , e l ,Centro Latinoamericano de Demo-
g r a f í a y E l Colegio de México. Los t í t u l o s c i t a d o s a con t inuac ión 
en e l t e x t o s i n hacer r e f e r e n c i a a l u g a r y fecha de pub l i cac ión 
son documentos p resen tados a e s t a Conferenc ia . 

/migrac ión , u rban izac ión 
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m i g r a c i ó n , u r b a n i z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n r e g i o n a l de l a p o b l a c i ó n ; r e l a -

c i o n e s e n t r e p o b l a c i ó n y d e s a r r o l l o económico y s o c i a l ; t e n d e n c i a s 

d e m o g r á f i c a s f u t u r a s , p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n y e l e s t a d o de l a i n v e s -

t i g a c i ó n y e n s e ñ a n z a s d e m o g r á f i c a s en América L a t i n a . E s t o s documentos , 

que p r e s e n t a n una g r a n d i v e r s i d a d de t e o r í a s , o p i n i o n e s e i n f o r m a c i ó n 

e m p í r i c a , b r i n d a n una buena o p o r t u n i d á d p a r a h a c e r un examen g e n e r a l 

de l a c u e s t i ó n d e m o g r á f i c a en América L a t i n a y p a r a p e r f e c c i o n a r 

a n á l i s i s a n t e r i o r e s . 2 / 

En l a s p á g i n a s s i g u i e n t e s s e r e s u m i r á muy b revemen te l a s i t u a c i ó n 

d e m o g r á f i c a a c t u a l de América L a t i n a , p r e s t a n d o e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a 

p r o b a b i l i d a d de que c o n t i n ú e n o cambien en g rado i m p o r t a n t e l a s 

t e n d e n c i a s a n t e r i o r e s que s i r v e r . n e c e s a r i a m e n t e de b a s e a l a s p r o y e c -

c i o n e s e s t a d í s t i c a s d e l f u t u r o d e m o g r á f i c o , y a l o que s o b r e e s t a s 

c u e s t i o n e s r e v e l a n l a s i n f o r m a c i o n e s p r e l i m i n a r e s o b t e n i d a s en a l g u n o s 

de l o s ú l t i m o s c e n s o s . A c o n t i n u a c i ó n s e a n a l i z a r á n l o s p r i n c i p a l e s 

f a c t o r e s s o c i a l e s y económicos cue e j e r c e n una i n f l u e n c i a i m p o r t a n t e 

en e l cambio d e m o g r á f i c o y s o b r e l o s c u a l e s é s t e , a su v e z , i n f l u y e 

o e j e r c e un e f e c t o l i m i t a n t e . S e r á n e c e s a r i o e s t u d i a r una g r a n 

v a r i e d a d de temas s o b r e l o s c u a l e s l o s e s p e c i a l i s t a s no han a l c a n z a d o 

un c o n s e n s o . En v a r i o s c a s o s nc s e r á p o s i b l e s i n o r e s u m i r l o s a r g u -

mentos u t i l i z a d o s y e x p r e s a r une. p r e f e r e n c i a p r e l i m i n a r , b a s a d a en e l 

d i a g n ó s t i c o g e n e r a l hecho pe r la. CEPAL, con r e s p e c t o a l o s p r o b l e m a s 

y r e q u i s i t o s d e l d e s a r r o l l o . Se e x p l o r a r á d e s p u é s l a c u e s t i ó n c r u c i a l 

de l a f o r m u l a c i ó n de p o l í t i c a s , i n t e n t á n d o s e d a r una v i s i ó n o b j e t i v a 

de l a s c o r r e s p o n d i e n t e s p o s i c i o r . e s i d e o l ó g i c a s . Por ú l t i m o , s e c o n f r o n -

t a r á l a n e c e s i d a d de a s i g n a r a l a p o l í t i c a d e m o g r á f i c a un l u g a r l e g í -

t imo y c l a r a m e n t e d e f i n i d o d e n t r o de u n a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o a 

l a r g o p l a z o con l a n e c e s i d a d de c o n t a r con c r i t e r i o s r e a l i s t a s p a r a 

a p r e c i a r l o que s e j u s t i f i c a r í a que h i c i e r a n o d e j a r a n de h a c e r l o s 

g o b i e r n o s m i e n t r a s i n t e n t a n aún e l a b o r a r una e s t r a t e g i a de e s t e t i p o . 

2 / Véase CEPAL, E s t u d i o económico de América L a t i n a , 19&9, p u b l i -
c a c i ó n de l a s N a c i o n e s U n i d a s , NQ de v e n t a : S .71-*G.l , p r i m e r a 
•par te y E l cambio s o c i a l ;r l a p ó l i t i c a de d e s a r r o l l o s o c i a l en 
América L a t i n a , p u b l i c a c i ó n de l a s N a c i o n e s Un idas , NB de v e n t a : 
S . 7 0 . I I „ G . 3 , c a p i t u l o XVI I I . 

/ E n m a t e r i a 
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En m a t e r i a de p o b l a c i ó n , como en t o d a s l a s demás e s f e r a s de l a a c c i ó n 

s o c i a l p ú b l i c a , s e e s t á n c o n t r a y e n d o o b l i g a c i o n e s , se impu l san 

p rogramas y s e g e n e r a n p r e s i o n e s que no p e r m i t e n e s p e r a r h a s t a que 

e l E s t a d o e s t é d i s p u e s t o a i n t e g r a r l a s en una e s t r a t e g i a g l o b a l , 

o pueda h a c e r l o . 

2 . La s i t u a c i ó n a c t u a l y e l f u t u r o p r e v i s i b l e 3 / 

a ) L a s _ t a s a s d e c r e c i m i e n t o y s u s d e t e r m i n a n t es 

La t a s a de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o de un p a í s t i e n e t r e s d e t e r -

m i n a n t e s i n m e d i a t o s : l a f e c u n d i d a d , l a m o r t a l i d a d y l a m i g r a c i ó n 

i n t e r n a c i o n a l . P a r a e l c o n j u n t o de América L a t i n a s u e l e a c e p t a r s e 

que de l a p r i m e r a de e s a s v a r i a b l e s depende rán l o s p r i n c i p a l e s cambios 

p o s i b l e s y que en e l l a e s t á l a c l a v e p a r a p r e d e c i r e l c r e c i m i e n t o 

d e m o g r á f i c o y l a compos ic ión por edades de l a p o b l a c i ó n . 

H a b r í a mucho margen p a r a s e g u i r r e d u c i e n d o l a s t a s a s de m o r t a -

l i d a d p o r e d a d e s , s i s e compara ran con l a s de l o s p a í s e s de a l t o s 

i n g r e s o s . Se e s p e r a que l a s d i s m i n u c i o n e s f u t u r a s s ean r e l a t i v a m e n t e 

l e n t a s en comparac ión con e l pasado i n m e d i a t o , p e r o su s e f e c t o s s ó b r e l a s 

t a s a s g l o b a l e s de c r e c i m i e n t o d e b e r í a n b a s t a r a l menos p a r a c o n t r a r r e s t a ! 

l o s d e s c e n s o s i n i c i a l e s de l a f e c u n d i d a d . Só lo unos poccn de l o s p a í s e s 

más p o b r e s y pequeños t i e n e n aún p o s i b i l i d a d e s de l o g r a r g r a n d e s 

r e d u c c i o n e s en un l a p s o de pocos años como l o s que p r o d u j o , p a r a 

l a r e g i ó n en su c o n j u n t o , l a r á p i d a a c e l e r a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o demo-

g r á f i c o en l o s ú l t i m o s d e c e n i o s . No cabe e s p e r a r aumentos de l a t a s a 

de m o r t a l i d a d - a menos que o c u r r a n c a t á s t r o f e s i m p r e v i s i b l e s en e s t e 

momento - s a l v o en l o s p a í s e s d e l Cono S u r . 

Es d e l t odo i m p r o b a b l e que l a i n m i g r a c i ó n r e c u p e r e a l g u n a vez 

e l i m p o r t a n t e p a p e l que tuvo en e l pasado en e l c r e c i m i e n t o de l a 

p o b l a c i ó n de a l g u n o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 

3 / P a r a un a n á l i s i s más d e t a l l a d o de l a s c u e s t i o n e s t r a t a d a s en l a 
p r e s e n t e s e c c i ó n y e s t a d í s t i c a s que l o ' apoyan , v é a s e e l 
c a p i t u l o I I de e s t e t r a b a j o , a s í como l o s documentos de l a 
p r i m e r a C o n f e r e n c i a R e g i o n a l L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e P o b l a c i ó n . 

/ L a m i g r a c i ó n 
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La m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e s e m p e ñ a r á p r i n c i p a l m e n t e un p a p e l 

c u a l i t a t i v o , y d e p e n d e r á d e l e q u i l i b r i o e n t r e l a c a p a c i d a d l a t i n o -

a m e r i c a n a p a r a a t r a e r i n m i g r a n t e s con l a s c a l i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a s 

y s u c a p a c i d a d p a r a l i m i t a r l a e m i g r a c i ó n de s u s n a c i o n a l e s que p o s e a n 

e s a s c a l i f i c a c i o n e s . D e s g r a c i a d a m e n t e , p a r e c e que v a a p r e d o m i n a r 

e s t a ú l t i m a c o r r i e n t e . La m i g r a c i ó n p u e d e además t e n e r i m p o r t a n c i a 

p a r a c a m b i a r e l e q u i l i b r i o de l a p o b l a c i ó n e n t r e a l g u n o s p a í s e s d e n t r o 

de l a r e g i ó n , y en e s e s e n t i d o e l p r o g r e s o de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 

p u e d e f a c i l i t a r l o s m o v i m i e n t o s de p o b l a c i ó n e n t r e p a í s e s l a t i n o -

a m e r i c a n o s . P e r o h a s t a é s t o e s d u d o s o , d a d o s e l c r e c i e n t e g r a d o de 

d e s e m p l e o e s t r u c t u r a l en c a s i t o d o s l o s p a í s e s y l a s r e s i s t e n c i a s que 

s e o p o n e n a e s t e t i p o de m i g r a c i ó n u n a v e z que a l c a n z a una e s c a l a 

s u f i c i e n t e como p a r a a l t e r a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s 

d e m o g r á f i c a s d e l p a í s r e c e p t o r . 

P o r e l l o , l a a t e n c i ó n s e c e n t r a en e l c o m p o r t a m i e n t o f u t u r o de 

l a f e c u n d i d a d , no s ó l o p o r s e r l a v a r i a b l e más s u s c e p t i b l e de c a m b i a r 

c o n s i d e r a b l e m e n t e , s i n o p o r s e r l a más s e n s i b l e a l a i n f l u e n c i a de u n a 

p o l í t i c a e n c a m i n a d a a c o n t r o l a r l a t a s a de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o . 

De a h í que g r a n p r o p o r c i ó n de l a s i n v e s t i g a c i o n e s d e m o g r á f i c a s r e c i e n t e s 

e s t é d e d i c a d a a e s t a v a r i a b l e . 4 / La c o m p o s i c i ó n p o r e d a d , con 

e x t r e m a d o p r e d o m i n i o de l o s j ó v e n e s , que d e r i v a de l a c o m b i n a c i ó n en 

l o s ú l t i m o s a ñ o s de a l t a f e c u n d r . d a d y m o r t a l i d a d d e c r e c i e n t e , da un 

enorme i m p u l s o a l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o ; m a n t i e n e e l e v a d a l a t a s a 

b r u t a de n a t a l i d a d e i n a l t e r a d a l a t a s a de c r e c i m i e n t o d u r a n t e a l g u n o s 

a ñ o s d e s p u é s d e l comienzo de un d e s c e n s o en l a s t a s a s de f e c u n d i d a d 

c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s m u j e r e s en e d a d de p r o c r e a r . Según l o s p r e c e -

d e n t e s h i s t ó r i c o s , l o s c a m b i o s en e l c o m p o r t a m i e n t o r e p r o d u c t i v o de l a 

m u j e r h a n s i d o l e n t o s y g r a d u a l e s , s a l v o u n a s p o c a s e x c e p c i o n e s en 

é p o c a s r e c i e n t e s ( J a p ó n , p o r e j e m p l o ) . Por l o t a n t o , l a s p r o y e c c i o n e s 

de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o b a s a d a s en d i f e r e n t e s h i p ó t e s i s 

s o b r e l a s t e n d e n c i a s de l a f e c u n d i d a d s e ñ a l a n l a p r o b a b i l i d a d de que l o s 

l i m i t e s d e v a r i a c i ó n s e a n r e l a t i v a m e n t e e s t r e c h o s . Según l a v a r i a n t e 

h j Más de 40 de l o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l a C o n f e r e n c i a R e g i o n a l 
L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e P o b l a c i ó n e s t u v i e r o n d e d i c a d o s a l a f e c u n -
d i d a d . Véase en e s p e c i a l e l t r a b a j o p r e p a r a d o p o r W a l t e r . M e r t e n s , 
" F e r t i l i t y and f a m i l y p l a m i n g r e s e a r c h i n L a t i n A m e r i c a " . 

/ b a j a u s a d a 



- 13 -

b a j a u s a d a en l a s p r o y e c c i o n e s r e c i e n t e s h e c h a s por l a CEPAL y e l CELADE, 

l a t a s a de c r e c i m i e n t o démográ f i co de t o d a América L a t i n a p o d r í a 

d i s m i n u i r de 2 . 8 3 % en e l p e r í o d o 1960-1965 a 2 . 6 9 % en e l p e r í o d o 

1980-1985. Según l a h i p ó t e s i s med ia , a u m e n t a r í a l i g e r a m e n t e , a 2 . 9 1 

y según una v a r i a n t e a l t a l a t a s a p o d r í a s u b i r a 3»19 La p o b l a c i ó n 

a u m e n t a r í a pues en 1985 a 4 l l m i l l o n e s , 425 m i l l o n e s y 440 m i l l o n e s de 

h a b i t a n t e s , r e s p e c t i v a m e n t e , en comparac ión con l o s 238 m i l l o n e s que 

h a b í a en 1 9 6 5 . 5 / 

Las p r o y e c c i o n e s d e m o g r á f i c a s s e b a s a n n e c e s a r i a m e n t e en l a s 

t e n d e n c i a s d e l pasado y en l a p o s i b i l i d a d de m o d i f i c a r e s a s t e n d e n c i a s 

que ha demost rado l a e x p e r i e n c i a . Los demógrafos s a b e n muy b i e n que 

e s a s t e n d e n c i a s no p r o p o r c i o n a n una o r i e n t a c i ó n s e g u r a para: p r o n o s t i c a r 

e l f u t u r o . 6 / El p r o g r e s o de l a s t é c n i c a s a n t i c o n c e p t i v a s , l a d i f u s i ó n 

5 / Véase E l c a m b i o s o c i a l y l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o s o c i a l en 
América. L a t i n a , op.~'cí ' t^ , c u a d r o s y a I I en*'eX'TapituTo' TvY E s t o s 
t o t a l e s i n c l u y e n l a s 20 r e p ú b l i c a s l a t i n o a m e r i c a n a s ' y 4 p a í s e s d e l 
C a r i b e . S i s e i n c l u y e n t o d o s l o s p a í s e s y t e r r i t o r i o s d e l C a r i b e , 
l o s t o t a l e s aumentan en c a s i 8 m i l l o n e s p a r a 1965 y 10 m i l l o n e s 
p a r a 1 985 . 

6 / "El c á l c u l o de p o b l a c i o n e s f u t u r a s po r medio de p r o y e c c i o n e s de 
t e n d e n c i a s p a s a d a s d e n t r o de marcos e s t r i c t a m e n t e d e m o g r á f i c o s 
t i e n e s u s r i e s g o s en c u a l q u i e r época . E s t o es. p a r t i c u l a r m e n t e 
c i e r t o en América L a t i n a en e l p e r í o d o que se a n a l i z a . E l s u p u e s t o 
de c o n t i n u i d a d en l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o debe l l e g a r a s e r , 
t a r d e o t e m p r a n o , un s u p u e s t o c o n t r a r i o a l o s h e c h o s . " ( I r e n e 
S. T a e u b e r , " T e n d e n c i a s d e m o g r á f i c a s f u t u r a s en América L a t i n a " . ) 

" (Todas l a s p r e d i c c i o n e s de l o s demógra fos ) han dependido de una 
p r e m i s a : ' s i l a s t e n d e n c i a s a c t u a l e s s e m a n t i e n e n . . . ' Es una 
a n t i g u a f a l a c i a e s t a d í s t i c a ; r e a l i z a r e x t r a p o l a c i o n e s en b a s e a 
e s t a p r e m i s a cuando en r e a l i d a d no e s v á l i d a . Sos tengo p r i n c i -
p a l m e n t e que l a s t e n d e n c i a s d e l pasado r e c i e n t e no se han mantenido, 
n i e s p r o b a b l e que To~lxagan . . . l o s a c o n t e c i m i e n t o s X r e c T e n t e s T "son 
t a n nuevos y t a n novedosos"que l a s t e n d e n c i a s d e m o g r á f i c a s a n t e -
r i o r e s a 1960 son en g r a n medicTá i n ú t i l e s 'para^ p r e d e c i r To "que 

en e l f u t u r o " TOonald Bogue, The End of t h e P o p u l a t i o n 
C e n t r a l S t a t i s t i c a l O f f i c e , "Research P a p e r s , ¡ foT"" 

TriñTdacTy Tabago, d i c i e m b r e de 1 9 6 ? ) . Nathan K e y f i t s , h a c i e n d o 
una d i s t i n c i ó n e n t r e s i m p l e s p r o y e c c i o n e s y p r o y e c c i o n e s que 
a s p i r a n a s e r v i r de p r e d i c c i o n e s , ha hecho h i n c a p i é en l a s g r a n d e s 
d i s c r e p a n c i a s e n t r e l a s p r e d i c c i o n e s d e l pasado y l o que ha s u c e -
d i d o . y en e l e s c a s o número de e s t u d i o s de e v a l u a c i ó n : " . . . m i l e s 
de p a g i n a s i m p r e s a s dan c i f r a s f u t u r a s , unos c u a n t o s c i e n t o s de 
p á g i n a s e s t a b l e c e n l o s s u p u e s t o s s o b r e l o s que s e b a s a n d i c h a s 
c i f r a s , unas c u a n t a s docenas cuando mucho e v a l ú a n l o s métodos 
m e d i a n t e l a comparac ión de p r o y e c c i o n e s p a s a d a s con e l d e s a r r o l l o 
s u b s e c u e n t e " . ( "La p r o y e c c i ó n y l a p r e d i c c i ó n en d e m o g r a f í a : 
Una r e v i s i ó n d e l e s t a d o de e s t e a r t e " . ) 

/ d e l o s 
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de l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , 

l a p e n e t r a c i ó n cada vez mayor de l o s medios de comunicac ión y l o s 

cambios r a d i c a l e s en l o s p a t r o n e s s o c i a l e s , e l modo de v i d a , e l medio 

f í s i c o y l o s e s t í m u l o s d e l consumo a l o s que e s t á e x p u e s t a l a mayor 

p a r t e de l a p o b l a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a p o d r í a n , combinados en c i e r t a 

fo rma aún i n d e f i n i b l e , p r o v o c a r cambios s i n p r e c e d e n t e s en c u a n t o a su 

r a p i d e z en e l compor tamien to r e p r o d u c t i v o y , po r c o n s i g u i e n t e , en e l 

c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n y en l a d i s t r i b u c i ó n por e d a d e s . Como 

s u c e d i ó r e c i e n t e m e n t e con l a m o r t a l i d a d , e l cambio t e c n o l ó g i c o y l a 

a c c i ó n p ú b l i c a o r g a n i z a d a p o d r í a n h a c e r que l o s cambios en l a f e c u n d i d a d 

d e p e n d i e r a n mucho menos de l o s p r o g r e s o s económicos y s o c i a l e s a l o s que 

h a b í a n e s t a d o s u p e d i t a d o s h a s t a ¿ahora. 

Dos p a í s e s de l a r e g i ó n , l a A r g e n t i n a y e l Uruguay, no han compar-

t i d o l a s c a r a c t e r í s t i c a s de a l t a f e c u n d i d a d y aumento a c e l e r a d o de l a 

p o b l a c i ó n comunes a l r e s t o de l a r e g i ó n . En l o s ú l t i m o s d e c e n i o s s u s 

p a t r o n e s d e m o g r á f i c o s se han ace r cado más a l o s de Europa que l o s d e l 

r e s t o de América L a t i n a . O t r o s dos. p a í s e s , C h i l e y Cuba, e s t á n a l c a n -

zando n i v e l e s de f e c u n d i d a d y c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o moderados . La 

n a t a l i d a d b a j ó en C h i l e de 37.1 por m i l h a b i t a n t e s en 1963 a 2 7 . 8 en 

1969- Más r e c i e n t e m e n t e unos pocos p a í s e s pequeños han i n i c i a d o l a 

misma e v o l u c i ó n . La t a s a de n a t a l i d a d de C o s t a R i c a , que s e mantuvo 

c a s i e s t a c i o n a r i a a un n i v e l muy e l e v a d o h a s t a 1963» b a j ó de 4 5 . 3 en 

e s e año a 3 4 . 5 en 1969» En t o d o s l o s p a í s e s de h a b l a i n g l e s a d e l C a r i b e 

s e r e g i s t r ó una i m p o r t a n t e t e n d e n c i a d e c r e c i e n t e d u r a n t e e l d e c e n i o 

de 1960. 

En e l B r a s i l l a s e s t i m a c i o n e s i n d i c a r í a n que l a t a s a d e c l i n ó l e v e -

mente e n t r e 1960 y 1970, p e r o en l a c i u d a d de Sao P a u l o , d e s p u é s de v a r i o s 

años de e s t a b i l i d a d , b a j ó de 31»9 en 1963 a 25»1 en 1 9 6 8 . 7 / En v a r i o s 

o t r o s p a í s e s l a t a s a t a m b i é n acusó una t e n d e n c i a d e c l i n a n t e . En e s t o s 

ú l t i m o s c a s o s , s i n embargo e l descenso puede d e b e r s e , a l menos en p a r t e , 

a l o s cambios h a b i d o s en l o s n i v e l e s de l a m o r t a l i d a d y en l a e s t r u c t u r a 

p o r e d a d e s , d e s c o n o c i é n d o s e h a s t a qué pun to ha h a b i d o una v e r d a d e r a b a j a 

de l a f e c u n d i d a d d e r i v a d a de cambios en e l compor tamiento p r o c r e a t i v o de 

l a p o b l a c i ó n . P a r a v e r i f i c a r s i l a ha h a b i d o , h a b r í a que examinar l a 

7 / Olavo B a p t i s t a F i l h o , " E x t e n s i ó n d e l p e r í o d o de f o r m a c i ó n 
p r o f e s i o n a l y e l compor tamien to de l a n a t a l i d a d " . 

/ e v o l u c i ó n de 
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e v o l u c i ó n de o t r o s í n d i c e s , que no pueden c a l c u l a r s e s o b r e l a b a s e de 

l a s i n f o r m a c i o n e s d i s p o n i b l e s en e sos p a í s e s » Sn C h i l e , C o s t a S i c a y 

Panamá, en cambio , l a s d i s m i n u c i o n e s en l a t a s a de r e p r o d u c c i ó n b r u t a 

( r e l a c i ó n e n t r e e l número de n a c i m i e n t o s de n i ñ a s e n t r e dos g e n e r a c i o n e s 

s u c e s i v a s , supon iendo n u l a l a m o r t a l i d a d h a s t a e l f i n a l d e l p e r i o d o de 

p r o c r e a c i ó n ) c o n f i r m a n l a s t e n d e n c i a s d e r i v a d a s de l a s t a s a s de n a t a l i d a d 

Es i n t e r e s a n t e s e ñ a l a r que en v a r i o s p a í s e s s e i n i c i ó a l r e d e d o r 

de 1963 b r u s c o d e s c e n s o de l a n a t a l i d a d , d e s p u é s de un p e r í o d o de 

e s t a b i l i d a d . E s t a t e n d e n c i a s e d io t a n t o en p a í s e s en que l a f e c u n d i d a d 

h a b í a d e s c e n d i d o ya a un n i v e l moderado., como en p a í s e s con una n a t a l i d a d 

a l t a y e s t a b l e en que no h a b í a hab ido d i s m i n u c i o n e s a n t e r i o r e s . Los 

p rogramas de d i v u l g a c i ó n de l a s p r á c t i c a s a n t i c o n c e p c i o n a l e s e r a n dema-

s i a d o i n c i p i e n t e s a comienzos d e l decen io de 1960 como p a r a que t u v i e r a n 

una i n f l u e n c i a s i g n i f i c a t i v a s o b r e l a f e c u n d i d a d . Tampoco c o r r e s p o n d e l a 

r a p i d e z de l a d i s m i n u c i ó n a l l e n t o avance que han t e n i d o l a s p r á c t i c a s de 

c o n t r o l de l a n a t a l i d a d en l a s d i f e r e n t e s c l a s e s s o c i a l e s según l a expe-

r i e n c i a h i s t ó r i c a . P o d r í a a d e l a n t a r s e l a h i p ó t e s i s de que d u r a n t e e se 

p e r i o d o g r a n número de p e r s o n a s que y a i n t e n t a b a n c o n t r o l a r su f e c u n d i d a d 

o que q u e r í a n h a c e r l o , t u v i e r o n , p o r p r o p i a i n i c i a t i v a , o p o r t u n i d a d de 

•usar métodos más e f i c i e n t e s . 

Los d a t o s p r e l i m i n a r e s de s e i s c e n s o s l e v a n t a d o s en 1970 s u g i e r e n 
que en unos pocos p a í s e s en que l a t r a n s i c i ó n d e m o g r á f i c a h a c i a una 
f e c u n d i d a d más b a j a comenzó hace a l g ú n t i e m p o , e l p r o c e s o ha avanzado máí 
r á p i d a m e n t e de l o que s e e s p e r a b a , pe ro que en o t r a s p a r t e s el. de scenso 
de l a f e c u n d i d a d , cuando l o h a y , apenas b a s t a t o d a v í a p a r a compensar l a 
b a j a de l a m o r t a l i d a d . (Herece s e ñ a l a r s e que l o s t o t a l e s p r e l i m i n a r e s 
l l e v a n f r e c u e n t e m e n t e a c o n c l u s i o n e s e r r a d a s cuando no s e toma en c u e n t a 
l a o m i s i ó n c e n s a l . ) En t r e s p a í s e s l a p o b l a c i ó n que da e l censo , e s t á tar. 
por d e b a j o de l a p r o y e c t a d a que l a d i f e r e n c i a no puede e x p l i c a r s e s o l a -
mente p o r l a o m i s i ó n c e n s a l » En l a A r g e n t i n a , l a s p r o y e c c i o n e s demográ-
f i c a s dan un t o t a l s u p e r i o r en 4 . 8 % a l o s r e s u l t a d o s d e l c e n s o 
(24 444 000 f r e n t e a 23 323 0 0 0 ) . S i s e toma en c u e n t a un margen de 
o m i s i ó n ( p r o b a b l e m e n t e menos d e l 3 , l a p o b l a c i ó n h a b r í a e s t a d o 
c r e c i e n d o con una r a p i d e z a l g o menor que l a e s p e r a d a . En C h i l e , l a 
d i s c r e p a n c i a es de 1 0 . 2 °/o (9 735 000 f r e n t e a 8 835 0 0 0 ) , de modo que 
debe s e r b a s t a n t e s i g n i f i c a t i v o e l de scenso de l a t a s a de c r e c i m i e n t o 
d e m o g r á f i c o . En l a R e p ú b l i c a Dominicana , l a d i f e r e n c i a e s de 6 . 6 

(b 277 000 y 
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<4 277 000 y 4 012 000)* En e s t e caso l a d i s c r e p a n c i a es más d i f í c i l 
de e x p l i c a r . La m o r t a l i d a d puede h a b e r s e mantenido a un n i v e l más 
a l t o que e l que se e s p e r a b a o puede habe r hab ido una omis ión c e n s a l 
c o n s i d e r a b l e . No ha h a b i d o t n i s e e s p e r a b a que h u b i e r a , un g r a n descenso 
de l a f e c u n d i d a d , d a d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l p a í s . En Panamá l a s 
p r o y e c c i o n e s d e m o g r á f i c a s dan un t o t a l de p o b l a c i ó n i n f e r i o r en 2 % a l 
t o t a l c e n s a l ( 1 399 000 f r e n t e a 1 425 0 0 0 ) , d i f e r e n c i a que f á c i l m e n t e 
p o d r í a d o b l a r s e s i s e t u v i e r a en c u e n t a l a omis ión c e n s a l ; p e r o l a f e c u n -
d idad ha b a j a d o mucho más d u r a n t e e l decen io que l o que s e supuso en l a 
p r o y e c c i ó n , de modo que c a b í a e s p e r a r una c i f r a más e l e v a d a ..que en e l 
c e n s o . Es p o s i b l e que un s a l d o p o s i t i v o de m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l o un 
descenso más r á p i d o de l a m o r t a l i d a d que e l s u p u e s t o en l a s p r o y e c c i o n e s 
puedan habe r compensado l a b a j a de l a f e c u n d i d a d , aunque no e s p o s i b l e 
c o n f i r m a r n inguna de e s t a s h i p ó t e s i s con l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e . En 
México l a d i s c r e p a n c i a de 3=4 % p o d r í a e x p l i c a r s e p r i n c i p a l m e n t e p o r l a 
omis ión c e n s a l , con l o c u a l no h a b r í a d i sminu ido s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a 
t a s a de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o . E l caso d e l B r a s i l es p a r t i c u l a r m e n t e 
i n t e r e s a n t e . Las c i f r a s p r e l i m i n a r e s d e l censo dan una p o b l a c i ó n de 
92 300 000 , que d i f i e r e s ó l o en 1 . 5 % de l a p r o y e c c i ó n p a r a l a f e c h a d e l 
censo (93 687 0 0 0 ) ; e l grado de omis ión en e l B r a s i l puede s e r r e l a t i v a -
mente i m p o r t a n t e , y con t o d a p r o b a b i l i d a d compensará con c r e c e s e s a d i f e -
r e n c i a de 1 . 5 %' S i e s t o s e debe a l man ten imien to de l a f e c u n d i d a d a 
n i v e l e s más a l t o s que l o s e s p e r a d o s , a una b a j a más p r o n u n c i a d a de l a 
m o r t a l i d a d , o a ambos fenómenos, no p o d r á d e t e r m i n a r s e h a s t a c o n t a r con 
l o s r e s u l t a d o s comple tos d e l c e n s o . 

En otras partes, los demógrafos vigilan con ansiedad la aparición 
de indicios de cambio en el comportamiento reproductivo y especulan -sobre 
las influencias en juego. Incluso las tasas más altas de fecundidad de 
América Latina se encuentran muy por debajo del máximo biológico, de 
modo que un aumento sería teóricamente posible, aunque no probable, fíe 
ejerce algím grado de control sobre la fecundidad, mediante cierta combi-
nación de medidas en las que influyen los patrones sociales y culturales, 
medidas que pueden o no estar deliberadamente dirigidas al control de la 
fecundidad. Aunque las tasas de fecundidad de las mujeres en edad de 
procrear siguen siendo altas en la mayoría de los países, las tasas de 
fecundidad general pueden ocultar variaciones que tendrán importancia en 
el futuro. En México, por ejemplo, las mujeres en edad de procrear 

/ p e r t e n e c i e n t e s a l 
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p e r t e n e c i e n t e s a l grupo de edad más j o v e n (15 a 2k años ) t i e n e n una t a s a 

de f e c u n d i d a d b a s t a n t e más b a j a que l a que t e n í a n l a s m u j e r e s de l a misma 

edad h a c e unos pocos años deb ido a l e f e c t o combinado de l a p o s t e r g a c i ó n 

d e l m a t r i m o n i o , e l uso más d i f u n d i d o de a n t i c o n c e p t i v o s y e l a b o r t o . En 

l a t a s a g e n e r a l e s t a d i s m i n u c i ó n s e compensa con l a mayor f e c u n d i d a d de 

l a s m u j e r e s de 30 a 39 a ñ o s , a c a u s a p r o b a b l e m e n t e d e l m e j o r e s t a d o de 

s a l u d de e s t e grupo y de l a d i s m i n u c i ó n de l a m o r t a l i d a d m a s c u l i n a que 

c o n t r i b u y e a r e d u c i r l a p r o p o r c i ó n de v i u d a s e n t r e l a s m u j e r e s de edad 

f é r t i l . De p e r s i s t i r e l nuevo p a t r ó n 1 d e r e p r o d u c c i ó n de l a s m u j e r e s más 

j ó v e n e s y m a n t e n e r s e su p r e f e r e n c i a po r t e n e r menos h i j o s d u r a n t e todo 

su p e r í o d o de p r o c r e a c i ó n , l a t a s a g e n e r a l comenzará a d i s m i n u i r a l a 

p o s t r e . 8 / 

En c a s i t o d o s l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s s e ha demost rado que 
e x i s t e n d i f e r e n c i a s de f e c u n d i d a d según l o s n i v e l e s de i n g r e s o y de edu-
c a c i ó n y e l g rado de u r b a n i z a c i ó n . Es d a b l e supone r que s i c o n t i n ú a acen 
t u á n d o s e l a u r b a n i z a c i ó n , y s i m e j o r a n ' l a e d u c a c i ó n y e l i n g r e s o - s o b r e 
todo s i hay una d i s t r i b u c i ó n más e q u i t a t i v a de l o s i n g r e s o s y de l a s p o s i 
b i l i d a d e s de e d u c a c i ó n - , s e r e d u c i r á n l a s t a s a s g e n e r a l e s de f e c u n d i d a d . 

A b a s e de e s t o s a n t e c e d e n t e s , por e n d e b l e s que s e a n , l o s demógrafos 
s e i n c l i n a n a e s p e r a r que d u r a n t e e l decen io de 1970 comenzará ún p r o n u n -
c i a d o d e s c e n s o de l a f e c u n d i d a d en l o s p a í s e s de l a r e g i ó n más d inámicos 
desde e l pun to de v i s t a económico y s o c i a l . La r a p i d e z e i m p o r t a n c i a de 
e se d e s c e n s o s i g u e n " s i e n d o m a t e r i a de e s p e c u l a c i ó n en e s t e memen to" .9 / 

Más a d e l a n t e , o t r a s s e c c i o n e s d e l p r e s e n t e e s t u d i o s e o c u p a r á n 
nuevamente de l o s a n t e c e d e n t e s en que se p u d i e r a n apoyar e s t a s especu- . 
l a c i o n e s , aunque f o r z o s a m e n t e e l a n á l i s i s no s e r á c o n c l u y e n t e , Por e l 
momento, p a r e c e n s e g u r a s dos g e n e r a l i z a c i o n e s . 

En p r i m e r l u g a r , c u a l e s q u i e r a s e a n l o s cambios er. l a f e c u n d i d a d , 
l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n s e g u i r á n s i e n d o d u r a n t e muchos 
años s u f i c i e n t e m e n t e a l t a s como p a r a que l a p o b l a c i ó n c r e z c a enormemente. 
A medida que s e a m p l í e l a b a s e de l a p o b l a c i ó n , i n c l u s o t a s a s de 
i n c r e m e n t o mucho menores que l a s a c t u a l e s s e t r a d u c i r á n en aumentos 

3 / C e n t r o de E s t u d i o s Económicos y D e m o g r á f i c o s , E l C o l e g i o de México, 
Dinámica de l a p o b l a c i ó n de México, México, D . F . , 1 9 7 0 , p á g s . 60 a 
6 } , 83 y 1 8 7 . 

9 / W a l t e r M e r t e n s , op . c i t . 
/ a b s o l u t o s muy 
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abso lu tos muy grandes . Ser ía imposible d e r i v a r de l o s an tecedentes de 

que se dispone actualmente un p ronós t i co f e h a c i e n t e sobre l a s p o s i b i l i -

dades de que América La t ina a lcance una población e s t a c i o n a r i a y l a 

f echa en que e l l o o c u r r i r í a , p e r e d i f í c i l m e n t e podr ía suceder an tes d e l 

año 2050a y p a r a e n t o n c e s l a p o b l a c i ó n r e g i o n a l t e n d r í a un tamaño v a r i a s 

v e c e s s u p e r i o r a l a c t u a l . 1 0 / 

En segundo l u g a r , l a s reducciones de l a fecundidad y d e l número 

de h i j o s se d i s t r i b u i r á n mu^jdesigualmentej es probable que l o hagan 

en r e l a c i ó n i nve r sa a l a capacidad de mantener•esas cargas y de aprovechar 

l a s p o s i b i l i d a d e s que se presentan con e l aumento d e l minero de h i j o s . 

E l descenso de l a fecundidad se produci rá en l o s p a í s e s más urbanizados y 

más dinámicos, y en l o s capaces de mantener n i v e l e s r e l a t i v a m e n t e a l t o s de 

educación y de s e r v i c i o s s o c i a l e s , an te s que en l o s p a í s e s más pequeños y 

más pobres , que ya t i e n e n l a s t a s a s de fecundidad más e levadas de l a r e g i ó n . 

Dentro de cada p a í s , l a fecundidad descenderá en l a s l o c a l i d a d e s más r i c a s 

más "modernas", más u rban i zadas , an te s de h a c e r l o en l a s reg iones r u r a l e s 

i n t e r n a s más pobres . En l o que r e s p e c t a a l a s c l a s e s s o c i a l e s y a los 

grupos según sus i n g r e s o s , sabido es que l o s e s t r a t o s medios y s u p e r i o r e s 

p r a c t i c a n ya l a l i m i t a c i ó n de l a f a m i l i a en forma más c o n s t a n t e y e f i c a z 

que l o s e s t r a t o s i n f e r i o r e s , especia lmente que l a poblac ión margina l urbana 

y que l a s nasas r u r a l e s . Es probable que e s t a d i f e r e n c i a s u b s i s t a , 

c u a l e s q u i e r a que sean l a ve loc idad y l a e f i c a c i a de l a s d i f u s i ó n de l a s 

p r á c t i c a s de l i m i t a c i ó n de l a fecundidad e n t r e e s t o s ú l t imos grupos . 1 1 / 

1 0 / Se ha ca lcu lado que l a poblac ión de un p a í s s igue c rec iendo 65 a 70 
años después de a l c a n z a r una t a s a u n i t a r i a de reproducción (dos niñps 
por p a r e j a sobreviv iendo a sus p a d r e s ) . S i América La t ina l l e g a s e a 
una t a s a u n i t a r i a hac ia e l per íodo 1980-&5, l a población se h a r í a 
e s t a c i o n a r i a con 552 400 000 h a b i t a n t e s hac i a e l año 20/,5. S i se 
l l e g a s e a l a t a s a u n i t a r i a en e l per íodo 1990-95, en e l ario 2050 
hab r í a una poblac ión de 654 ¡300 000 h a b i t a n t e s , y s i e l l o o c u r r i e s e 
en e l período 2000-05., l a población se e s t a c i o n a r í a en 783 200 000 
h a b i t a n t e s en e l año 2070 (proyecciones hechas por l a Of i c ina de l 
Censo de l o s Estados Unidos, mayo de 1970) . Parece a l tamente impro-
bable que se a lcance una t a s a u n i t a r i a an te s de l año 2000. 

1 1 / En Ch i l e , l a t a s a b r u t a de n a t a l i d a d b a j ó e n t r e 15 % y 23 % en l a s 
p rov inc i a s más urbanizadas e n t r e 1961 y 1967; en l a s p rov inc i a s 
predominantemente r u r a l e s e l descenso f u e muy i n f e r i o r . Mientras b a j ó 
l a t a s a de n a t a l i d a d l e g í t i m a , permaneció c o n s t a n t e l a de n a t a l i d a d 
i l e g í t i m a (a l a que abu l t an pr inc ipa lmente l o s e s t r a t o s más p o b r e s ) . 

/De s e r 
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De s e r a s í , e l cons t an t e aumento de l a población puede s e r un f a c t o r 

impor tante para acen tua r l o s m ú l t i p l e s d e s e q u i l i b r i o s e i n j u s t i c i a s en l a 

d i s t r i b u c i ó n que c a r a c t e r i z a n hoy a l crec imiento económico y e l cambio 

s o c i a l en América L a t i n a . 

b ) D i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a , u rban izac ión y migración interna. 

Como es s a b i d o , en l a mayoría de l o s p a í s e s l a t inoamer icanos e l 

r áp ido aumento demográfico ha ido acompañado de una des igualdad cada 

vez mayor en l a d i s t r i b u c i ó n geográfica, de l a población y de una u r b a n i -

zac ión ex t rao rd ina r i amen te r áp ida y concent rada . En l o s ú l t i m o s dos 

decenios ha habido algunos progresos impor tantes en ma te r i a de c o l o n i -

zación de t i e r r a s , y hay polos nuevos de crecimiento urbano en reg iones 

que an t e s es taban despobladas . S i n embargo, l a mayoría de l a s r eg iones 

que an te s es taban deshab i tadas o escasamente pobladas s iguen e n eea 

condic ión; en l a mayoría de l a s r eg iones predominantemente r u r a l e s de 

ocupación mas antigua e l crecimiento ne to de l a población ha s ido moderado, 

y en algunas l a población se ha man ten ido e s t a c i o n a r i a o ha d i s n i n u i d o . 

En e f e c t o , e n t r e l a s zonas que han perd ido población se encuen t ran 

v a r i a s e s c a s a m e n t e p o b l a d a s , de o c u p á c i ó n r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e , 

como e l Chaco a r g e n t i n o . 

Puesto que no hay razones para dudar de que l a t a s a de c rec imiento 

n a t u r a l sea t a n a l t a en l a s zonas r u r a l e s como en l a s u rbanas , s i no 

s u p e r i o r , l a u rban izac ión r á p i d a y concentrada evidentemente debe 

impl i ca r un t r a s l a d o muy impor tante de poblac ión de zonas r u r a l e s a zonas 

d e f i n i d a s como u rbanas . Aunque hay.grandes d i f e r e n c i a s e n t r e p a í s e s , 

puede e s t imar se aproximadamente que, para l a r eg ión en su con jun to , l a 

mitad d e l incremento n a t u r a l de l a población r u r a l (3 % anua l ) - ha es tado ' 

s a l i endo de l a c a t e g o r í a r u r a l y contr ibuyendo d i rec tamente de ion t e r c i o 

a l a mitad d e l c rec imiento urbano. Es t a población rec ien temente incorporada 

a l á rea urbana , formada sobre todo por adu l tos jóvenes , da cuenta de una 

impor tante p r o p o r c i ó n de l crecimiento n a t u r a l urbano. 

/ P e s e a 
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P e s e . a l a s numerosas i n v e s t i g a c i o n e s l o c a l e s y a l o s muchos a n á l i s i s 

e f e c t u a d o s , no es ahora más f á c i l que en 1959.12/ ' h a c e r g e n e r a l i z a c i o n e s 

va l ede ra s ace rca de l a s c a u s a s , c a r a c t e r í s t i c a s y consecuenc ias de e s t e 

fenómeno. P a r t e de l a d i f i c u l t a d . e s t r i b a en l a s d e f i c i e n c i a s de l a s 

in formaciones c e n s a l e s an te r iores ,» l a mayor p a r t e de l a in fo rmac ión con 

que se cuenta p rov iene de l o s censos de 1950 y i 9 6 0 , ai c i r c u n s t a n c i a s 

que l a s c iudades c r e c i e r o n enoroeaen- te ®n e l decen io de i 9 6 0 y que l a 

composición de su poblac ión puede haber cambiado cons ide rab lemente . 

P a r t e se debe t a m b i é n ' a l a ambigüedad de l a t e r m i n o l o g í a , No pueden d a r s e 

d e f i n i c i o n e s s a t i s f a c t o r i a s , pa ra todo u s o , de l a s expres iones "mig ran te" , 

"urbano" y " r u r a l " , d i f i c u l t a d que d e r i v a a su vez , de l a complej idad 

j d i v e r s i d a d de l o s procesos en juego . Hay muchoR t i p o s d e zonas 

u rbanas y r u r a l e s . E l c a r á c t e r "urbano" de una m e t r ó p o l i moderna, de 

v a r i o s mi l l ones de h a b i t a n t e s es muy d i s t i n t o d e l c a r á c t e r urbano de un 

nuevo c e n t r o e s p e c i a l i z a d o de i n d u s t r i a pesada , una c a p i t a l p r o v i n c i a l 

t r a d i c i o n a l de tamaño mediano, o una pequeña c iudad que s u m i n i s t r a 

s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s y comerc ia les a una pequeña zona r u r a l 

de i n f l u e n c i a . En cuanto a l o r u r a l , hay también marcadas d i f e -

r e n c i a s - t a n t o c u l t u r a l e s y demográf icas como económicas - e n t r e 

l a s zonas de a g r i c u l t u r a mecanizada, l a s grandes p l a n t a c i o n e s , l a s 

hac iendas t r a d i c i o n a l e s , l o s a sen tamien tos a ldeanos-compac tos , l a s 

comunidades ind ígenas y l o s m i n i f u n d i o t a s d i s p e r s o s . Es muy probable 

que l a composición de l a migrac ión hac i a y deñde l o s d i f e r e n t e s t i p o s 

de l o c a l i d a d e s u rbanas y r u r a l e s sea b a s t a n t e d i f e r e n t e . Cas i c u a l q u i e r 

af irma,ción r e l a t i v a a l a u rban i zac ión y l a migrac ión puede s e r v á l i d a 

r e spec to de a lgunas zonas u rbanas y de a lgunos m i g r a n t e s . Hechas 

1 2 / En 1959 en un seminar io pa t roc inado conjuntamente por l a s Naciones 
Unidas , l a Comisión Económica para. América La t ina y l a UNESCO se 
p r e s e n t a r o n documentos que c o n s t i t u í a n e l p r imer e s t u d i o ' i n t e r d i s c i -
p l i n a r i o g e n e r a l de l a u rban izac ión en l a r eg ión (UNESCO, l a u r b a n i -
zac ión en América L a t i n a , P a r í s , 1961) . Véase ademas " D i s t r i b u c i ó n 
g e o g r á f i c a de l a poblac ión de América La t ina y p r i o r i d a d e s r e g i o n a l e s 
d e l d e s a r r o l l o " . Boletín. Económico de América L a t i n a , v o i . V I I I , 
M° 1 , Nueva York,~19^3. 

/ e s t a s sa lvedades 
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e s t a s sa lvedades , l o s hechos r e c i e n t e s apoyan l a s conclusiones 

s i g u i e n t e s : 1 5 / 

i ) Los migrantes que l l egan a l a s ciudades más grandes c o n s t i -

tuyen un grupo sumamente heterogéneo en cuanto a su educación, ocupación 

y c a r a c t e r í s t i c a s s o c i a l e s . Provienen predominantemente de o t r a s ciudades y 

núcleos urbanos más pequeños. Es i n s o s t e n i b l e l a opin ión , que aún se da en 

a r t í c u l o s sobre problemas urbanos, de que l o s migrantes son pr inc ipalmente 

campesinos desplazados y jóvenes procedentes de f a m i l i a s campesinas,aunque 

e s t e t i p o d e migrantes pueda t e n e r gran importancia en algunas c iudades . 

(También deber ía t ene r se p re sen te que, desde e l punto de v i s t a de l a 

metrópol i moderna, l a s c a r a c t e r í s t i c a s c u l t u r a l e s de l o s migrantes 

procedentes de pueblos pequeños pueden parecer " r u r a l e s " . ) 

i i ) Por un proceso de ñu tá se l ecc ión , l a población migrante se compone 

predominantemente de adu l tos jóvenes , con mayor i n s t r u c c i ó n y mejor 

preparados que lo c o r r i e n t e en su población de o r i g e n , aunque menos 

que lo común en l a s ciudades a l a s que han migrado. No hay pruebas de 

que l o s migrantes hayan sido "marginalizados" en proporción supe r io r a 

l a población or ig inar iamente urbana. S in embargo, hay motivos para 

suponer que a medida que ha seguido aumentando su e s c a l a , l a migración 

hac ia algunas de l a s grandes ciudades se ha tornado menos s e l e c t i v a 

y menos predominantemente urbana. I V 

±2/ E s t a s conclusiones der ivan pr incipalmente de dos t r a b a j o s presentados 
a l a Conferencia Regional Latinoamericana sobre Población en 1970: 
Juan C. E l i zaga , "Migraciones i n t e r i o r e s : - e v o l u c i ó n r e c i e n t e y 
estado a c t u a l de l o s e s t u d i o s " , y John J . l&cisco J r . , "Some 
thoug l l t s o:-', an a i i a l y t i c a l f r a n e v o r k í'or r u r a l t o urban. a i g r a t i o n - . 

I V Véase Alan B. Simmons y Ramiro Cardona G. , "La s e l e c t i v i d a d de l a 
migración en una pe r spec t iva h i s t ó r i c a : E l caso de Bogotá (Colombia) 
1929-1968"; Jorge Balán y Eliza,beth J e l i n , "Migración a l a ciudad 
y movilidad s o c i a l : Un caso mexicano", y Jorge Balán, "Migrant-
n a t i v e s c c i o - e c o n o n i c d i f f e r e n c e s i n L a t i n American c i t i e s : A 
s t r u c t u r a l a n a . l y s i s ; (con c o m e n t a r i o s de • d i v e r s o s s o c i ó l o g o s ! , L a t i 
American Research Review, IV, 1 , 1969. Sobre l a base de e s tud ios 
hechos en Río de Jane i ro y Santiago se ha. propuesto también l a 
h i p ó t e s i s de que la, migración a l a s grandes ciudades es s e l e c t i v a 
de ambos extremos d e l espect ro socioeconómico (Bruce H. Her r i ck , 
Urban I l i g r a t i o n and Economic Developiaent i n C h i l e , HIT P r e s s , 
Boston, 1965) . . . - r -^-r-r 

/ i i i ) Las 
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i i i ) Las i n v e s t i g a c i o n e s e fec tuadas no abonan l a h i p ó t e s i s de que 

l a migración por e tapas haya s i d o c c n s i c a r a b l e , e s d e c i r , que l o s s i i g r a u t e s 

se hayan ido primero a l o s cen t ros urbanos l o c a l e s más pequeños, y luego 

a l a s grandes c iudades . Sin embargo/ l a d i f e r e n c i a que e x i s t e e n t r e l a s 

t a s a s de crecimiento n a t u r a l y neto de la poblac ión r u r a l mues t ra que , de 

alguna manera, grandes can t idades de h a b i t a n t e s de zonas r u r a l e s se e s t á n 

t ransformando en "urbanos" . En p a r t e e l fenómeno se e x p l i c a r í a por e l 

c rec imiento de l o s pequeños c e n t r o s h a s t a supera r e l l í m i t e de l o s 

2 000 h a b i t a n t e s que se usa habi tua lmente para d i s t i n g u i r e n t r e l o r u r a l 

y l o urbano, pero en p a r t e debe también o c u r r i r porque en l o s pueblos 

y c iudades p r o v i n c i a l e s l o s inmigran tes r u r a l e s e s t á n reemplazando 

a l o s emigrantes . 1 5 / 

i v ) Eni algunos de l o s p a í s e s más grandes hay s e ñ a l e s de que e s t á 

comenzando a i n v e r t i r s e l a tendencia a l a concen t rac ión d e l c rec imiento 

urbano en l o s cen t ro s de mayor tacaño» Algunas c iudades de segunda 

aagni tud e s t á n creciendo más rápidamente que l a s aglomeraciones p r i n c i -

p a l e s , y se r e g i s t r a n impor tan tes aumentos en e l número y en l a impor tancia 

c u a n t i t a t i v a de l a s pequeñas c i u d a d e s . ! 6 / Sin embargo, l a ciudad p r i n c i p a l 

sue le predominar a t a l punto que l o s pequeños cambios observados pueden 

no l l e v a r a una disminución n o t o r i a de ese predominio. (En Colombia, a l 

c o n t r a r i o , e l predominio c r e c i e n t e de Bogotá ha t ransformado un proceso ' 

de c rec imien to urbano que e ra a n t e s mucho más e q u i l i b r a d o que en l o s o t r o s 

p a í s e s . ) Al mismo t iempo, en algunos de l o s p a í s e s más grandes l a 

1 5 / En Colombia, "según se i n f i e r e de l o s d a t o s fragmentados que se poseen, 
l a s migraciones r e v i s t e n sobre todo una forma de " t r a s i e g o " ( l o s 
migrantes r u r a l e s se i n s t a l a n en l a s a l d e a s y l a s pequeñas aglomera-^ 
c i o n e s , mien t ras que l o s r e s i d e n t e s en é s t a s emigran a aglomeraciones 
más grandes y a c iudades ) y no cons t i t uyen una emigración por f a s e s . . . 
La s i g n i f i c a c i ó n de e s t e proceso de t r a s i e g o es muy importante y merece 
a n á l i s i s más d e t a l l a d o y muevos e s t u d i o s . Parece imp l i ca r que l a s 
pequeñas aglomeraciones pasan por una c r i s i s más grave de l o que 
usualiaente se c r e e . Después de todo l a s grandes c iudades se b e n e f i c i a n 
de l o s migrantes más dinámicos y jóvenes ; l a s pequeñas aglomeraciones 
p ie rden algunos de sus n e j o r e s e lementos , s u b s t i t u i d o s por campesinos s i n 
c a l i f i c a c i o n e s y desp rov i s to s de c a p i t a l " (Hacia e l pleno empleo. Un 
programa para Colombia preparado por una misión i n t e r n a c i o n a l organizada 
por l a Of ic ina I n t e r n a c i o n a l d e l T raba jo , OIT,Ginebra,1970, Apéndice 5 , 
párraf© 9 ) . . 

lo/ Dinámica de l a población de México» op, c i t . , p á g s . 124-a 125, 132;además, 
John V. Grauman y Chia-Lin Pan, «Rasgos d i s t i n t i v o s de l a u rban izac ión en 
América L a t i n a " . Las conclus iones sobre l a importancia de e s t a t endenc ia 
deben espera r e l a n á l i s i s de l o s censos de 1970 y 1971. 

/ • immrts .nf í i a "r*0! P+.TVJ 
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importancia r e l a t i v a de l a población urbana y , dent ro de e l l a , l a importancia 

de l o s c e n t r o s mayores, ha c rec ido a t a l extremo que se r e d u c i r á en e l f u t u r o 

l a p a r t i c i p a c i ó n de l a migración en e l mayor c rec imiento de l a s ciudades y se 

acen tua rá e l c a r á c t e r i n t e ru rbano de e s t a migrac ión . 

Es tas conc lus iones p r o v i s i o n a l e s se basan pr inc ipa lmente en i n v e s t i -

gaciones sobre e l t e r r e n o e fec tuadas en unas pocas ciudades y en per íodos 

d i f e r e n t e s durante l o s decenios de 1950 y 1960. No puede pues d e s c a r t a r s e 

l a p o s i b i l i d a d de que l a s t endenc ias predominantes en o t r a s p a r t e s sean 

d i f e r e n t e s con r e s p e c t o á l a importancia de l o s migrantes r u r a l e s y a l a 

marg ina l i zac ión d i f e r e n c i a l de l o s migran tes ,o de oue l a s t endenc ias p redo-

minantes hayan cambiado desde l a fecha de l a i n v e s t i g a c i ó n . Tampoco 

a r r o j a n s u f i c i e n t e l uz sobre e l f u t u r o . Aunque l a t a s a de c rec imiento de 

l a población es r e l a t i v a m e n t e i n f l e x i b l e a c o r t o p l azo , l a s c o r r i e n t e s de 

r e d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de esa población podr ían cambiar c o n s i d e r a b l e -

mente en pocos años . Es muy p o s i b l e que l a s grandes aglomeraciones urbanas 

se vean cada vez más cons t r eñ idas por su incapacidad p a r a o f r e c e r s e r v i c i o s 

i n f r a e s t r u c t u r a l e s mínimos, en t a n t o aue l o s b e n e f i c i o s oue ahora se 

pre tende a lcanzar v iv iendo en esas aglomeraciones seguramente se d i f u n d i r á n 

en forma roas e q u i t a t i v a g r a c i a s a mejores comunicaciones y t r a n s p o r t e s . 

Presumiblemente, é l f a c t o r más importante sea l a capacidad de l a s d i s t i n t a s 

l o c a l i d a d e s para o f r e c e r empleo, o a l menos una s u b s i s t e n c i a marg ina l , en 

l a s condic iones de d e s a j u s t e c r e c i e n t e e n t r e o f e r t a y demanda de mano 

de obra que pueden p r e v e r s e . Es probable que s i g a creciendo l a s e n s i b i l i d a d 

de l a pob lac ión , t a n t o r u r a l como urbana , a cua lqu i e r i ncen t ivo para migra r . 

Pueden t e n e r i n f l u e n c i a d e c i s i v a en e l a lcance y l a d i r e c c i ó n de esas 

migraciones l a s p o l í t i c a s y medidas nac iona les r e l a t i v a s a l a ub icac ión de 

l a i n d u s t r i a , l a s c a r r e t e r a s y c t r a s obras p ú b l i c a s , l a reforma a g r a r i a y 

l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s y de a s i s t e n c i a s o c i a l . La d i f i -

c u l t a d e s t r i b a en que los e s t ímulos contenidos en programas púb l icos pueden 

provocar c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s mayores que l a s que pueden absorberse en 

forma p r o d u c t i v a . 

Se ha suger ido que una reducción de l r i tmo de l a u rban izac ión podr ía 

s i g n i f i c a r una pos te rgac ión de l o s descensos esperados en l a s t a s a s 

nac iona le s de n a t a l i d a d , ya que son más d é b i l e s l a s motivaciones y l o s 

/medios con 
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medios con que c u e n t a n l a s zonas r u r a l e s p a r a e l c o n t r o l de l a 

f e c u n d i d a d . .Oin embargo, es nuy p o s i b l e que e s t e f a c t o r s e a 

c o n t r a r r e s t a d o po r l a p e n e t r a c i ó n cada vez más a c e l e r a d a de l a s 

c a r a c t e r í s t i c a s y a s p i r a c i o r . e s c u l t u r a l e s u r b a n a s en e l campo, 

c} E s p e r a n z a _de .vida y c l i j s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n p o r edad y sexo 

La d u r a c i ó n . m e d i a de l a v i d a p a r a e l c o n j u n t o de América L a t i n a 

ha aumentado en forma marcada en l o s ú l t i m o s a ñ o s , y s e e s p e r a que 

e s t e aumento c o n t i n ú e . Los aumentos a n t e r i o r e s s e haa d i s t r i b u i d o 

en forma muy d i s p a r e j a ; s e e s p e r a que l o s p a í s e s más pequeños y más 

p o b r e s p r o g r e s e n n á s r á p i d a m e n t e que e l r e s t o en l o s p róx imos a ñ o s , 

p e r o aún e s t a r á n r e z a g a d o s en e l p e r í o d o 1980-1985 . Eo mismo puede 

p r o n o s t i c a r s e r e s p e c t o de l a s r e g i o n e s i n t e r n a s más p o b r e s y más 

a g r e s t e s de cada p a í s . Por e j e m p l o , l a e s p e r a n z a de v i d a p r o y e c t a d a 

p a r a Gua tema la , Honduras , N i c a r a g u a y 31 S a l v a d o r va desde 5 6 . 8 a 

6 3 . 9 a ñ o s , m i e n t r a s p a r a Bo l iv i c . y H a i t í s e r á de 5 0 . 0 y 55«5 , 

r e s p e c t i v a m e n t e ; B r a s i l l l e g a r í a a 6 7 . 6 , Colombia a 6 5 . 5 , Héxico a 

68Í6, P e r ú a 67.0 y Venezue la a 7 0 . 2 . 1 7 / 

S in embargo, l a s e l e v a d a s t a s a s de f e c u n d i d a d y de aumento de l a 

p o b l a c i ó n s i g n i f i c a n que i n c l u s o cambios de e s t a s d i m e n s i o n e s en l a 

e s p e r a n z a de v i d a t e n d r á n e s c a s o e f e c t o s o b r e l a d i s t r i b u c i ó n de l a 

p o b l a c i ó n p o r e d a d e s y en l a p r o p o r c i ó n marcadamente e l e v a d a de l a 

p o b l a c i ó n de l a s e d a d e s que c o n v e n c i o n a l u e n t e s e d e f i n e n como depen-

d i e n t e s con r e s p e c t o a l a de a q u e l l o s g r u p o s de l a p o b l a c i ó n en edad 
; ! a c t i v a i ; . E l p o r c e n t a j e de l a p o b l a c i ó n en e l g rupo de edad de 

0 a l 4 a ñ o s b a j a r í a s ó l o l i g e r a m e n t e , según l a s v a r i a n t e s med ias 

de l a s p royecc iones (42 .5 % en 1965 a 41 .4 7-> en 1985) . El grupo en 
edad p o t e n c i a l m e n t e a c t i v a , de 15 a 64 a ñ o s , a u m e n t a r í a l i g e r a m e n t e 

(de 5 3 . 8 c/o a 5 4 . 4 f¿). El g rupo de 65 años o más, aunque a u m e n t a r í a 

r á p i d a m e n t e en números a b s o l u t o s po r l a mayor l o n g e v i d a d m e d i a , a u m e n t a r í a 

1 7 / Véase SI canb_io_ s o c i a l y l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o s o c i a l en 
América L a t i n a , op.^jsiJ:« , c a p í t u l o IV. 

/ s u p a r t i c i p a c i ó n 
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su p a r t i c i p a c i ó n só lo de 3 . 6 % a 4 . 0 % de l t o t a l . Desde luego que l o s 

promedios ocul tan, importantes d i f e r e n c i a s en t re p a í s e s . En Argent ina , 

C h i l e , Cuba y Uruguay, l a proporción de población joven, ya muy por 

deba jo d e l promedio r e g i o n a l , descenderá más t o d a v í a , y l a de población 

en edad avanzada, que ya e s t á por sobre e l promedio r e g i o n a l experimentará 

un aumento impor tan te . En Chile y Cuba, los p o r c e n t a j e s de poblac ión en 

e l grupo de edades " a c t i v a s " aumentarán considerablemente s i cont inúa e l 

descenso de l a fecundidad . En l a Argentina y e l Uruguay, donde hay poco 

margen pa ra l o g r a r nuevas disminuciones de l a fecundidad , l a s cohor tes 

nac idas en per íodos d e l pasado de mayor fecundidad , e s t á n l l egando a l a 

edad de r e t i r o y l o s p o r c e n t a j e s de población en e l grupo de edades 

a c t i v a s d i sminui rán en r e l a c i ó n con l o s o t r o s dos grupos dependientes en 

c o n j u n t o . 1 8 / En unos pocos p a í s e s más pequeños segu i r á aumentando e l 

p o r c e n t a j e de l a poblac ión en e l grupo de 0 l h a ñ o s . 

De e l l o se desprende que l a a l t a r e l a c i ó n de población dependiente 

(menores de 15 y mayores de 64 años) a población potencia lmente a c t i v a 

(15 a 6i+ años) no cambiará mucho en l o s próximos 15 años , sa lvo en l o s 

cua t ro p a í s e s an t e s mencionados. Según una proyecc ión , l a r e l a c i ó n b a j a r l a 

para toda l a reg ión de 86 % en 1970 a 84 % en 1985, comparado con r e l a c i o n e s 

de 57 y 58 % para l a s r eg iones " d e s a r r o l l a d a s " d e l mundo y 81 y 77 % para 

todas l a s r eg iones "en d e s a r r o l l o " , 1 9 / Como en l o s cua t ro p a í s e s an te s 

señalados l a r e l a c i ó n de dependencia es sólo l ige ramente supe r io r a l promedio 

de l a s r eg iones " d e s a r r o l l a d a s " , l a s r e l a c i o n e s de l a mayoría de l o s demás 

p a í s e s l a t inoamer icanos e s t á n muy por encima d e l promedio pa ra l a r e g i ó n , 

s iendo en unos pocos casos l a población dependiente e s c a s i d e l 

mismo tamaño que l a población en edad a c t i v a . Más ade l an t e se a n a l i z a r á n 

d i v e r s a s consecuencias de e s t a s r e l a c i o n e s de dependencia. 

Dentro de l o s p a í s e s l a t i noamer i canos , l a s c o r r i e n t e s de r e d i s t r i b u c i ó n 

g e o g r á f i c a y u rban izac ión e s t án a fec tando en impor tante medida t a n t o a l a 

d i s t r i b u c i ó n de l a población por edades como a l a d i s t r i b u c i ó n por sexos . 

1 8 / Esta t endenc ia se debe también en p a r t e a que e s t á n l l egando a l a 
edad de j u b i l a c i ó n l a s cohor tes que en e l pasado fue ron a f e c t a d a s 
por l a inmigración en gran e s c a l a de adu l to s en edad de t r a b a j a r . 

1 9 / La r e l a c i ó n de dependencia a s í d e f i n i d a e s , por supues to , muy i n f e r i o r 
a l a r e l a c i ó n r e a l de dependencia , a causa p r inc ipa lmente de l a 
l i m i t a d a p a r t i c i p a c i ó n de l a s mujeres en l a a c t i v i d a d económica. 

/Dado l o 
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Dado l o i n a d e c u a d o de l a i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a l a s m i g r a c i o n e s s ó l o c a b e 

m e n c i o n a r e s t o s fenómenos en t é r m i n o s muy g e n e r a l e s . Queda en c l a r o que 

l o s a d u l t o s j ó v e n e s e s t á n s o b r e r r e p r e s e n t a d o s en l a s p o b l a c i o n e s de l a s 

c i u d a d e s que r e c i b e n e s t a s m i g r a c i o n e s y s u b r e p r e s e n t a d o s en l a s z o n a s 

r u r a l e s y en l o s p u e b l o s p e q u e ñ o s que s o n f u e n t e s de m i g r a n t e s . Las 

m u j e r e s e s t á n s o b r e r r e p r e s e n t a d a s en l a s m i g r a c i o n e s h a c i a l a s c i u d a d e s 

y en l a s m i g r a c i o n e s a d i s t a n c i a s c o r t a s . Los hombres e s t á n s o b r e r r e p r e -

s e n t a d o s en l a s m i g r a c i o n e s a z o n a s de h a b i l i t a c i ó n de t i e r r a s y en m i g r a -

c i o n e s a g r a n d e s d i s t a n c i a s » C a b r i a e s p e r a r que e s t a s d i f e r e n c i a s t u v i e s e n 

i n p o r t a n t e s r e p e r c u s i o n e s en e l d inamismo r e l a t i v o de l a mano de o b r a y en 

l a c a p a c i d a d de i n n o v a c i ó n en l a s z o n a s de e m i g r a c i ó n y de i n m i g r a c i ó n . 

La m i g r a c i ó n d i f e r e n c i a l de l a s m u j e r e s d e b e r í a r e p e r c u t i r en l a f o r m a c i ó n 

de l a s f a m i l i a s . Se h a e s p e c u l a d o s o b r e e s t o s t e m a s d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s , 

p e r o s i g u e e s c a s e a n d o l a i n f o r m a c i ó n p e r t i n e n t e , 

d) T i p o s de p a í s e s 

3 1 r e s u m e n a n t e r i o r s u g i e r e que l e s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s s e d i v i d e n 

en v a r i o s g r u p o s en c u a n t o a l a e s t r u c t u r a de s u s p o b l a c i o n e s . E s t o s 

c o i n c i d e n en l o p r i n c i p a l con t i p o s que p u e d e n d i s t i n g u i r s e a b a s e de o t r a s 

c a r a c t e r í s t i c a s s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s . P a r a l o s f i n e s d e l p r e s e n t e e s t u d i o 

e s i n n e c e s a r i o e n t r a r en un a n á l i s i s s i s t e m á t i c o de l a s t i p o l o g í a s que s e 

h a n p r o p u e s t o . 2 0 / P a r a no c a e r en una g e n e r a l i z a c i ó n e x c e s i v a , s i n e m b a r g o , 

p u e d e s e r ú t i l s e ñ a l a r a p r o x i m a d a m e n t e l a d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n 

l a t i n o a m e r i c a n a en g r u p o s con d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s d e m o g r á f i c a s y con 

d i f e r e n t e s c o m b i n a c i o n e s de f a c t o r e s que i n f l u y e n en l a e v o l u c i ó n f u t u r a . 

E s t a s s i t u a c i o n e s d i f e r e n t e s s u g i e r e n l a c o n v e n i e n c i a de i n t r o d u c i r l a s 

c o r r e s p o n d i e n t e s d i f e r e n c i a s , a l n a n o s de a c e n t o , en l a p o l í t i c a de 

p o b l a c i ó n de c a d a p a í s : 

i ) C e r c a d e l 10 fó de l a p o b l a c i ó n de l a r e g i ó n v i v e en dos p a í s e s 

( l a A r g e n t i n a y e l U r u g u a y ) cuya f e c u n d i d a d y m o r t a l i d a d h a n d e s c e n d i d o a 

n i v e l e s a n á l o g o s a l o s que e x i s t e n en p a í s e s a l t a m e n t e u r b a n i z a d o s e 

i n d u s t r i a l i z a d o s de o t r a s r e g i o n e s ; 

ii) Cerca del 7 7° vive en dos países (Chile y Cuba) cuya transición 
a un patrón demográfico análogo al de la Argentina y el Uruguay parece i: 
estar muy avanzada; 
2 0 / Véase 31 cambio s o c i a l y l a p o H j t i c a . ¿ e d e s a r r o l l o s o c i a l en 

América* L a t i n a , op»__cit» , c a p í t u l o s I I I y X V I I I . Ademas 
C a r m e n X . Miró", A s p e c t o s d e m o g r á f i c o s d e Amér ica L a t i n a , CELADS, 
Documento A / 8 8 . 

/ i i i ) Más. 



i i i ) í-Ms d e l 67 % v ive en c inco p a í s e s grandes ( B r a s i l , Colombia, 

México, Perú y Venezuela) que h a s t a ahora t i e n e n una e levada t a s a de aumento 

demográ f i co , con una u r b a n i z a c i ó n a c e l e r a d a y un v igoroso c r e c i m i e n t o 

económico., pero con grandes d e s i g u a l d a d e s , que probablemente s i g a n agrandándose , 

e n t r e d i s t i n t a s r e g i o n e s i n t e r n a s , e n t r e z o n a s u r b a n a s y r u r a l e s , y e n t r e 

s e c t o r e s económicos; 

i v ) Cerca de un 1 % v ive en dos p a í s e s pequeños (Costa Rica y Panamá) 

que h a s t a ahora han t e n i d o t a s a s muy a l t a s de c r e c i m i e n t o demográ f i co , pero en 

lo® que h a . hab ido i n d i c a c i o n e s r e c i e n t e s , d e l coTi iénzo-de una t r a n s i c i ó n . 

lün e s t o s , p a í s e s e l g r a d o de u r b a n i z a c i ó n , n i v e l e s dé" i n g r e s o y e d u c a c i ó n so 

s u p e r i o r e s a l promedio r e g i o n a l ; 

v) Cerca d e l 9 % v i v e eñ s i e t e p a í s e s pequeños con poblaciones- no 

s u p e r i o r e s a 6 000 000 de h a b i t a n t e s en 1970 (Ecuador , E l S a l v a d o r , Guatemala, 

Honduras, N ica ragua , y Repúbl ica Dominicana) con t a s a s muy e levadas de c r e c i -

miento de l a p o b l a c i ó n . En e s t o s p a í s e s e l grado de u r b a n i z a c i ó n y l o s 

n i v e l e s de i n g r e s o y educación son i n f e r i o r e s a l o s de c u a l q u i e r a de l o s grupos 

a n t e r i o r e s , aunque l a s t a s a s de c r ec imien to de e s t o s f a c t o r e s son s i m i l a r e s 

a l a s d e l > t e r c e r o ; 

v i ) Cerca d e l 3 % v ive en dos p a í s e s (Bo l iv i a y H a i t í ) en l o s que l a 

m o r t a l i d a d más a l t a de l a r e g i ó n l i m i t a e l c r ec imien to de l a pob lac ión a t a s a s 

moderadas, pese a xana e l evada f ecund idad . En e s t o s p a í s e s l o s n i v e l e s de u r b a n i -

z a c i ó n , i n g r e s o y educación son i n c l u s o i n f e r i o r e s a l o s d e l q u i n t o g r u p o , y l a f 

t a s a s de c r e c i m i e n t o de e s t o s f a c t o r e s también t i e n d e n a s e r b a j a s . 

v i i j Cerca d e l 3 % v i v e en c u a t r o p a í s e s i ndepend ien t e s y en c e r c a de 20 

o t r a s un idades t e r r i t o r i a l e s en l a zona d e l Ca r ibe ; l a mayoría de e s t o s p a í s e s 

y t e r r i t o r i o s pequeños y densamente poblados t i e n e n t a s a s de fecund idad y de 

c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n que han experimentado impor t an te s r educc iones desde 

n i v e l e s a n t e r i o r m e n t e a l t o s j en mucho de e l l o s l a emigración f u e r a de l a r e g i ó n 

ha c o n t r i b u i d o a r e d u c i r l a s t a s a s de c r ec imien to de l a pob lac ión y ha a f e c t a d o 

su d i s t r i b u c i ó n por edades . 

Deber ían v a r i a r cons iderab lemente e n t r e cada g rupo , e i n c l u s o e n t r e p a í s e s 

d e n t r o de cada grupo , l a s j u s t i f i c a c i o n e s , l a v i a b i l i d a d y l o s o b j e t i v o s de l o s 

programas p ú b l i c o s encaminados a i n f l u i r en l a s v a r i a b l e s demográf icas y 

e spec ia lmen te l a u r g e n c i a de p r e s t a r ese apoyo a l o s programas. Las razones 

p a r a i n t e n t a r r e d u c i r l a s t a s a s de f e c u n d i d a d , por e j emplo , t e n d r í a n más peso 

en e l caso de l o s p a í s e s d e l qi j i in toj g r u p o , en t a n t o que en' e l c a s o ' d e l o s d e l 

t e r c e r g r u p o p a r e c e r í a más u r g e n t e tomar .medidas que " i r . f l u y a n s o b r e l a 

á i s t r i b ' u c i ó n g e o g r á f i c a ¿e l a p o b l a c i ó n . 

' . •3 ) R e l a c i o n e s 
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5 • R e l a c i o n e s e n t r e e l cambio_ d e m o g r á f i c o , e l cambio económico 
y s o c i a l y l a p o l í t i c a p ú b l i c a 

Es r a z o n a l b e s u p o n e r que l o s c a m b i o s d e m o g r á f i c o s r e s u m i d o s a n t e r i o r -

mente i n f l u y e n en t o d a l a v a r i e d a d de p r o c e s o s de cambio e c o n ó m i c o y 

s o c i a l que e s t á n o c u r r i e n d o en Amér i ca L a t i n a , a s í como en l a p o l í t i c a 

p ú b l i c a que a s p i r a a o r i e n t a r e s o s c a m b i o s h a c i a e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 

y un mayor b i e n e s t a r humano, y que a su v e z r e c i b e n l a i n f l u e n c i a d e 

e s o s p r o c e s o s y e s a p o l í t i c a » También c a b e s u p o n e r q u e , s i b i e n e s a s 

i n f l u e n c i a s p u e d e n a i s l a r s e p a r a f a c i l i t a r e l a n á l i é i s , en l a p r á c t i c a 

no a c t ú a n u n i l a t e r a l m e n t e n i p o r s í s o l a s » E l s i g n i f i c a d o que t e n d r á 

c a d a f a c t o r d e p e n d e r á de cómo s e i n s e r t e en una e s t r u c t u r a s o c i a l y 

e c o n ó m i c a d e t e r m i n a d a y cómo a f e c t e a d e t e r m i n a d a s c l a s e s s o c i a l e s y 

t i p o s de f a m i l i a d e n t r o de e s a e s t r u c t u r a » Según una c o n o c i d a l e y e n d a , 

un s e n c i l l o c a m p e s i n o que da a l o j a m i e n t o a un d e s c o n o c i d o en una n o c h e 

muy f r í a s o s p e c h a que hay a r t e s de m a g i a de p o r medio c u a n d o e l f o r a s -

t e r o s o p l a s u s manos p a r a c a l e n t a r l a s y l u e g o s o p l a l a s o p a p a r a 

e n f r i a r l a . I g u a l de i n g e n u o s e r í a s o r p r e n d e r s e de que l a p r o s p e r i d a d 

o l a p o b r e z a p u e d a n p romove r un r á p i d o c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n y l a 

c o n c e n t r a c i ó n u r b a n a en d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s y d e s a l e n t a r e s t a s 

t e n d e n c i a s en o t r a s , o de que e s a s t e n d e n c i a s d e m o g r á f i c a s p u e d a n 

p r o m o v e r e l c r e c i m i e n t o económico en a l g u n o s c a s o s y f r u s t r a r l o en 

o t r o s . 

La m a y o r í a de l a s g e n e r a l i z a c i o n e s r e l a t i v a s a l a s r e l a c i o n e s 

r e c í p r o c a s e n t r e e l cambio d e m o g r á f i c o y o t r a s v a r i a b l e s c u l t u r a l e s , 

s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s s e han b a s a d o en i n v e s t i g a c i o n e s que toman como 

p u n t o de m i r a e l p a s a d o h i s t ó r i c o de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s de 

a l t o s i n g r e s o s , o en m o d e l o s i n c o m p l e t o s , o en s u p u e s t o s de d u d o s a 

v a l i d e z p a r a l a s s i t u a c i o n e s r e a l e s d e A m é r i c a L a t i n a . E s a s g e n e r a l i -

z a c i o n e s h a n s i d o s o m e t i d a s a una a g u d a c r í t i c a , s o b r e t o d o en a l g u n o s 

de l o s d o c u m e n t o s p r e s e n t a d o s a l a C o n f e r e n c i a R e g i o n a l L a t i n o a m e r i c a n a 

s o b r e P o b l a c i ó n ; p e r o e s t o d a v í a i n s u f i c i e n t e l a i n f o r m a c i ó n e m p í r i c a 

y se c a r e c e de una i n t e r p r e t a c i ó n c o n c e p t u a l c o m p l e t a que e x p l i q u e l a s 

i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e t o d a s l a s v a r i a b l e s e s e n c i a l e s . P o r c o n s i g u i e n t e , 

l a p r e s e n t e s e c c i ó n h a b r á de l i m i t a r s e a una c o n f r o n t a c i ó n muy p r e l i -

m i n a r de e s a s g e n e r a l i z a c i o n e s con e l d i a g n ó s t i c o de l a r e a l i d a d 

l a t i n o a m e r i c a n a t a l como ha s i d o p l a n t e a d o en a n t e r i o r e s e s t u d i o s de 

l a CEPAL. / a ) L a 
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a ) La e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l y l a f ami l i a 

Las i n v e s t i g a c i o n e s y l o s a n á l i s i s demográf icos , i nc lu s o unos 

pocos r e l a t i v o s a América L a t i n a , han revelado que e x i s t e n r e l a c i o n e s 

b a s t a n t e d e f i n i d a s e n t r e l a e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l y l a fecundidad . 

Es ta l l e g a a su punto máximo en l o s e s t r a t o s i n f e r i o r e s o más pobres , 

desciende en l o s e s t r a t o s medios, y aumenta de nuevo l igeramente en l o s 

e s t r a t o s s u p e r i o r e s o más r i c o s . Relac iones i n v e r s a s pero pa r ec ida s 

se han d e s c u b i e r t o e n t r e l o s n i v e l e s de fecundidad y l o s de ocupación 

( l a que f recuentemente se usa. como p r i n c i p a l i n d i c a d o r de l a e s t r a t i f i -

cac ión s o c i a l ) , i n g r e s o , educación, y l a r e s idenc i a (gran c iudad, 

pueblo, zona r u r a l ) . 

La e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l i n f l u y e sobre l a fecundidad a 

t r a v é s de l a f a m i l i a , a l c o n f i g u r a r v a l o r e s y d e c i s i o n e s , primero 

sobre l a formación de l a f a m i l i a , luego sobre e l número de h i j o s . 

y su espac iamiento , y más t a r d e a l ayudar a de te rminar l a capacidad 

de l a f a m i l i a para a c t u a r a base de e s a s d e c i s i o n e s y l o s medios 

que usará para e l l o . La fue rza de l a s mot ivaciones f a m i l i a r e s 

e s más impor tante que l a f á c i l d i s p o n i b i l i d a d de l o s medios. As í , 

como se ha señalado, en l a Europa o c c i d e n t a l d e l s i g l o XIX se 

a lcanzó una b a j a fecundidad por d e c i s i ó n de l a s f a m i l i a s , pese a l a 

desaprobación públ ica y a que l o s medios de c o n t r o l e r an d e f i c i e n t e s y de 

d i f í c i l acceso . En muchos p a í s e s sigue siendo hoy elevada l a fecundidad 

pese a que l a s t é c n i c a s a n t i c o n c e p t i v a s son r e l a t ivamen te f á c i l e s de 

adopta r y a que su uso r ec ibe un f u e r t e respa ldo p ú b l i c o . 

Cabe suponer que l a s f a m i l i a s de l o s e s t r a t o s urbanos s u p e r i o r e s 

y medios de toda América La t ina t i e n e n o b j e t i v o s r e l a t ivamen te b i en d e f i -

n idos en cuanto a l número de h i j o s que desean t e n e r y que t i e n e n acceso 

a medios e f i c a c e s para a l c a n z a r sus o b j e t i v o s . E l hecho de que l o s 

e s t r a t o s medios decidan t e n e r r e la t ivamente pocos h i j o s puede a t r i b u i r s e 

a l a s d i f i c u l t a d e s que t e n d r í a n , con mayor número de h i j o s , en conservar e l 

e s t á n d a r de vida que se asoc ia con su condic ión media, más b i en p r e c a r i a , 

y en educa r lo s de manera que l a generación s i g u i e n t e pueda conservar o 

mejorar esa condic ión . Puede a t r i b u i r s e l a mayor fecundidad de l o s 

e s t r a t o s s u p e r i o r e s a su mayor seguridad y capacidad para mantener a 
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muchos h i j o s en condic iones que l e s parecen a c e p t a b l e s . En ambos e s t r a t o s , 

l a s l i m i t a c i o n e s de l a fecundidad a l p a r e c e r son r e c i e n t e s y s e 

asoc ian con l a r áp ida "modernización" que han alcanzado e s t o s e s t r a t o s 

po r l a i n f l u e n c i a c u l t u r a l de l o a c e n t r o s mundiales de a l t o s i n g r e s o s . 

De hecho, h a s t a hace muy poco,,los miembros de l o s e s t r a t o s s u p e r i o r e s 

t e n í a n t a n t o s h i j o s que se l e s acusaba con f r e c u e n c i a de monopolizar l o s 

pape l e s ocupac iona les medios p a r a d a r sus ten to a sus h i j o s , con l o 

cua l se i n h i b í a l a movilidad s o c i a l a scenden te . E l a m e n t o d e l i ng reso 

y una mayor seguridad pad r í an a l e n t a r a l o s e s t r a t o s medios a t e n e r más 

h i j o s , y una mayor insegur idad y l a s d e s v e n t a j a s de l a d i v i s i ó n de l a 

propiedad e n t r e muchos herederos podr ían i n s t a r a l o s e s t r a t o s s u p e r i o r e s 

a t e n e r menos. En todo caso , cebe e spe ra r que e l conjunto de l a s d e c i -

s i ones de l a s f a m i l i a s de e s t o s e s t r a t o s se t r aduzcan en t a s a s moderadas 

de aumento de l a pob l ac ión , con algunas f l u c t u a c i o n e s segwi l a s i t u a c i ó n 

económica y p o l í t i c a de l o s p a í s e s ; a s í también en l o s p a í s e s en que e l 

c rec imien to económico y l a urbanizac ión avancen a una ve loc idad a l menos 

moderada, c u n d i r í a l a proporc ión de f a m i l i a s que a d o p t a r í a n d e c i s i o r ? g s cor.c. 

cen te s a una fecundidad moderada, 

Pero l o s problemas realmente u rgen tes se r e f i e r e n a l a s f a m i l i a s , 

- l a mayoría en c a s i t odos l o s p a í s e s de l a región i- que per tenecen a 

l o s e s t r a t o s i n f e r i o r e s rursü.es y urbanos« Prác t icamente en t o d a s l a s 

sociedades e s t o s e s t r a t o s h?>n t en ido l a s más a l t a s t a s a s de f ecund idad , t a s a s 

que ahora no se compensan con una a l t a mor t a l i dad . Abundan l a s e x p l i -

cac iones de l a a l t a fecundidad de l o s pobres : l a neces idad que hubo en e l 

pasado de t e n e r muchos h i j o s para a segura r l a superv ivenc ia de a lgunos ; e l 

va lo r económico de I 0 3 n iños en l a s a c t i v i d a d e s a g r a r i a s y a r t e s a n a l e s t r a d i -

c i o n a l e s ; e l deseo, determinado cu l tu r a lmen te , de engendrar muchos n i ñ o s 

como prueba de hombría (machismo)5 e l pape l de l o s descend ien te s como 

única f u e n t e de p r e v i s i ó n social, pa ra l o s ancianos; l a incapac idad de l o s 

e s t r a t o s i n f e r i o r e s marg inaüzados de e j e r c i t a r t i p o alguno de p r e v i s i ó n , 

o su f a l t a de conf ianza en que c u a l q u i e r l i m i t a c i ó n de l a p roc reac ión 

pud ie r a mejorar su suerte«, 

S in duda l o s e s t r a t o s i n f e r i o r e s a b a r c a n xiuchos t i p o s c".e 

f a m i l i a s que experimentan d i f e r e n t e s t i p o s de cambio, pero l a s o c i o l o g í a 
/ d e l a 



de la familia ha sido objeto en América Latina de tan poca atención que 
no es posible elaborar una tipología de las familias para evaluar la 
importancia relativa de estas explicaciones. Cabe siponer grandes dife-
rencias en cuanto a motivaciones entre las familias urbanas y rurales de 
los estratos inferiores y es probable que las diferencias sean igualmente 
grandes entre familias de diferentes tipos de localidades rurales o urbanas. 

En la actualidad, en las condiciones de cambio económico y social 
con las muchas contradicciones y soluciones de continuidad que caracte-
rizan a América Latina, la mayoría de las familias de los estratos infe-
riores está expuesta a valores y motivaciones contrapuestos. Las moti-
vaciones tradicionales que se traducen en una mayor fecundidad han seguido 
influyendo en la conducta después de haber perdido sentido con respecto 
a la situación de la familia y se combinan con reacciones de apatía y 
pasividad ante las dificultades y motivos de inseguridad que" las familia 
son incapaces de resolver. Con la posible excepción de algunas de las 
regiones internas más remotas y pobres, en las que la alta mortalidad 
contrarresta todavía ana alta fecundidad, todas estas familias están 
expuestas a los procesos concretos de "modernización" que están ocurriendo 
en América Latina; pero el efecto de eses procesos sobre ellas no o 
tiene precedentes,de modo que toda conclusión derivada del comportamiento 
procreativo de las sociedades tradicionales o de las clases más pobres 
de las sociedades altamente industrializadas es de dudosa aplicación como 
orientación para el futuro. Las consecuencias de las tendencias actuales 
para las familias de bajos ingresos pueden resumirse de la manera siguiente 

i) Acceso cada vez más generalizado a los medios de comunicación 
modernos que no requieren alfabetización: la televisión en las ciudades, 
las i*adios de transistores en casi todas partes; 

ii) Difusión de los servicios educacionales, médicos y otros 
servicios públicos que se distribuyen muy desigualmente y son en. general 
de baja calidad, pero que están más al alcance y son más activamente soli-
citados que en las sociedades con ingresos equivalentes en el pasado-, 

iii) Acceso a los medios de transporte, sobre todo el ómnibus, que 
hacen fácil y de bajo costo el desplazamiento entre las zonas rurales, 
los pueblos y las ciudades; 
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iv) Exposición a los estímulos al consumo moderno, frustrados en 
gran medida por los bajos ingresos y la deformación de la industria 
nacional, que produce para el mercado de altos ingresos? 

v) Oportunidades de empleo en empresas modernas, mecanizadas y 

r a c i o n a l i z a d a s , ampliamente conocidas, pero a c c e s i b l e s sólo para una 

pequeña minoría; para l a mayoría, l a "modernización" en e s t a e s f e r a 

adopta l a forma de l a "marginal izac ión" : l o s medios de s u b s i s t e n c i a a n t e -

r i o r e s de orden a g r í c o l a o a r t e s a n a l se tornan más inseguros y menos 

a t r a c t i v o s desde e l punto de v i s t a de l o s i ng resos r e l a t i v o s , s i no 

abso lu tos , mientras que p a r t e de l a mano de obra que anter iormente se 

ocupaba en e s t o s sec to res se ve desplazada y pasa a depender de medios 

de s u b s i s t e n c i a p r e c a r i o s . 

Hasta el momento, las dificultades y formas de inseguridad a que 
deben hacer frente los estratos inferiores en vías de urbanización no 
han tenido un efecto mensurable en su comportamiento procreativo; según 
la información fragmentaria existente, las tasas de fecundidad parecen 
ser tan elevadas en las poblaciones urbanas marginales como en las zonas 
rural--3. De ello se ha deducido que, si bien la inseguridad de la clase 
media da lugar a una baja fecundidad, la inseguridad de la clase baja 
produce una aceptación pasiva de su alta fecundidad, limitada sólo por 
aquellos medios que menos previsión requieren, sobre todo el aborte» 

No es que la inseguridad de la clase baja no pueda tener efectos 
distintos en el futuro, a medida que haya métodos anticonceptivos más 
modernos y fáciles y que se internalicen valores y aspiraciones de consumo 
urbanos "modernos". Puede haber cierta propensión a subestimar la capa-
cidad de previsión y de toma de decisiones de esos estratos, y a sobre-
estimar el plazo - que a menudo se fija en una generación - necesario para 
introducir cambios efectivos sr. sus actitudes con respecto a la fecundidad. 
Los antecedentes, por escasos cue sean, muestran que las decisiones sobre 
migración se toman, en general, racionalmente, y con una apreciación 
objetiva de las diversas posibilidades de ganarse la vida, ninguna de las 
cuales es muy alentadora. Que cambien los patrones de fecundidad de los 
estratos inferiores urbanos y rurales en medida importante mientras se 
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mantenga la tendencia a la marginalización es uno de los muchos problemas demo-
gráficos que todavía no pueden ser resueltos con grado alguno de seguridad.21/ 

Dada la amplitud de las diferencias probables entre las estructuras 
y las tendencias familiares en los diferentes medios, es arriesgado genera-
lizar acerca de la influencia que puedan tener las características fami-
liares sobre la fecundidad o la de los posibles cambios de la fecundidad 
sobre la familia. Si la mujer está motivada más fuertemente y toma la 
delantera en la limitación de la fecundidad - lo que es probable según 
las investigaciones - la baja de la fecundidad sería a la vez conse-
cuencia de la independízacion de la muj er en la vida familiar y en la 
sociedad y un estímulo para lograr esa independencia. Las familias 
centradas en la mujer, en que esta asume la principal responsabilidad de 
la crianza de los hijos engendrados por una serie de hombres, son desde 
hace tiempo, características de los estratos inferiores en algunas partes 
de América Latina, aunque son raras y alejadas de lo normal en otros. 
La combiní'.ción del control de la fecundidad ejercido por la mujer con la 
incapacidad del hombro para garantizar el Sustento de la familia, podría 
favor cer la formación Me familias de este tipo. 

También sería ingenuo desconocer que gran parte de la actividad 
sexual,, que puede contribuir en forma apreciable a la tasa de natalidad 
cuando no están en uso generalizado los anticonceptivos o el aborto, no 
se relaciona con ninguna estructura familiar, ni siquiera con el tipo 
de familia centrado en la mujer. En muchos medios urbanos en los que 
los patrones y controles familiares del pasado están en crisis, este fenó-
meno, o al menos los males sociales que de él derivan, parecen estar 
cobrando mayor importancia. Las jóvenes que conciben en relaciones sexuales 
casuales o experimentales recurren al aborto o abandonan a sus hijos. Sería 
preciso efectuar mayores investigaciones para aquilatar la verdadera 

2 y Un estudio de comportamiento en relación con la fécundidad entre 
mujeres de los estratos bajos de Rio de Janeiro efectuado en 1969, 
mostró un aumento muy importante en los conocimientos y uso de 
los métodos anticonceptivos más recientes conparado con los datos 
de la encuesta hecha por CELALE en 1963, aunque la pobreza y la 
información inadecuada obstruyeron el uso eficiente de estos métodos. 
(Gsorge R. Hartíne, i?ertili_ty Behav.iour of Lower-Class Woaen in 
::iio de Janeiro, por publicarseT) 
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importancia de este fenómeno, en contraposición con las generalizaciones 
alarmistas que a veces se hacen al respecto, así como para comprobar la 
hipótesis de que el fenómeno se autoperpetúa, a medida que cantidades 
cada vez mayores de niños que han carecido de toda estabilidad familiar 
llegan a la pubertad. 22/ En le. medida en que exista un patrón procreativo 
de este tipo, carecerá de sentido la importancia que atribuyen la mayoría 
de las declaraciones de política demográfica al derecho de la familia a 
determinar el número de sus hijos y el espaciamiento entre ellos; el problema 
se centrará en el derecho de la juventud a tener relaciones sexuales 
sin consecuencias indeseadas, o el derecho de la sociedad a tomar mecidas 
para combatir la procreación en circunstancias tan poco propicias, 
b) Servicios sociales 

Con respecto a todos los servicios sociales públicos y los compo-
nentes del nivel de vida con ellos relacionados se plantean dos preguntas 
principales: cuáles son las influencias del crecimiento de la población 
y de su redistribución sobre la capacidad del Estado para proveer 
esos servicios y sobro la capacidad ds la familia para utilizarlos y 
ii) cuáles son las influencias de los propios servicios, y del aumento 
de los niveles de vida que se espera obtener de ellos, sobre el creci-
miento y redistribución de la población. 

No se las puede responder con estudios limitados a las variables 
demográficas y a los servicios sociales sectoriales considerados por 
separado. El crecimiento, la distribución y el contenido de los servicios 
sociales reciben la influencia de los valores y prioridades dominantes en 
una sociedad determinada. Las tendencias demográficas agravan dificul-
tades o facilitan oportunidades que existirían en todo caso. Ha sido 
limitada la función redistributiva de los servicios sociales en la 
mayoría de los países latinoamericanos; las diferencias de acceso a esos 
servicios corresponden en general a las diferencias en cuanto al nivel de 

22/ El Consejo Venezolano del Niño ha estimado que en ese país hay 
350 000 niños abandonados (Centro Venezolano de Población y 
Familia, La mujer venezolana y la reculación de nacimientos, 
Caracas, 1970). — 
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ingreso, los niveles de ocupación y a la residencia en un lugar urbano o 
r u r a l , 2 3 / En este cuadro general seria difícil demostrar si los servicios 
sociales tienen un papel importante en determinar las diferencias de carac-
terísticas demográficas entre estratos sociales y localidades. 

En lo que toca a la influencia futura de los cambios demográficos 
sobre los propios servicios sociales, cabe suponer que en todos los 
sectores sociales la baja de la fecundidad aumentará la capacidad del 
Estado para mejorar la calidad de los servicios y ampliar su cobertura, 
así como la capacidad de las familias para aprovecharlos. Sin embargo, 
debe tenerse presente que la acumulación de demandas insatisfechas y la 
necesidad de mejorar la nutrición y la vivienda son de tal magnitud 
que no sería realista esperar a corto y mediano plazo y a través del 
cambio demográfico, algún alivio de las presiones a que está sometido 
el Estado para que asigne recursos a .la acción social. Por el cô nfcrario, 
en la medida en que las familias sean capaces de controlar su propia 
fecundidad estarán en mejores oondiciones de expresar sus demandas de 
acción gubernamental y de obligarla a ayudarles a satisfacer sus demás 
necesidades. A más largo plaso, los cambios en la distribución por 
edades provocarán modificaciones apreciables en la importancia relativa 
de distintos servicios sociales y en las actividades más concretas de 
cada sector. En el decenio de 1970, sin embargo, este factor no tendrá 
mucha trascendencia salvo en la minoría de países antes mencionados en 
que ha avalizado bastante la transición hacia nuevos patrones demográficos. 

i) Enseñanza. En la mayoría de los países latinoamericanos, la propor-
ción de población correspondiente al grupo cuya edad va de 5 a 14 años es de un 
26 a un 28 %, 24/ Este grupo crece en un 3 % anual más o menos. Si se 

23/ Véase El cambio social y la política de desarrollo social en .toérica 
Latina, oju cit., Parte II. 

24/ Las excepciones son Argentina,.Uruguay, Chile, Cuba y los países de 
habla inglesa del Caribe, en los que el grupo de esta edad es más 
pequeño en diversos grados. El grupo de edad es utilizado conven-
cionalmente por los demógrafos. El grupo de 7 a 16 años de edad, 
que correspondería más exactamente a las edades escolares norraales, 
sería sólo ligeramente inferior en tamaño. 
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supone que el objolive ¡üin"!mo de la. enseñanza universal es de seis años 
de escolaridad para cada niño, la matrícula primaria debería alcanzar 
por lo menos a tres quintas partes de ese grupo de edad, es decir, más 
del 15 % de la población total. El porcentaje equivalente en la mayoría 
de los países industrializados de altos ingresos sería de 9 o 10 %f y 
la tasa anual de aumento iría de 1 a 2 %„ Ls magnitud de la carga de 
financiar y suministrar personal para servicios de enseñanza adecuados 
en estas condiciones no requiere mayor demostración. 

Sin embargo, esto no ha sido óbice ¡:,ara el mejoramiento progresivo 
de los niveles educacionales en la mayoría de los países latinoamericanos 
durante los últimos decenios0 La matrícula en todos los grados ha 
crecido más rápidamente que la población. Los datos censales de 
1960 señalan un índice más alto de alfabetización y una escolaridad más 
prolongada para los grupos más jóvenes que para los mayores, y no hay 
razones para dudar de que el censo de 1970 mostrará una tendencia seme-
jante. La enseñanza está pasando en América Latina.por una crisis compleja 
en la que los costos desempeñan un importante papel, pero no puede 
demostrarse que el gran tamaño y el rápido crecimiento de la población 
escolar tornen prohibitivo el costo de la atención de sus necesidades 
mínimas de instrucción formal. Lo que es más, muchos educadores están 
convencidos de que la enseñanza básica podría impartirse en menos tiempo 
y a menor costo por alumno si se aprovecharan.en forma i n t e l i g e n t e las 
innovaciones tecnológicas y se eliminaran las asignaturas, inútiles y 
los métodos docentes anticuados. 

Pese.a las tendencias cuantitativas aparentemente favorables, la 
enseñanza sigue distribuyéndose en relación inversa al nivel social de 
los diferentes grupos de la población, tanto cualitativa corno cuantita-
tivamente. La diferencia deriva en parte de la capacidad de los estratos 
más pudientes para influir en la distribución de los recursos educacionales 
pero también obedece a las desventajas de los estratos más pobres para 
aprovechar los servicios que se les ofrecen. No procede aquí analizar 
ese problema,25/ pero parecería que la alta fecundidad de estos estratos 

25/ Véase Educación, recursos humanos y desarrollo en America latina 
(Publ icac ió :* , de l a s Nacicrae"s U n i d a s , de v e n t a : S .6ü . , l ' I .C - .7 . 
Capítulo III. 
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explica en gran parte su muy limitada capacidad para aprovechar eficaz-
mente los servicios de enseñanza. El gran número de hijos de una fsmilia 
no impide que asistan vinos pocos años a la escuela elemental, pero el 
hacinamiento y la desnutrición reducen su capacidad para aprender. 
A medida que aumentan los costos incidentales en los años superiores del 
sistema escolar y surge la posibilidad de que el niño trabaje, se reducen 
al mínimo sus posibilidades de seguir asistiendo a la escuela. 

La redistribución geográfica de la población complica el problema 
de distribuir los servicios educacionales; las zonas urbanas de inmigración 
se ven especialmente afectadas. Sin embargo, la calidad de los servicios 
educacionales de las zonas rurales y de los pueblos pequeños suele ser 
tan deficiente que en ellos probablemente no habría gran capacidad ociosa 
ni siquiera cuando comience a disminuir la población infantil. Lo más grave 
es que al tener las ciudades mayor capacidad de obtener recursos públicos 
para la enseñanza, las escuelas rurales siguen escasas de fondos y atendidas 
por profesores sin preparación. 

En cuanto a la influencia de la enseñanza sobre el cambio demográfico, 
es muy conocida la relación negativa que existe entre el nivel educa-
cional y la fecundidad, que suele alcanzar dimensiones significativas para 
los padres con más de cuatro años de escolaridad y que aumenta mientras 
más alto sea el nivel educacional; sin embargo, difícilmente puede 
separarse el efecto de la enseñanza del que corresponde a la ocupación, 
el ingreso y la residencia en un lugar urbano.26/ Una vez que las 
familias logran una situación que les permite abrigar esperanzas fundadas 
de poder mantener a sus hijos en la escuela tiempo suficiente para 
mejorar su condición social y ocupacional futuras, es casi inevitable 
que se den cuanta de las ventajas de facilitar ese proceso teniendo 
menos hijos. 

Frecuentemente se ha dicho que el cariz urbano que tiene la eaeeñanza 
rural en América Latina fomenta una corriente excesiva de migración hacia las 
ciudades. La afirmación parece razonable, pero no hay pruebas concluyentes de 

26/ Véase E l cambio s o c i a l y l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o s o c i a l en 
América La t ina , op. c i t . , c a p i t u l o IV y "Dinámica de l a población 
en México", págs. 76 y 77. 
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que eso suceda. En cambio, las investigaciones muestran que la posibi-
lidad de obtener una mejor enseñanza en la ciudad es'un motivo primario o 
secundario para muchas familias de migrantes y migrantes jóvenes. 
Probablemente es menos importante si papel persuasivo que desempeña 
la débil escuela rurál en la migración de los jóvenes campesinos que 
la que representa la pequeña escuela pueblerina en la migración de la 
juventud local en busca de una versión más "moderna" de la vida urbana. 

Sólo recientemente se está comenzando a analizar y ensayar la 
posibilidad de que las escuelas influyan directa o intencionalmente 

i 

por medio de la educación sexual, la enseñanza de la vida familiar 
y lo que se ha dado en llamar la "concientización demográfica" sobre 
el comportamiento procreativo y la.s actitudes frente a cuestiones relativas a 
la política de población. 27/ Es probable que este tipo de enseñanza se extienda 
rápidamente en las escuelas a que asisten los niños de los estratos 
medios urbanos. Su utilidad en las escuelas de los estratos infe-
riores de alta fecundidad será mucho más dudosa mientras los niños, 
asistan a la escuela sólo cuatrc años o nenos, antes <•?,'- la adolescencia, 
y con antecedentes culturales que dificultan la comunicación con 
el maestro sobre estos temas. Con frecuencia se han cifrado espe-
ranzas exageradas en la función potencial de las escuelas (incapaces 
de llevar a cabo sus tareas mínimas de alfabetización y de impartir 
los valores de la sociedad nacional) para fomentar la innovación 
agrícola, el desarrollo de la comunidad, etc. No parecen mejores 
las posibilidades inmediatas de educación demográfica y sexual, 
aunque a más largo plazo puedan llegar a tener gran importancia, 
siempre que fructifiquen reformas educacionales más generales y que 
se produzcan una gran expansión y transformación de la enseñanza 
de adultos. 

27/ Véanse el informe final 7 los docurjantos de trabajo de la Reunió::, 
de Especialistas en Población-Ecucación, organizada por la 
UNESCO en Santiago de Chile del 28 de septiembre al Io de octubre 
de 1970. 

/ii) Salud. 
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ii) Salud. SQ reconoce generalmente la función clave oue han desem-
peñado la salud pública y otras actividades conexas en la reducción de las 
tasas de mortalidad y la consiguiente aceleración del crecimiento de la 
población. Su influencia se ha manifestado principalmente a través de 
actividades de un costo por habitante relativamente bajo y que requerían 
escasos cambios fundamentales en las actitudes y los modos de vida de 
los beneficiarios: el control de las enfermedades epidémicas y endémicas 
mediante vacunas, insecticidas, mejoramiento de los suministros de aguas y 
alcantarillado. Aún pueden mejorarse mucho las actividades de control y preven-
ción. En especial, gran parte de la población urbana y la mayor parte de la 
rural carecen aún de agua potable y de sistemas higiénicos de eliminación 
de excretas. la contaminación del uire, el tránsito de vehículos moto-
rizados y otros pooblemas derivados de la urbanización plantean nuevos 
peligros para la salud que requerirán medidas de control. 

Al mismo tiempo, el crecimiento de la población, su concentración 
urbana y la difusión de actitudes "modernas" a través de los medios de 
comunicación masivos generan una enorme demanda de servicios curativos. 
Como l o enseña la experiencia de los países de altos ingresos, los costos 
por habitante de la atención médica moderna son muy altos y tienden a 
elevarse más rápidamente que el nivel general de precios. Evidentemente 
es exigua la capacidad de la mayoría de las familias latinoamericanas 
para hacer frente a esos costos con sus propios recursos y los intentos 
del Estado no bastan, ni con mucho, para suplir esa demanda. En general, 
la distribución por edades implicará que la atención pediátrica seguirá 
predominando desde el punto de vista numérico, y que esta demanda aumen-
tará mientras no mejoren marcadamente las condiciones generales de vida, 
por la mala alimentación, las malas condiciones sanitarias y la deficiencia 
habitacional. Las mismas condiciones aumentarán la demanda de servicios 
curativos de parte de la población en edad activa. La población de los 
grupos en. edad avanzada seguirá siendo tina parte relativamente pequeña 
del total, pero su número absoluto sigue creciendo muy rápidamente, y la 
atención gerlátrica adecuada es especialmente costosa. 

Los programas de planificación familiar aue se están estableciendo 
en los programas de salud pública entrarán en pugna con todos los demás 
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servicios preventivos y curativos por la asignación de fondos. Podría argumen 
tarse que estos programas reducirán las necesidades generales de medicina 
curativa en la medida en que logren reducir la fecundidad] que reducirán la 
carga que significa en la actualidad la atención de las secuelas de abortos 
ilegales llevados a cabo por personas inexpertas, y que su relación de costo-
beneficio será mejor que la de los servicios curativos, Argumentos semejantes 
pueden esgrimirse en favor de los programas de nutrición. Esos beneficios 
hipotéticos, sin embargo3 no aliviarán la carga real que pesa sobre los 
servicios de salud. Es muy grande la demanda potencial insatisfecha de 
servicios curativos y es seguro que seguirá creciendo cualquiera que sea la 
tendencia de la fecundidad«, En efecto, en la medida en que las familias 
practiquen verdaderamente la "paternidad responsable", insistirán cada vez 
más enérgicamente en obtener atención médica para sus hijos. Como en el caso 
de la enseñanza, las tendencias demográficas intensificarán las presiones que 
existirían en todo caso, y será muy difícil conciliarias con un buen sistema 
de prioridades de asignación de recursos para salud. 

iii) Suministro de alimentos y nutrición. En los últimos tiempos, la 
producción de alimentos en América Latina ha crecido con un ritmo ligeramente 
superior al necesario para igualar el ritmo del aumento de la población. La 
capacidad de producción de la mayoría de los países bastaf sin duda, para 
mantener esta tendencia en un futuro previsible, o para mejorarla si se 
introducen las reformas de organización y tecnología apropiadas. Es muy pocó 
probable que la escasez de alimentos o una hambruna lleguen a frenar el creci-
miento de la población en America Latina. 

Al mismo tiempo, ss muy sabido que, en la mayoría de los países, los 
niveles actuales de consumo de alimentos por la mayoría de la población son 
gravemente deficientes» El problema inmediato radica en la organización 
ineficiente de la producción j distribución agrícolas (lo que eleva los costos 
de los alimentos, provoca una lenta reacción entre la demanda, y produce 
una pérdida de cerca del 30 % de los productos alimenticios entre productor 
y consumidor); en los bajes ingresos, que limitan la capacidad de la 
mayoría para adquirir suficientes a l i m e n t o s , y en el contenido de la 
dieta alimenticia, determinado en parte por la pobreza y en parte por 
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malos hábitos de consumo. Ha disminuido la producción de proteínas por 
habitante, y es de presumir que la desnutrición proteínica, grave entre 
los estratos más pobres, se esté agudizando, lo que tiene repercusiones 
perjudiciales sobre la calidad de la población futura, ya que la defi-
ciencia de proteínas en la infancia afecta la estatura y probablemente 
la capacidad mental del adulto.28/ 

Con respecto a la distribución de los alimentos, apenas si es 
necesario decir que una oferta nacional adecuada desde el punto de 
vista estadístico no asegura que los pobres tengan suficiente para comer. 
Al mismo tiempo, diversas investigaciones dietéticas han señalado una 
mala distribución de los alimentos dentro de las familias de bajos 
ingresos que afecta especialmente a los numerosos niños: los padres 
consumen la mayoría de los pocos alimentos con contenido proteínico que 
puede comprar la familia, y el consumo de proteínas no aumenta con el 
tamaño de la familia. 29/ 

iv) Seguridad social. En la mayoría de los países latinoamericanos 
con altas tasas de crecimiento demográfico, la seguridad social se ha 
limitado hasta ahora a una parte relativamente pequeña de la población 
urbana asalariada. Los únicos países que han logrado extenderla a la 
mayor parte de su población activa pertenecen a la minoría que tiene un 
grado relativamente elevado de urbanización y tasas moderadas de aumento 
de la población.30/ Ce ahí que no pueda demostrarse una clara influencia 
de la seguridad social sobre el cambio demográfico, pero sí existe una 
relación evidente entre el acelerado crecimiento de la población - con la 
distribución por edades y características de la población activa que ese 
crecimiento trae aparejadas - y la incapacidad de unlversalizar la 
seguridad social. 
28/ Se ha señalado que la desnutrición proteínica, al reducir la esta-

tura y el vigor de la población, reduce además las necesidades de 
alimentos por habitante. Si se la eliminase, la futura población 
adulta sería más alta y robusta, y requeriría a la vez más ali-
mentos. (Howard A. Osborn, Asesor Regional en Estadística de la FAO 
para América Latina, "Relaciones entre niveles nutricionales y 
crecimiento de población en América Latina".) 

29/ Ib id. 
¿O/ Véase El cambio social y la política de desarrollo social en 

América Latina, op. cit., capitulo XIV. 
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Hasta aqu í , l a l e g i s l a c i ó n y l o s programas de seguridad s o c i a l han 

p res t ado escasa a tenc ión a l a información demográfica, y é s t a ha sido 

inadecuada para l a p l a n i f i c a c i ó n d3 l a seguridad s o c i a l . La mayoría de 

l o s programas l a t inoamer icanos s e ha p reocupado p r e f e r e n t e m e n t e de l a 

a t enc ión médica y l a s peas iones de j u b i l a c i ó n . Los s e r v i c i o s médicos 

responden a una demanda muy f u e r t e , como se señaló an te r io rmen te , pero es 

probable que se hayan i n c l i n a d o demasiado por l a s a c t i v i d a d e s c u r a t i v a s ; 

que no se hayan basado en concepciones c l a r a s de l a s neces idades p r i o r i -

t a r i a s en ma te r i a de sa lud , y que :ao e s t é n coordinados con l o s s e r v i c i o s 

de salud suminis t rados por o t r o s organismos p ú b l i c o s . Comúnmente l a s 

j u b i l a c i o n e s han dado l u g a r a l a l i q u i d a d e n t r e l o s d i f e r e n t e s , grupos ampa-

rados por l a p r e v i s i ó n s o c i a l , y l a edad pa ra o p t a r a l a j u b i l a c i ó n ha 

s ido demasiado t e m p r a n a . A medida que aumenta l a esperanza de v i d a y que 

mayor número de b e n e f i c i a r i o s supera l a edad de j u b i l a c i ó n , l o s s i s temas 

r e s u l t a n cada vez más incapaces de cumplir sus o b l i g a c i o n e s . A d e f e c t o 

de adoptar una base a c t u a r i a l más r e a l i s t a para de terminar l a j u b i l a c i ó n , l o 

cual desde e l punto de v i s t a p o l í t i c o es muy d i f í c i l , no quedan más que l a 

banca r ro ta o e spe ra r que l a i n f l a c i ó n e l imine c a s i toda l a carga que 

s i g n i f i c a e l pago de j u b i l a c i o n e s . 

Muy pocos s i s temas han i n t en t ado a j u s t a r s e a l a s i t u a c i ó n p lan teada 

por e l predominio de l o s n iños y l o s jóvenes dependientes en l a e s t r u c t u r a 

de l a pob lac ión . Aparta de l e s s e r v i c i o s médicos que se p r e s t a n a l a s 

f a m i l i a s de l o s t r a b a j a d o r e s e x i l i a d o s a l s i s tema, e l p r i n c i p a l medio 

para l o g r a r ese a j u s t e s e r í a e l pago de subs id io s f a m i l i a r e s para c o n t r a -

r r e s t a r l o s d e s e q u i l i b r i o s que aca r r ea e l t e n e r numerosos h i j o s j 

ba jo s i n g r e s o s . A menudo se argumenta que l o s subs id io s f a m i l i a r e s c o n s t i -

t u i r í a n un est ímulo inconven ien te pues propender ían a mantener l a a l t a 

t a s a de fecund idad . Aunque e l argumento no puede demostrarse, probablemente 

t e n d r á c i e r t o grado de v a l i d e z pa ra l a s f a m i l i a s que v iven en condic iones 

t a n p r e c a r i a s que l o s s u b s i d i o s f a m i l i a r e s cons t i tuyen l a f u e n t e p r i n c i p a l 

de ing reso y. quizá ' l a única segura,, Pero e l s is tema no parece haber ten ido 

ningún e f e c t o genera l izado sobre l a fecundidad en l o s p a í s e s europeos en 

l o s que se ha ap l icado duran te muchos años , a menudo con l a i n t e n c i ó n 

expresa de e s t imu la r f a m i l i a s más nuzaerosas» Los pocos p a í s e s 

/ l a t i n o a m e r i c a n o s que 
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l a t inoamer icanos que l o s han incorporado a l a p r e v i s i ó n s o c i a l son e l 

Uruguay, con b a j a fecundidad , y Chi le y Costa R ica , cuya t a s a de fecundidad 

va en descenso . Parece razonable e spera r que l o s subs id io s f a m i l i a r e s 

fomenten en gene ra l l a pa t e rn idad responsable y e l c o n t r o l r a c i o n a l de l a 

f ecund idad , sobre todo s i se combinan con s e r v i c i o s b ien concebidos de 

a t enc ión médica, n u t r i c i ó n y b i e n e s t a r s o c i a l 'para l o s n i ñ o s . S in 

embargo, parecen i n supe rab l e s l a s d i f i c u l t a d e s para conceder esos 

subs id ios a l a s f a m i l i a s que más l o s n e c e s i t a n a menos que se in t roduzcan 

cambios mucho más amplios én l a s p r i o r i d a d e s s o c i e t a l e s , l a o rgan izac ión 

económica y l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o . E l f inanc iamien to de l o s subs id ios 

f a m i l i a r e s , basado en descuentos por p l a n i l l a - que l o s hace formar p a r t e 

d e l costo de l o s s a l a r i o s , i m p l i c a , en l a p r á c t i c a , una r e d i s t r i b u c i ó n d e l 

i n g r e s o e n t r e c i e r t o s e s t r a t o s de a s a l a r i a d o s y e l t r a s l a d o de p a r t e de 

l o s cos tos a l o s consumidores de l o s a r t í c u l o s producidos por l o s t r a b a -

jadores a d s c r i t o s a l s is tema - i n c l u s o l a s f a m i l i a s margina les que no 

r ec iben ningún b e n e f i c i o . E l s ec to r púb l i co , en l a s condiciones a c t u a l e s , 

s e r í a incapaz de f i n a n c i a r e l subs id io f a m i l i a r pa ra t odas l a s f a m i l i a s 

cuyos i n g r e s o s son demasiado b a j o s como para s a t i s f a c e r c i e r t a s neces idades 

mínimas de sus h i j0 3»31y/ 

v ) Vivienda. A juzgar por l o s an teceden tes d i s p o n i b l e s , h a s t a 

ahora l a s d e f i c i e n c i a s de l a v iv ienda parecen no haber ten ido ninguna 

i n f l u e n c i a d e f i n i d a sobre l a s t endenc ias domográficas de América L a t i n a . 

Es probable que l a mala v iv ienda cont r ibuya a e l eva r l a m o r t a l i d a d , pero 

e s t e f a c t o r no puede a i s l a r s e de l a s demás i n f l u e n c i a s d e s f a v o r a b l e s d e l 

medio. También es p robable que l a escasez y e l elevado costo de l a 

v iv ienda sean un motivo que i n s t e a l a s f a m i l i a s de l a c l a s e media a t e n e r 

3,1/ Según e l informe d e l equipo i n t e r o r g a n i s n o s sobre p o l í t i c a s de empleo en 
Colombia, "es d i s c u t i b l e e l hecho de que un p a í s con e l problema demo-
g r á f i c o a que hace f r e n t e Colombia pueda mantener un s is tema de subs id ios 
f a m i l i a r e s . . . Podr ía a r g í ü r s e que e l o b j e t i v o que se pe r s igue es e l 
b i e n e s t a r , pero l o s subs id io s f a m i l i a r e s se pagan fundamentalmente a 
quienes t r a b a j a n en e l sec to r moderno (y en l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s ) , y 
no a l o s desempleados o a l o s t r a b a j a d o r e s r u r a l e s , cuyo derecho a e l l o s , 
desde e l punto de v i s t a mora l , es incomparablemente mayor. En cua lqu ie r 
caso , l a manera más e f e c t i v a de p r o t e g e r a l o s n iños con t ra l o s e f e c t o s 
de l a pobreza es s u m i n i s t r a r l e s l eche y o t r o s medios de a l imentac ión en 
forma g r a t u i t a y d i r e c t a a t r a v é s de l a s c l í n i c a s y e s c u e l a s " . ( ( O f i c i n a 
I n t e r n a c i o í i a l _ d f i U E r a b a j o , Hacia, »el p l e n o empleo, G i n e b r a , 1970, 
p á r r a f o 64o. ) "*" 
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menos h i j o s , pero a l pa recer , :.ii l e s peores hacinamientos n i l a s d i f i c u l t a d e s 

con que t r o p i e z a n l a s nuevas f a m i l i a s pa ra encon t ra r h a b i t a c i ó n t i e n e n 

e f e c t o s a p r e c i a b l e s en l a fecundidad de l o s e s t r a t o s más pobres . En e f e c t o , 

cuando e l hacinamiento y l a incapacidad para s u f r a g a r l o s c o s t o s de l a 

v iv ienda convencional l l e g a n a c i e r t o punto , e s t o s e s t r a t o s r e sue lven su 

problema i n s t a l á n d o s e en v iv i endas r.o convencionales que escapan a toda 

reg lamentac ión . 

Se ha r e sponsab i l i zado a veces a l o s programas púb l i cos de v iv ienda 

y a o t r o s s e r v i c i o s urbanos que proporciona e l Es tado , de e s t imu la r l a 

exces iva a f l u e n c i a de migran tes hs.cia l a s grandes c iudades , pero s e r í a 

d i f í c i l demostrar que haya habido es t ímulos d i r e c t o s de e s t e t i p o . Las 

i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s e n t r e l o s migran tes urbanos no i n d i c a n que l a 

esperanza de me jo ra r l a v iv ienda tenga impor tanc ia alguna e n t r e l o s motives 

para m i g r a r . Además, dada l a dimensión de l o s programas h a b í t a c i o n a l e s 

p ú b l i c o s , h a s t a de l o s más v a s t o s , l o s migran tes sólo podr ían o p t a r a esas 

v iv i endas a l cabo de v a r i o s años de r e s i d i r en l a c iudad . No o b s t a n t e , 

quizá haya una i n f l u e n c i a i n d i r e c t a de alguna impor t anc i a : l í o s grandes 

programas p ú b l i c o s de v iv ienda crean opor tun idades de t r a b a j o no c a l i f i -

cado y s emica l i f i c ado que pueden r e a l i z a r l o s m i g r a n t e s , l o que t a l vez 

l o s a t r a i g a en mayor número. Pero en eso l a v iv ienda no d i f i e r e de l o s 

demás grandes proyectos de ob ras públ icas» 

Desde e l o t r o punto de v i s t a <~ e l de l a i n f l u e n c i a d e l cambio 

demográfico en l a v iv ienda y l o s programas h a b í t a c i o n a l e s - l a combinación 

de un crec imiento ace lerado y una u rban izac ión concentrada p l a n t e a a l 

Estado ex igenc ias inmane jab les , y ID ha obl igado a d i s t r a e r cuan t io sos 

r ecursos pa ra programas de v iv ienda qu.e muy escasamente han a tendido 

l a s neces idades de l o s e s t r a t o s más pobres y no han hecho c a s i nada, por 

l a poblac ión r u r a l . 3,2/Hoy l o s programas púb l i cos se e s t án volviendo 

forzosamente hac i a so luc iones de más b a j o costo encaminadas a complementar e l 

e s fue rzo de l a s p r o p i a s f a m i l i a s , como e l suminis t ro de s o l a r e s u r b a n i -

zados y de m a t e r i a l e s de cons t rucc ión , y d i v e r s o s p lanes de autoayuda d i r i g i d a . 

3 2 / Véase E l cambio s o c i a l y l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o s o c i a l en América 
L a t i n a , o p . c i t . , Gap» X I I I . 
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Sin embargo, l a demanda de v iv ienda con e l f u e r t e apoyo p o l í t i c o 

generado, seguramente segui rá e j e r c i endo p res iones muy f u e r t e s sobre l o s 

r e c u r s o s púb l i cos y l a capacidad a d m i n i s t r a t i v a en un f u t u r o p r e v i s i b l e . 

GuaJLquier reducción de l a t a s a de incremento demográfico s&lo se 

h a r í a s e n t i r en l a demanda de nuevas unidades h a b i t a c i o n a l e s a l 

cabo de v e i n t e 'años, pues esa demanda depende d e l r i tmo de formación de 

nuevas f a m i l i a s por l o s a d u l t o s jóvenes . En cambio, a f e c t a r í a c a s i de 

inmediato l o s a spec tos c u a l i t a t i v o s de l a s neces idades h a b i t a c i o n a l e s , 

ya que l a s unidades pequeñas no r e s u l t a r í a n t a n inadecuadas para l a s 

f a m i l i a s con menos h i j o s . 

v i ) E l b i e n e s t a r s o c i a l y o t r o s s e r v i c i o s r e l ac ionados con l a 

f a m i l i a y l a v i d a <̂ e l a comunidad. EL examen de l a s r e l a c i o n e s e n t r e e s t a s 

formas de acc ión s o c i a l p ú b l i c a y e l cambio demográfico deber ía expresa r se 

c a s i enteramente en términos de p o s i b i l i d a d e s f u t u r a s » Hasta ahora l a 

cobe r tu ra de l o s programas de b i e n e s t a r s o c i a l , d e s a r r o l l o de l a comunidad 

y o t r o s programas conexos ha sido demasiado l i m i t a d a como p a r a i n f l u i r en e l 

cambio demográf ico, aunque hub ie ra s ido esa su i n t enc ión ,que no lo ha s i d o . 

Ultimamente l o s que abogan por l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a han 

comenzado a c o n s i d e r a r l o s programas de b i e n e s t a r s o c i a l y a l o s t r a b a -

j ado re s s o c i a l e s cono p o s i b l e s agen tes para d i f u n d i r una a c t i t u d p r o p i c i a 

a l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , sobre todo e n t r e l a s f a m i l i a s ma rg ina l e s . 

Se e s t á t r a t a n d o de da r un contenido demográfico en l a formación de l o s 

t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s . Todo es to puede desembocar en una promoción más 

e f i c a z de l b i e n e s t a r de l a f a m i l i a , pero parece poco probable que a f e c t e 

en forma a p r e c i a b l e a l a s t endenc ia s demográf icas c u a n t i t a t i v a s , 

c ) Empleo 

En p a í s e s con l a s e s t r u c t u r a s y t endenc ia s demográf icas t í p i c a s de 

América La t ina l a poblac ión en edad de t r a b a j a r e s t á creciendo aproximada-

mente en 3 % a n u a l . E s t a f u e r z a de t r a b a j o p o t e n c i a l es predominantemente 

j u v e n i l , especia lmente en l a s zonas u rbanas . Cabe suponer que en l o s p a í s e s 

más g randes , con sus t a s a s a l t a s de u rban izac ión y de desplazamiento de l a 

poblac ión f u e r a de l a a g r i c u l t u r a , l o s que i ng re san cada año a l a poblac ión 

mascul ina que busca t r a b a j o en ocupaciones no a g r í c o l a s l l e g a n a cerca de % 

d e l t o t a l de e s t a poblac ión o aún más, (A medida que l a población se vuelve 
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predominantemente urbana y disminuye l a impor tanc ia r e l a t i v a d e l proceso de 

abandono de l a a g r i c u l t u r a , como t i e n e que suceder en e s t o s p a í s e s , e s t e porcen-

t a j e b a j a r á a a l rededor d e l 5 siempre y cuando l a t a s a g loba l de crec imiento 

se mantenga en 3 %•) En c i r c u n s t a n c i a s p r o p i c i a s , una f u e r z a de t r a b a j o de e s t e 

t i p o , abundante y adap tab le por su juventud, podr ía c o n s t i t u i r un f a c t o r p o s i t i v o 

para l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , y a s i parece haber sucedido, por l o menos en algunos 

p a í s e s . - « ^ Actualmente, s i n embargo, l a l e n t a c reac ión de nuevas opor tun idades 

de empleo p roduc t ivo , l a c r e c i e n t e d i f e r e n c i a e n t r e l a p r epa rac ión que exigen 

l a s i n d u s t r i a s tecnológicamente avanzadas y l a p r e p a r a c i ó n r e a l de l a f u e r z a de 

t r a b a j o p o t e n c i a l , a s í como l a s r i g i d e c e s s a l a r i a l e s que impiden absorber con 

r ap idez l a mano de obra poco p roduc t iva , se t raducen en un desempleo y una 

marg ina l i zac ión c r e c i e n t e s , considerados como quizá l a d e f i c i e n c i a más p e l i -

grosa de l a s t endenc i a s d e l crecimiento económico en e l f u t u r o inmedia to . E s t e 

problema se a n a l i z a r á en o t ro . lugar , de modo que aquí no se p r o f u n d i z a r á en él» 

Evidentemente, l a reducción de l a fecundidad , por r a d i c a l que sea, no 

podrá i n f l u i r en e l incrementa de l a poblac ión en edades a c t i v a s an t e s de 

15 años,, por lo menos, y duran te v a r i o s años más sólo podrá t e n e r una i n f l u e n c i a 

secundar ia f r e n t e a o t r o s f a c t o r e s que i n f l u y e n en e l p o r c e n t a j e de l a poblac ión 

en edades a c t i v a s que e fec t ivamente busca t r a b a j o . Todo descenso impor tan te de 

l a fecundidad seguramente i r í a acompañado de un incremento de l a proporc ión de 

muje res que i n g r e s a n a l a f u e r z a do t r a b a j o , y por c o n s i g u i e n t e s , de l a 

p r e s i ó n gene ra l por que se amplíe e l emplee. 

2 j / En México, " e l crecimiento i n d u s t r i a l se ha v i s t o favorec ido por una 
o f e r t a abundante y c r e c i e n t e de mano d e obra provocada por e l i n t ens o 
proceso de migración de l a población r u r a l a zonas u rbanas , l o que además 
ha f a c i l i t a d o que l o s s a l a r i o s r e a l e s se mantuviesen en n i v e l e s r e l a t i v a -
mente b a j o s e i n c l u s o decrec ie ran duran te un l a rgo plazo ( h a s t a 1956) . " 
La o f e r t a abundante de maro de obra b a r a t a también contr ibuyó a l a expan-
s ión de l a a g r i c u l t u r a comercial en zonas previamente i n e x p l o t a d a s , y a l a 
cons t rucc ión en gran e s c a l a de c a r r e t e r a s y s i s t emas de r i ego que apoyaron 
dicha expansión. Sin embargo, l a a c e l e r a c i ó n d e l c rec imien to demográfico 
también "complicó e l proceso ayudando a que e l descenso de l o s s a l a r i o s 
r e a l e s s e p ro longara p e r un tiempo probablemente mayor d e l n e c e s a r i o . " 
(Dinámica de l a poblac ión de México., o p . c i t . . págs . 216 y 249) . 

3 V Véase E l cambio s o c i a l y l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o s o c i a l en 
M é r i c a ^ L a t i n a , Q&tSik** c a p í t u l o IV. • 
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E l a n á l i s i s de l o s e f e c t o s d e l empleo en e l cambio demográfico se 

ha centrado en e s t a mayor p a r t i c i p a c i ó n de l a m u j e r . En l o s p a í s e s i n d u s -

t r i a l i z a d o s de a l t o s i n g r e s o s , l a p a r t i c i p a c i ó n de l a mujer en l a f u e r z a 

de t r a b a j o ha estado asociada sostenidamente a una fecundidad d e c l i n a n t e , 

l o que parece l ó g i c o , cua lqu i e r a sea l a r e l a c i ó n de causa y e f e c t o . l o s 

pocos e s t u d i o s sobre l a ma te r i a que se han hecho en América Lat ina confirman 

e s t a r e l a c i ó n con r e spec to a l a s muje res de l a s zonas u rbanas , pero no en 

forma muy marcada. La p a r t i c i p a c i ó n de l a mujer l a t inoamer icana en l a 

f u e r z a de t r a b a j o es b a s t a n t e b a j a s i se l a compara con l a que se observa 

en l o s p a í s e s de Europa y Nor teamér ica . En l a mayoría de l o s p a í s e s l a t i n o -

americanos t r a b a j a menos de l 20 % de l a s mujeres en edad a c t i v a (15 a 64 años ) , 

c i f r a que se e leva a 25 % en l o s p a í s e s con una fecundidad r e l a t i v a m e n t e 

b a j a ; en Europa o c c i d e n t a l , en cambio, e l p o r c e n t a j e l l e g a a 43 % y en 

Europa o r i e n t a l a 60 %, Las t a s a s b a j a s de p a r t i c i p a c i ó n en p a í s e s como 

l a Argent ina y e l Uruguay, en l o s cua l e s e l exudado de l o s h i j o s no es 

más obs tácu lo que en Europa para que l a mujer t r a b a j e , sug ie re que l a 

escasa demanda g loba l de mano de obra (que se conjuga posiblemente con 

un p r e j u i c i o c u l t u r a l en v í a s de desaparece r ) l i m i t a l a p a r t i c i p a c i ó n de 

l a m u j e r , y en América La t ina e s t e f a c t o r seguramente con t inuará l i m i -

tando además c u a l q u i e r e f e c t o impor tan te en l a fecundidad . Se ha seña-

lado asimismo que e l e f e c t o i n h i b i d o r d e l t r a b a j o de l a mujer en l a f e c u n -

didad probablemente d e r i v e sólo1 de su p a r t i c i p a c i ó n en l a s a c t i v i d a d e s 

a s a l a r i a d a s en s e c t o r e s urbanos modernos. Es probable que una mayor 

p a r t i c i p a c i ó n en l a s formas t r a d i c i o n a l e s d e l t r a b a j o a g r í c o l a o a r t e s a n a l , 

de l t r a b a j o a d e s t a j o en e l hogar y e l comercio, no tenga e s t e e f e c t o . E l 

empleo de muje res jóvenes en e l s e r v i c i o doméstico prebablemente r e t a r d e 

l a formación de sus f a m i l i a s , pero c a s i en todas p a r t e s e l s e r v i c i o domés-

t i c o pa rece e s t a r absorbiendo una proporción d e c l i n a n t e de l a s mujeres 

que t r a b a j a n . 

Durante e l s i g l o XX l a s f l u c t u a c i o n e s de l a fecundidad en l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s han es tado cada vez más l i g a d a s a grandes cambios en l o s 
n i v e l e s de empleo y de segur idad económica. La fecundidad decayó en l o s años de 
c r i s i s d e l decenio de 1930 y en l o s años de gue r ra que v i n i e r o n después; 
luego , desmintiendo p r e d i c c i o n e s de un incremento demográfico l e n t o , se 
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e levó a a l t u r a s inesperadas duran te l o s años de empleo c a s i pleno que 

s igu ie ron a l a segunda guer ra mundial.. Cabe espera r r e l a c i o n e s s i m i l a r e s 

en p a í s e s como l a Argent ina y e l Uruguay, pero parece probable que l o s 

e f e c t o s l i m i t a n t e s de l a fecundidad que d e r i v a n d e l d e s e m p l e o y l a 

insegur idad e s t á n determinados por e l c o n t r a s t e con un per íodo a n t e r i o r 

de r e l a t i v a p rospe r idad , l a s ¿altas t a s a s de desempleo y subempleo en 

América La t ina e n t r e poblac iones que' en su mayoría no t i e n e n expe r i enc ia 

p r e v i a en e l t r a b a j o a s a l a r i a d o moderno, acompañadas por una exposic ión 

d e s i g u a l a d i f e r e n t e s r a sgos de l a modernización, t i e n e n c a r a c t e r í s t i c a s 

s in p receden tes que hacen imposible p r e d e c i r su e f e c t o , s i es que t i e n e n 

a lguno, 

d ) Ahorro 

Es obvio que e l ahorro pe r sona l e s t á d i rec tamente re lac ionado con 

e l n i v e l de ingreso y , c é t e r i s p a r i b u s , e x i s t e una r e l a c i ó n i n v e r s a - en 

un n i v e l de ing reso dado - e n t r e l a capacidad de ahorro y e l tamaño de l a 

f a m i l i a . Se ha af i rmado-que un descenso de l a fecundidad l o g r a r í a aumentos 

s i g n i f i c a t i v o s en e l ahorro d i spon ib l e p a r a l a i n v e r s i ó n y a s í se c o n t r i -

b u i r í a a un d e s a r r o l l o más ace l e r ado . E s t e razonamiento, s i n embargo, 

no puede a p l i c a r s e s i n más a l caso de América L a t i n a . Más afin, c i e r t o s 

a u t o r e s l e han negado toda v a l i d e z e impor t anc ia , por l a d i s t r i b u c i ó n 

marcadamente d e s i g u a l d e l i n g r e s e y l a a soc i ac ión de b a j o s i n g r e s o s a 

una a l t a f ecund idad . Es un hecho que e l n i v e l de consumo de l o s grupos 

de ing resos b a j o s es t a n inadecuado, que podr ían pasa r a l menos dos 

dec-enios a n t e s de que p u d i e r a e s p e r a r s e aumento d e l i n g r e s o p.or h a b i -

t a n t e que x r e t r i b u y e r a s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l o g r a r un auiv.cnto ¿ie.v aUorro 

p e r s o n a l . En l o s o t r o s grupos de n i v e l e s de i n g r e s o , que en gran p a r t e ya han 

l o g rade una f e c u n d i d a d moderada, l o s cambios c u l t u r a l e s y o t r a s i n f l u e n c i a s 
s o b r e l a p r o p e n s i ó n d e l - a h o r r o p r o b a b l e m e n t e t e n d r á n más i m p o r t a n c i a que 

l o s cambios en l a f ecund idad . Por lo demás, l a gran p r e s i ó n que s e r e g i s t r a 

p o r n u e v a s f o r m a s de consumo h a r í a qu£ l a d i v e r s i f i c . a c i ó n de é s t e a b s o r -

b i e r a , de i n m e d i a t o e l m e j o r a m i e n t o r e l a t i v o d e l i n g r e s o que se l o g r a r a 

por una disminución de l a n a t a l i d a d . 

t a l e s a f i rmac iones , aunque tengan c i e r t a v a l i d e z , no e n f r e n t a n l a r e a l 
impor tanc ia que t i e n e un n i v e l de fecundidad más ba jo en e l uso de l o s i n g r e s o s 
f a m i l i a r e s . . /La afirmación 



l a a f i rmac ión de que l a s f a m i l i a s de i n g r e s o s ba jo s no pueden aho r r a r 

es exagerada, aunque su ahorro puede no tomar formas convencionales n i 

c o n t r i b u i r d i rec tamente a l a i n v e r s i ó n en equipo p roduc t ivo . La capacidad 

de l a s f a m i l i a s urbanas de ing resos b a j o s para ded ica r p a r t e a p r e c i a b l e 

de sus i n g r e s o s a v iv i enda , cuando t i e n e n l a opor tunidad y alguna g a r a n t í a 

pa ra e s t a i n v e r s i ó n , c o n s t i t u y e un ejemplo n o t o r i o . l a impor tanc ia . 

económica p o t e n c i a l de r e d u c i r l a carga de l a fecundidad en esas f a m i l i a s 

r e s i d i r í a en l a opor tunidad de " i n v e r t i r " en mejoramiento de l a ca l idad 

de sus h i j o s como recursos humanos. E l que e s t a oportunidad pudiese 

aprovecharse depender ía de l a s d e c i s i o n e s de l a s f a m i l i a s r e spec to a l 

des t ino que han de dar a sus i n g r e s o s , lo que a su vez dependería de l a s 

c a r a c t e r í s t i c a s de l a sociedad f u t u r a y de l o s t i p o s de c o n s u m o que é s t a 

e s t i m u l a r a . Las t endenc ia s a c t u a l e s , con una c r e c i e n t e p r e s i ó n sobre l o s 

i ng re sos de todos l o s e s t r a t o s s o c i a l e s en r e s pues t a a l a d i f u s i ó n d e l 

consumo "moderno" que hacen l o s medios de in formación , sug ie ren que e s t a 

p r e s i ó n puede e j e r c e r un e f e c t o l i m i t a n t e de l a fecundidad en l o s e s t r a t o s 

de poblac ión que es t án comenzando a i n c o r p o r a r s e a l mercado de b ienes de 

consumo modernos, pero que esa menor fecundidad puede no r e f l e j a r s e en 

ahorros i n v e r t í b l e s o en l í n e a s de consumo que realmente mejoren l a 

ca l idad de l a nueva generac ión . 

Deben t e n e r s e en cuenta l a s p r e s i o n e s que e j e r c e n e l i nc r snen to 

rápido de l a poblac ión y l a concent rac ión urbana en l a capacidad d e l s e c t o r 

públ ico para a h o r r a r e i n v e r t i r . En e l pasado, algunos p a í s e s l og ra ron 

mantener t a s a s a p r e c i a b l e s de i n v e r s i ó n púb l i ca en producción e i n f r a -

e s t r u c t u r a sólo porque podían hacer caso omiso de l a mayoría de l a s 

neces idades b á s i c a s de l o s e s t r a t o s de i n g r e s o s b a j o s (educación, v iv i enda , 

s a lud , i n g r e s o s adecuados pa ra s u b s i s t i r ) . Esto ya no es a s í . Como se 

i nd i có a n t e s s e r í a poco r e a l i s t a e spe ra r que l a menor fecundidad y vina 

u rban izac ión más l e n t a hayan de a l i v i a r e s t a s p r e s i o n e s , pero e s t e t i p o 

de cambio demográfico ayudaría a l a s au to r idades a s a t i s f a c e r e s a s nece -

s idades en forma más s i g n i f i c a t i v a . 
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e ) Use y t enenc i a ele l a t i e r r a 

En una sociedad r u r a l a i s l a d a y e s t á t i c a , l a s p r i n c i p a l e s consecuencias 

d e l incremento de l a poblac ión por un período i n d e f i n i d o podr í an s e r l a 

expansión gradua l de l a s u p e r f i c i e de c u l t i v o , o b ien e l empobrecimiento 

g radua l , l o que depender ía de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s de t i e r r a s . Ambos 

procesos se observan en l a s zonas r u r a l s s de América l a t i n a , pero esas 

zonas han dejado de s e r a i s l a d a s o e s t á t i c a s . E l inc ronen to de l a p o b l a -

c ión se combina con v e r í a s o t r a s f u e r z a s , i n t e r r e l a c i o n a d a s pero que no 

ac túan todas en l a misma dirección, , pa ra hace r cada vez menos v i a b l e s l a s 

modalidades e x i s t e n t e s de t enenc ia de l a t i e r r a , c u l t i v o , comerc i a l i zac ión , . 

l a z o s v e c i n a l e s y r e l a c i o n e s u r b a n o - r u r a l e s . En sus a c t u a l e s combina-

c i o n e s , e sas f u e r z a s apuntan a c r e c i e n t e s d i s p a r i d a d e s e n t r e l o s grupos 

r u r a l e s capaces de encarar e l cambio, y l o s grupos r u r a l e s "marg ina l izados" , 

y a p r e s i o n e s c r e c i e n t e s sobre e l Sstado y l a economía urbana pa ra que 

absorban o subvencionen a l a porc ión " s u p e r f l u a " de l a f u e r z a de t r a b a j o 

r u r a l . Xa impor tanc ia de l problaaa en e l panorama n a c i o n a l de cambio 

económico y s o c i a l , y l a v i a b i l i d a d de l a s p o l í t i c a s pa ra r e s o l v e r l o , 

e s t á n condicionadas por e l tamaño de l p a í s , l a t a s a de incremento de l a 

pob lac ión y e l grado de u rban izac ión que se haya alcanzado j pero e l 

problema mismo se encuentra inc luso en p a í s e s donde e l crecimiento ne to 

de l a poblac ión r u r a l ha descendido a cero y l a pob lac ión urbana c o n s t i -

tuye mayor ía . 

En todos l o s t i p o s de p a í s e s que se mencionaron en l a secc ión 2 d ) , l a s 

empresas a g r í c o l a s disponen ahora de una gran var iedad de t é c n i c a s para 

a c r e c e n t a r l a producción con una f u e r z a de t r a b a j o e s t a c i o n a r i a o aún 

una menor, haya o no j u s t i f i c a c i ó n económica o s o c i a l pa ra a p l i c a r l a s . 

La producción de s u b s i s t e n c i a y l o s mercados l o c a l e s e s t á n perdiendo 

impor tanc ia f r e n t e a l a producción pa ra e l mercado n a c i o n a l , l o que t r a e 

p r e s i o n e s pa ra r a c i o n a l i z a r l a producción y d i s t r i b u c i ó n . Las f u e n t e s 

de ingreso r u r a l e s no a g r í c o l a s t i enden a c o n t r a e r s e , aunque aparecen 

a lgunas nuevas . Inc luso en l a s zoras r u r a l e s más remotas pene t ran 

c rec ien temente i n f l u e n c i a s c o n t r a r i a s a l a inmovi l idad g e o g r á f i c a y a l a 

acep tac ión pas iva de l a pobreza : l a s c a r r e t e r a s y e l t r a n s p o r t e públ ico 

/ b a r a t o , l o s 
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b a r a t o , l o s medios de in fo rmac ión , l a educación p ú b l i c a , l o s s e r v i c i o s 

de salud y l o s l l a m a m i e n t o s p o l í t i c o s de o r i g e n u r b a n o . E n t r e l a s 

va r i edades de p a t r o n e s de asentamiento y de re-gímenes de t e n e n c i a de 

l a t i e r r a , se observa que l a s haciendas t r a d i c i o n a l e s y l o s min i fund ios 

e s t án expeliendo e l exceso de poblac ión y absorbiendo paco d e l incremento 

n a t u r a l de l a poblac ión r u r a l . Los c r e c i e n t e s asentamientos de t r a b a j a -

dores r u r a l e s s i n t i e r r a s jun to a l a s c a r r e t e r a s o en l o s a l r ededores 

de l o s pueblos pequeños muestran que una proporción c r e c i e n t e de l a poblac ión 

r u r a l no encuent ra a l t e r n a t i v a f r e n t e a l a pobreza marg ina l i zada . La 

reforma a g r a r i a "p lan i f icada ." y l o s asentamientos de co lon izac ión , qúe 

h a s t a ahora abarcan una p a r t e muy pequeña de l a población r u r a l , t i e n e n 

l a p o s i b i l i d a d , s i se a p l i c a n p o l í t i c a s de reforma a g r a r i a realmente 

v i g o r o s a s , de aumentar mucho l a capacidad de l a a g r i c u l t u r a pa ra absorber 

productivamente a l a f u e r z a de t r a b a j o y , por c o n s i g u i e n t e , l a capacidad 

de l a s zonas r u r a l e s para r e t e n e r pob lac ión . Sin embargo, aún en e l mejor 

de l o s c a s o s , e s t a capacidad t i e n e l i m i t a c i o n e s . Los nuevos asentamientos 

sólo podrán o f r e c e r i ng re sos s a t i s f a c t o r i o s a sus miembros s i r e s t r i n g e n 

e l número de e l l o s a l necesa r io pa ra que l a exp lo tac ión sea e f i c i e n t e , y 

l o s s e l ecc ionan . No se puede e spe ra r de e l l o s que absorban todo e l 

exceso de mano de obra r u r a l , y menos aún l a p a r t e más marg ina l de e l l a c ^ 

Las f u e r z a s que ac túan , en sus v a r i a d a s combinaciones, excluyen l a 
p o s i b i l i d a d de a p l i c a r l a p o l í t i c a que a veces se ha p ropues to , de r e t e n e r 
l a 

mayor p a r t e de l incremento de l a población r u r a l en l a a g r i c u l t u r a 

h a s t a que l a economía urbana pueda absorber productivamente e l excedente 

de l a f u e r z a de t r a b a j o r u r a l . Es t a p o l í t i c a sólo podr ía a p l i c a r s e 

mediante t á c t i c a s r íg idamente a u t o r i t a r i a s que no son p r a c t i c a b l e s n i 

a c e p t a b l e s , o 'mediante una f a l t a t o t a l de opor tunidades u rbanas . La 

poblac ión r u r a l n i s i q u i e r a podr ía mantener l o s a c t u a l e s n i v e l e s de v i d a , 

y e s t o s n i v e l e s , apoyados en e l t r a b a j o manual p r i m i t i v o , ya no son 

aceptados por l a s masas r u r a l e s , n i menos por l a juventud . 

I r J ' Véase un a n á l i s i s más de ten ido de e s t o s problemas en E l cambio s o c i a l 
y l a - p o l í t i c a de d e s a r r o l l o s o c i a l en América La t i na , o p . c i t » . 
c a p í t u l o s I I I y V H . 
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f ) Recursos n a t u r a l e s y espacio 
Salvo en a lgunos de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s más pequeños, l a 

d o t a c i ó n de r e c u r s o s n a t u r a l e s p e r m i t i r í a mantener a p o b l a c i o n e s mayores 

en n i v e l e s de v i d a más a l t o s que l o s a c t u a l e s , s i p u d i e r a n m o v i l i z a r s e 

l a s i n v e r s i o n e s p a r a a p r o v e c h a r l o s , aunque e sos r e c u r s o s genera lmente 

no e s t á n b i en e q u i l i b r a d o s n i son de f á c i l a c c e s o . Podr ía h a s t a s o s t e -

n e r s e que v a r i a s r e g i o n e s i n t e r n a s n e c e s i t a n una p o b l a c i ó n mayor p a r a 

poder aprovechar e f i c i e n t e m e n t e sus r e c u r s o s en a r a s d e l d e s a r r o l l o . La 

d i f i c u l t a d e s t r i b a en l a s a l t a s t a s a s g l o b a l e s de c r ec imien to de l a 

pob lac ión n a c i o n a l y en e l uso y abuso de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s a s o c i a d o s 

a l a s t e n d e n c i a s a c t u a l e s de cambio económico, t e c n o l ó g i c o y s o c i a l . 

E l uso a c t u a l de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s r e n o v a b l e s , y en e s p e c i a l 

de l a t i e r r a , e s extremadamente d i spend ioso y d e s t r u c t i v o . Aunque 

t o d a v í a s i g u e pesando e l optimismo t r a d i c i o n a l en cuanto a que l o s r e c u r s o s 

l a t i n o a m e r i c a n o s son i n a g o t a b l e s , h o y . e s e v i d e n t e que e s t a noción es f a l s a 

y que l a s r i q u e z a s s e e s t á n d i l ap idando a un r i tmo a l a r m a n t e . E l mono-

p o l i o por l a s h a c i e n d a s de l a s t i e r r a s más a c c e s i b l e s y más a p t a s p a r a 

e l c u l t i v o ha ob l igado a l o s m i n i f u n d i s t a s a h a c e r uso exces ivo de l a s 

l a d e r a s más p o b r e s , l o que ha causado agotamiento de l o s s u e l o s , e r o s i ó n 

y d e s t r u c c i ó n de l o s bosques . l o mismo ha sucedido como consecuenc ia de 

l a a c c i ó n de ocupantes i l e g a l e s y de l a t a l a y quema de l a v e g e t a c i ó n 

p a r a p r e p a r a r t i e r r a s de c u l t i v o en zonas muy poco p o b l a d a s . Algunos 

t i p o s de p l a n t a c i o n e s modernas también causan e l agotamiento y e l abandono 

de g randes s u p e r f i c i e s . l a s a c t i v i d a d e s madereras y l o s i n c e n d i o s e s t á n ¡ 

des t ruyendo bosques s i n que se tomen medidas p a r a r e e m p l a z a r l o s . Has ta 

l e s r e c u r s o s d e l mar e s t á n s iendo amenazados por una e x p l o t a c i ó n descon— 

t r o l a d a . Aunque l a p r e s i ó n demográf ica e s t á ace le rando e l p roceso de 

d e s t r u c c i ó n , no c o n s t i t u y e su f a c t o r d e t e r m i n a n t e . En muchas zonas 

densamente pob ladas de o t r a s r e g i o n e s l o s pequeños a g r i c u l t o r e s han 

c u l t i v a d o l a t i e r r a por s i g l o s s i n d a ñ a r l a s e r i amen te ; pe ro en gran p a r t e 

de América L a t i n a , donde s e observa mayor d e s t r u c c i ó n es en l a s zonas 

r u r a l e s poco p o b l a d a s . Contr ibuyen a esa d e s t r u c c i ó n t a n t o l o s s i s t emas 

p r i m i t i v o s de uso de l a t i e r r a , como l o s métodos t ecno lóg icamen te 

avanzados y muy mecanizados . En l o s dos extremos han s ido e s c a s a s l a 

/ i n v e r s i ó n y 



i n v e r s i ó n y l a a p l i c a c i ó n de t ecno log ía a l a conservación y mejoramiento 

de l a t i e r r a ; s i se comparan con l a s de p a í s e s de pequeños a g r i c u l t o r e s 

como China, o con p a í s e s con a g r i c u l t u r a moderna i n d u s t r i a l i z a d a , como 

l o s Estados Unidos. Para i n v e r t i r e s t a t endenc ia se n e c e s i t a r á n grandes 

i n v e r s i o n e s y un enfoque d i f e r e n t e de l a innovación t e c n o l ó g i c a . Para 

i nco rpo ra r a l c u l t i v o l a s r eg iones c a s i v a c í a s de América Lat ina - que todav ía 

s a l en a r e l u c i r en l o s argumentos " p o b l a c i o n i s t a s " - en forma, que no 

l l e v e a su d e s t r u c c i ó n , habrá que hacer i n v e r s i o n e s i ngen te s y cu idado-

samente p l a n i f i c a d a s . 

Los r ecu r sos n a t u r a l e s no renovables (p r inc ipa lmente e l p e t r ó l e o 

y l o s mine ra l e s m e t á l i c o s ) e s t á n siendo explotados pa ra l a expor tac ión 

con toda l a i n t e n s i d a d que permiten l o s mercados y l o s r e c u r s o s t e c n o -

l ó g i c o s , pues su p a p e l p r i n c i p a l es e l de p roporc ionar l a s d i v i s a s nece -

s a r i a s pa ra mantener en marcha a l a s economías. Es probable que cuando 

l l e g u e e l momento en que una población mucho más grande e i n d u s t r i a l m e n t e 

más avanzada n e c e s i t e esos r e c u r s o s para uso i n t e r n o , algunos de e l l o s 

se hayan agotado ya y o t r o s sólo puedan ob tene r se a un costo más a l t o . 

La concen t rac ión urbana y l a impor tancia c r e c i e n t e en l a v ida urbana 

de c i e r t o s t i p o s de consumo (b ienes duraderos , v i a j e s , e t c . ) generan 

una demanda por h a b i t a n t e de r e c u r s o s n a t u r a l e s mucho mayor que en 

c i v i l i z a c i o n e s a n t e r i o r e s , y a l a vez causan e f e c t o s p e r n i c i o s o s , como 

la. contaminación de l a i r e y d e l agua, e l ru ido y l a s enormes can t idades 

de d e s p e r d i c i o s perecederos e imperecederos que deben e l imina r se de 

alguna manera. 

Si l a t i e r r a es f é r t i l y e s t á b ien c u l t i v a d a , l a poblac ión campe-

s i n a puede a l canza r una gran densidad s in que es to provoque p re s iones 

i n s u p e r a b l e s sobre l o s r ecu r sos o l a o rgan izac ión s o c i a l . Dentro de 

l í m i t e s más e s t r e c h o s , l a s pob lac iones urbanas también pueden a l c a n z a r 

tamaño cons ide rab le s i l a mayoría acep ta n i v e l e s de v ida b a j o s , movi-

l i d a d e s p a c i a l l i m i t a d a y gran densidad de asen tamien to . A medida que 

se elevan l o s i n g r e s o s y l a s a s p i r a c i o n e s de l a pob lac ión , y é s t a v i a j a 

ampliamente en l a zona urbana y f u e r a de e l l a , compra b ienes de consumo 

duraderos , exige casas con j a r d i n e s y va de vacac iones a l a p laya 

o a o t r o s l u g a r e s , crecen con rap idez l a s p r e s i o n e s sobre l o s r e c u r s o s 

n a t u r a l e s , sobre e l espacio d i s p o n i b l e y sobre l a o rgan izac ión s o c i a l . 

/ l o s p a í s e s 
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L o s p a í s e s de a l t o s i n g r e s o s e s t á n l u c h a n d o a h o r a con p r o b l e m a s de 

e s t a í n d o l e y h a n v e r i f i c a d o un d e t e r i o r o e v i d e n t e d e c i e r t o s a s p e c t o s 

de l a s c o n d i c i o n e s de v i d a T que c o n t r a r r e s t a n l o s b e n e f i c i o s r e p r e s e n -

t a d o s p o r n i v e l e s de consumo más a l t o s » Los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , 

en e s p e c i a l l o s más g r a n d e s , más d i n á m i c o s y más u r b a n i z a d o s , e s t á n 

comenzando a c o n f r o n t a r l a s mismas d i f i c u l t a d e s , en n i v e l e s de i n g r e s o 

mucho más b a j o s y con u n a c a p a c i d a d mucho más l i m i t a d a p a r a r e s o l v e r l o s 

p r o b l e m a s de r e c u r s o s y o r g a n i z a c i ó n . P o r e j e m p l o , s i e l p a r q u e de 

a u t o m ó v i l e s s i g u e aumentando a l a s t a s a s a c t u a l e s , e l p a t r ó n c a d a v e z 

más d i s p e r s o y menos d e n s o de u r b a n i z a c i ó n h a r á c a d a v e z más p r o h i b i -

t i v o s l o s c o s t o s de l a s c a r r e t e r a s y de o t r a s i n v e r s i o n e s en i n f r a -

e s t r u c t u r a ; g r a n d e s e x t e n s i o n e s de t i e r r a a g r í c o l a s e r á n i n v a d i d a s p o r 

e l a v a n c e u r b a n o , l a c o n t a m i n a c i ó n d e l a i r e s e i r á a g r a v a n d o , y e l 

c r e c i e n t e consumo de g a s o l i n a p u e d e l l e g a r a l i m i t a r l a f u n c i ó n e x p o r -

t a d o r a d e l p e t r ó l e o en a l g u n o s p s ^ í s e s , y e j e r c e r una p r e s i ó n c r e c i e n t e 

e n e l b a l a n c e de p a g o s d e o t r o s que i m p o r t a n e s t e p r o d u c t o . 

L o s c á l c u l o s s o b r e l a s c a n t i d a d e s de r e c u r s o s no r e n o v a b l e s que s e 

n e c e s i t a r í a n s i e l r e s t o d e l mundo c o m e n z a r a a u s a r l o s a l a t a s a que l o 

h a c e l o s E s t a d o s U n i d o s , d e m u e s t r a n que e s t o s e r í a i m p o s i b l e . Los 

E s t a d o s U n i d o s , con 6 % de l a p o b l a c i ó n m u n d i a l , consume l a m i t a d de l a 

p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e l o s m i n e r a l e s más i m p o r t a n t e s . ™ - Se ha e s t i m a d o 

q u e , a l n i v e l de consumo de e s t e p a í s , e l mundo p o d r í a m a n t e n e r mía 

p o b l a c i ó n de 500 m i l l o n e s , comparada con l o s 3 000 m i l l o n e s de 1970 

y l o s 7 000 m i l l o n e s c a l c u l a d o s p a r a e l año 2 0 0 0 . E s t e e s s ó l o uno de 

l o s f a c t o r e s que pone en t e l a de j u i c i o l a v i a b i l i d a d de a p l i c a r en 

A m é r i c a L a t i n a l o s a c t u a l e s mode los de d e s a r r o l l o que o f r e c e n l o s 

p a í s e s de i n g r e s o s a l t o s . L a s p o s i b i l i d a d e s que o f r e c e n l a s n u e v a s 

t e c n o l o g í a s p a r a s u s t i t u i r m a t e r i a s p r i m a s y f u e n t e s de e n e r g í a y 

r e a p r o v e c h a r e l a g u a y l o s m i n e r a l e s , y p a r a l a e x p l o t a c i ó n p e r m a n e n t e 

y con a l t o s r e n d i m i e n t o s de l a t i e r r a y e l mar , a u g u r a n c a p a c i d a d 

s u f i c i e n t e p a r a m a n t e n e r a p o b l a c i o n e s i n e v i t a b l e m e n t e m a y o r e s , p e r o e s t e 

a u g u r i o no s e c u m p l i r á s i no s e toman m e d i d a s r e a l i s t a s p a r a r e s g u a r d a r 

l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y e n c a u z a r e l consumo p o r l í n e a s que en e l f u t u r o 

no g e n e r e n p r o b l e m a s i n s o l u b l e s y que s e a n c o m p a t i b l e s con e l j u s t o 

a c c e s o de t o d a l a p o b l a c i ó n a l o s r e c u r s o s . 

3 6 / S t u a r t Mudd, ( c o m p i l a d o r ) , The P o p u l a t i o n C r i s i s and t h e Use o f 
World R e s o u r c e s , D r . W. Gurí : , P Ü b l x s h e r s , La Haya , Í 9 ¿ Í , p á g . 2 3 8 . 
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4 . P o l í t i c a s de poblac ión 

a ) De l imi tac ión de l a p o l í t i c a de pob lac ión 

Desde e l s i g l o XIX v a r i o s l í d e r e s p o l í t i c o s l a t i n o a m e r i c a n o s han 

propues to p o l í t i c a s de p o b l a c i ó n , y v a r i o s Gobiernos han tomádo medidas 

con e l f i n concre to de i n f l u i r en e l c r ec imien to y l a d i s t r i b u c i ó n demo-

g r á f i c o s . S i n embargo, s ó l o a f i n e s d e l decenio de 1960, y en medio de 

concepciones cambiantes y c o n t r a p u e s t a s sobre l a n a t u r a l e z a de l problema de 

p o b l a c i ó n , pasó a p r imer p lano l a neces idad de d e f i n i r una p o l í t i c a de p o b l a -

c ión y de t e rmina r e l l u g a r que ocupa en e l campo cada vez más vas to de 

i n t e r v e n c i ó n e s t a t a l en l a economía y en l a soc iedad . E s t a t a r e a ha t ropezado 

con \ma c o n t r a d i c c i ó n i n i c i a l : La "pob lac ión" - l a r a z a humana - es e l s u j e t o 

y e l o b j e t o de t o d a p o l í t i c a p ú b l i c a . S e r i a p o s i b l e , aunque de e scasa u t i l i d a d , 

i n c l u i r t o d o s l o s programas de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l en l a " p o l í t i c a 

de p o b l a c i ó n " . Al mismo t i empo, es pequeño e l r a d i o de maniobra que t i e n e 

eL s e c t o r p ú b l i c o p a r a i n t e r v e n i r d i r ec t amen te en e l cambio demográf ico . 

Las a c t i v i d a d e s p ú b l i c a s que t i e n e n mayor i n f l u e n c i a p o t e n c i a l o r e a l en l a s 

v a r i a b l e s demográf icas e s t á n r e g i d a s p r i n c i p a l m e n t e por c o n s i d e r a c i o n e s de 

p o l í t i c a en l a s c u a l e s e s t a i n f l u e n c i a se deses t ima o se cons ide ra s e c u n d a r i a . 

O t r a s de l a s i n f l u e n c i a s más impor t an t e s quedan f u e r a d e l a l c a n c e de l a 

p o l í t i c a p ú b l i c a , y a sea por l o s v a l o r e s p r e v a l e c i e n t e s o porque d i f i c u l t a d e s 

de o rden p r á c t i c o excluyen l a i n t e r v e n c i ó n e s t a t a l . 

Como l o han señalado v a r i o s obse rvadores , l a c o n t r a d i c c i ó n se ha 

t r a d u c i d o en fo rmulac iones de p o l í t i c a demasiado g e n e r a l e s como p a r a s e r 

o p e r a t i v a s , y u x t a p u e s t a s con una concent rac ión c a s i e x c l u s i v a , t a n t o en 

l a s polémicas como en l o s programas o p e r a t i v o s , en l a p l a n i f i c a c i ó n de l a 

f a m i l i a como medio de i n f l u i r en l a v a r i a b l e de l a f e c u n d i d a d . 

E l i n t e n t o más ambicioso de f o r m u l a r una d e f i n i c i ó n se h izo en una 

Reunión sobre P o l í t i c a s de Poblac ión en r e l a c i ó n con e l D e s a r r o l l o en 

América L a t i n a , r e a l i z a d a en Caracas en se t i embre de 1967, luego de un 

Seminar io P r e p a r a t o r i o e fec tuado en Washington, D .C . , en marzo de 1967: 
"Debe en t ende r se po r p o l í t i c a de pob lac ión e l con jun to cohe ren te 

de d e c i s i o n e s qué conforman una e s t r a t e g i a r a c i o n a l adoptada por e l 
s e c t o r p ú b l i c o , de acuerdo a l a s neces idades y a s p i r a c i o n e s de l a 
c o l e c t i v i d a d , p a r a d e s a r r o l l a r , conse rvar y u t i l i z a r l o s r e c u r s o s humanos 
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i n f l u y e n d o sobre l a magnitud y e l c rec imien to p r o b a b l e s de l a p o b l a c i ó n , 
su d i s t r i b u c i ó n por edades, l a c o n s t i t u c i ó n y composición de l a s 
f a m i l i a s , l a l o c a l i z a c i ó n r e g i o n a l o r u r a l - u r b a n a de l o s h a b i t a n t e s y 
l a i n c o r p o r a c i ó n a l a f u e r z a de t r a b a j o y a l a educac ión , con e l f i n 
de f a c i l i t a r l o s o b j e t i v o s de l c r ec imien to económico y p o s i b i l i t a r l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a poblac ión en l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y b e n e f i c i o s 
d e l p r o g r e s o . " 3,7/ 

E s t a d e f i n i c i ó n ha s i d o o b j e t o de b a é t a n t e s c r í t i c a s , ¿ ^ y a c t u a l -

. mente hay c o n s e n s o en que se n e c e s i t a una d e f i n i c i ó n más r e s t r i c t i v a , 

rv.:, l i u i t e o l a l c a n c e de l a p o l í t i c a de p o b l a c i ó n a l a s m e d i d a s 

3 2 / E s t a r e u n i ó n f u e copa t roc inada por l a Organizac ión de l o s Es tados 
Americanos, l a Organización Panamericana de l a S a l u d , e l Consejo de 

1 Pob lac ión y e l Aspen I n s t i t u y e f o r Humanis t ic S t u d i e s , con l a co l abo rac ión 
d e l Gobierno de Venezuela . En e l l a p a r t i c i p a r o n a t í t u l o p e r s o n a l 
m i n i s t r o s y o t r o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s p roceden te s de 15 p a í s e s , j u n t o 
con expe r to s i n v i t a d o s . 

3 p / "Se t o r n a d i f í c i l en e s t a s c i r c u n s t a n c i a s t r a z a r una c l a r a l í n e a 
d i v i s o r i a e n t r e p o l í t i c a de p o b l a c i ó n y p o l í t i c a económica y s o c i a l , en 
g e n e r a l . Es e s t a d i f i c u l t a d l o que debe haber l l e v a d o a l o s r e d a c t o r e s 
de l a d e f i n i c i ó n de p o l í t i c a de p o b l a c i ó n que se adoptó en una r e c i e n t e 
c o n f e r e n c i a , a d a r l e a l té rmino una acepc ión t a n amplia que p r á c t i c a m e n t e 
quedaron englobados en e l l a t o d o s - I o s o b j e t i v o s d e l d e s a r r o l l o 
(Carmen A. Miró, P o l í t i c a d s pob lac ión ; Qué? Por qué?. Para qué? Cór.io?). La 
r e v i s i ó n de l a d e f i n i c i ó r T p r o p u e s t a po r e l Seminar io P r e p a r a t o r i o " s e 
p rodu jo median te s u p r e s i o n e s , s u s t i t u c i o n e s y a d i c i o n e s que r e f l e j a n 
c la ramente e l ' t i r a y a f l o j a ' de l a s d i s t i n t a s p o s i c i o n e s en j u e g o . E l 
r e s u l t a d o es l a t í p i c a d e f i n i c i ó n que d e j a c o n t e n t o s a t o d o s , pero que 
r e s u l t a i n o p e r a n t e t a n t o pa r a .un a n á l i s i s t e ó r i c o , como p a r a una o r i en -
t a c i ó n de l a acc ión p o l í t i c a . ( G e r a r d o González C . , P o l í t i c a s de p o b l a -
c ión y mar f i n a l i d a d s o c i a l . ) : ,ün ejemplo de e s t a c o n f u s i ó n e s t á c o n s t i -
t u i d o por l o que p l a n t e ó como o b j e t i v o s de una p o l í t i c a de pob lac ión e l 
informe f i n a l . . . S i , en e f e c t o , q u i s i e r a i n c l u i r s e en l o p o b l a c i o n a l 
todo a q u e l l o que t i e n e consecuencias en l a pob lac ión o de e l l a se d e r i v a , 
t e n d r í a que enumerarse t o d o s l o s s e c t o r e s o a s p e c t o s que c o n s t i t u y e n una 
s o c i e d a d . " (Roger Vekemans, S „ J , , P o l í t i c a de p o b l a c i ó n : Esbozo de S t a t u s 
Q u a e s t i o n i s . DESAL, S a n t i a g o de C h i l e ] agos to de 1 9 7 0 . ) ' 

/ e n e . i n a d a s a 
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e n c a m i n a d a s a i n f l u i r en e l c r e c i m i e n t o y l a d i s t r i b u c i ó n d a ñ o g r á f i c o s , 

yitítiipr- que e s t é i n t e g r a d a en una p o l í t i c a g l o b a l de d e s a r r o l l o « U ^ 

p o l í t i c a de e s t a í n d o l e d e b e r á p r o c u r a r a n t e t o d o una c o m p r e n s i ó n 

a d s c u a d a de l a s r e p e r c u s i o n e s de l a s v a r i a b l e s d e m o g r á f i c a s y de l a s -

l i c i t a c i o n e s quo e l l a s i a p o n e n a l n c demás á r e a s de l a p o l í t i c a de 

d e s a r r o l l o , y l u e g o h a c e r que t o d a s l a s m e d i d a s que a f e c t e n a a s t a s 

v a r i a b l e s s e a n c o m p a t i b l e s y se r e f u e r c e n mutuamen te . 

E s t a norma apunta en l a d i r e c c i ó n d e b i d a p a r a e l f u t u r o , pero no mues t ra 

cómo r e s o l v e r l o s p r i n c i p a l e s problemas i nmed ia to s : 

i ) Pese a un decenio de e x p e r i e n c i a en l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o , 

c a s i ninguno de l o s p a í s e s t i e n e por ahora p o l í t i c a s o e s t r a t e g i a s a u t é n t i c a s , 

c o h e r e n t e s y o p e r a t i v a s , capaces de p r o p o r c i o n a r e l marco de r e f e r e n c i a 

n e c e s a r i o para l a r a c i o n a l i z a c i ó n demográ f i ca . Mien t r a s l a p o l í t i c a económica y 

s o c i a l s i g a s iendo f r a g m e n t a r i a y s e c t o r i a l , y e s t é de te rminada en gran p a r t e 

por l a f u e r z a r e l a t i v a de l a s p r e s i o n e s de grupos p r o f e s i o n a l e s y b u r o c r á t i c o s , 

de c l i e n t e l a s e l e c t o r a l e s y de f u e n t e s e x t e r n a s de ayuda f i n a n c i e r a y coopera -

c ión t é c n i c a , y m i e n t r a s e x i s t a n h a s t a d e n t r o de l a s p o l í t i c a s s e c t o r i a l e s 

programas y nonnas más c o n c r e t o s que sue len c o n t r a p o n e r s e , no es f á c i l que l a s 

a c t i v i d a d e s que abarca l a p o l í t i c a de pob lac ión no adqu ie ran c a r a c t e r í s t i c a s 

s i m i l a r e s . Al r e s p e c t o , l o s problemas de d e l i m i t a r y fo rmula r p o l í t i c a s de 

p o b l a c i ó n se parecen a l o s que encaran todos l o s g randes o b j e t i v o s i n t e r s e c -

t o r i a l e s de mediano p l azo que se han señalado como e s e n c i a l e s pa ra e l d e s a r r o l l o , 

como l a r e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o y l a p o l í t i c a de r e c u r s o s humanos . -^ 

i x ) Los demógrafos aún no e s t á n en cond ic iones de o f r e c e r a l a s a u t o r i d a -

des p ú b l i c a s conse jo s i n c o n t r o v e r t i b l e s sobre l a s r e l a c i o n e s e n t r e cambio 

demográf ico y d e s a r r o l l o , o sobre t o d a s l a s consecuenc ias a l a r g o p l a z o de l a s 

medidas que se pueden tomar . E s t a d e f i c i e n c i a , como o t r a s s i m i l a r e s en d i v e r s a s 

á r e a s de l a p o l í t i c a i n t e r s e c t o r i a l , só lo d e r i v a en p a r t e de l a f a l t a de i n v e s -

t i g a c i ó n b á s i c a j l a s i n t e r r e l a c i o n e s y consecuenc ias dependen de l a d e f i n i c i ó n 

p r e v i a de l o s p a t r o n e s de d e s a r r o l l o a l o s que se a s p i r a en t i p o s e s p e c í f i c o s 

^ a s e EL cambio s o c i a l y l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o s o c i a l en América 
L a t i n a , o p . c i t . » c a p í t u l o s X y XI. Carmen A. Miró, o p . c i t . , d e s t a c a 
f u e r t e m e n t e l a nece s idad y l a a c t u a l c a r e n c i a de p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o 
a l a s que puedan i n t e g r a r s e l a s p o l í t i c a s de' p o b l a c i ó n . 

/ d e p a í s e s . 
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de p a í s e s . El c a r á c t e r de l a información n e c e s a r i a sobre temas como r e d i s t r i -

bución de l a poblac ión , u rban izac ión , empleo y e s t r u c t u r a s f a m i l i a r e s depende 

también de l a formulación ce demandas c l a r a s por quienes f o r j a n l a s p o l í t i c a s 

de d e s a r r o l l o . 

i i i ) E l hecho de que e l cambio demográfico f u t u r o dependa de l a s t endenc i a s 

y p o l í t i c a s de empleo y educación, de l o s n i v e l e s de ing reso y de l a d i s t r i b u -

c ión d e l mismo, a s í como de d ive r s o s t i p o s de innovaciones t e c n o l ó g i c a s , hace 

que l a s medidas i n s p i r a d a s primordialmente por cons iderac iones de p o l í t i c a de 

poblac ión han de t e n e r siempre un papel secundar io o a u x i l i a r - aunque é s t e sea 

de cons ide rab le impor tancia - dent ro de l conjunto de i n f l u e n c i a s que a f e c t a n a 

l a s v a r i a b l e s demográf icas . Las p o l í t i c a s en todas esas á r e a s deber ían tomar 

en cuenta l o s o b j e t i v o s de poblac ión , una vez que é s t o s se hayan formulado 

c laramente , y deber ían hacer mucho mayor uso que h a s t a ahora de l a información 

que e l a n á l i s i s demográfico pueda dar sobre l a v i a b i l i d a d de sus metas y 

t é c n i c a s ; pero en l a d e f i n i c i ó n d e esas p o l í t i c a s , hay que tomar en cuenta 

aspec tos t a n t o o más i m p o r t a n t e s «pe s u s c o n s e c u e n c i a s d e m o g r á f i c a s . 

Un á r e a de gran impor tanc ia p o t e n c i a l en l a que ahora só lo e x i s t e n i n i c i a t i v a s 

d e s a r t i c u l a d a s es l a p o l í t i c a de robus tec imien to de l a f a m i l i a , que n e c e s a r i a -

mente se ve rá a f e c t a d a por l a d ivu lgac ión de l a " p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a " 

en su sen t ido más e s t r e c h o ; pero afta aquí l o s o b j e t i v e s demográficos deberán 

subord ina r se a l o s o b j e t i v o s der ivados de l a s concepciones de l o s derechos 

humanos y de l papel de l a f a m i l i a en e l d e s a r r o l l o . Las p o l í t i c a s que a f e c t a n 

a l a d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de l a pob lac ión , que h a s t a en l a s d e f i n i c i o n e s más 

e s t r i c t a s se inc luyen en l a p o l í t i c a de pob lac ión , en l a p r á c t i c a sue len 

enca ra r s e en e l marco de l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o r e g i o n a l , de d e s a r r o l l o 

urbano y de d e s a r r o l l o r u r a l . ' . 

b) Concepciones e i d e o l o g í a s r e l a t i v a s a l pape l de l a poblac ión en 

e l d e s a r r o l l o de América L a t i n a 

En l a s a c t i t u d e s h a c i a l a población que predominan en América La t ina 

pueden d i s t i n g u i r s e v a r i a s e t apas h i s t ó r i c a s , cada una de e l l a s asoc iada a 

determinados p a t r o n e s económicos y s o c i a l e s , a formas de in te rdependenc ia con 

e l r e s t o de l mundo y a concepciones de l a s f u e n t e s de progreso n a c i o n a l . 

%) Desde l a época de l a independencia a comienzos de l s i g l o XIX h a s t a e l 

decenio de 1920: e l progreso y e l poder nac iona l e s s e i d e n t i f i c a b a n con e l 

/ i n c r a n e n t o r áp ido 
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Incremento ráp ido y l a "europeización" de l a poblac ión. Es ta ideo log ía predo-

minante (que encontró d iversos grados de r e s i s t e n c i a en c o r r i e n t e s n a c i o n a l i s t a s 

defensoras d e / l o autóctono) se asociaba a economías o r i en t adas cas i enteramente 

hac ia l a expor tación de ma te r i a s primas y a l a dominación de é l i t e s t e r r a t e -

n ien tes -comerc ia les convencidas de l a i n f e r i o r i d a d é t n i c a de l a s masas de 

poblac ión . En e s t e período l a s poblaciones eran muy pequeñas en r e l a c i ó n con 

e l t e r r i t o r i o , l a s t a s a s de incremento na tu ra l eran b a j a s y l a urbanizac ión 

l i m i t a d a . Había gran d i spon ib i l i dad de migrantes europeos y l o s na l ses capaces 

de a t r a e r l o s se adelantaban a l r e s t o de l a región en términos económicos y de 

e s t a b i l i d a d p o l í t i c a j e l incremento de l a población por medio de l a inmigración 

s i g n i f i c a b a que l a mayor p a r t e de dicho incremento p o d í a incorpora r se d i r e c t a -

mente a l a f u e r z a de t r a b a j o en l o s modestos n i v e l e s de preparación que 

requer ían l o s s is temas de producción e x i s t e n t e s , y que l o s costos de esa 

preparación habían sido sufragados por e l p a í s de o r igen . 

H ) Desde l o s años v e i n t e a l o s años s e sen t a : Segu ía a c e p t á n d o s e s i n 

r e se rvas l a conveniencia de que l a población aumentara con r a p i d e z , pero se 

va lo r i zaba más a l a población autóctona y se h a c í a mayor h incap ié en l a nece-

sidad de mejorar su ca l idad mediante l a educación y o t r a s medidas s o c i a l e s . La 

c r e c i e n t e urbanizac ión se miraba con optimismo corno un est ímulo para e l 

d e s a r r o l l o , pues concentraba l a demanda dé consumo y l a o f e r t a de t r a b a j a d o r e s 

c a l i f i c a d o s . Es tos puntos de v i s t a iban unidos a un c r e c i e n t e nacionalismo y 

a l a defensa de l o autóctono f r e n t e a l o s rasgos c u l t u r a l e s de Europa y 

Norteamérica; a un crecimiento rápido de e s t r a t o s medios urbanos capaces de 

expresarse po l i t i camente ; a una e x t i n c i ó n p a r c i a l de l a s f u e n t e s p r e f e r i d a s 

de inmigración,que en l o s años t r e i n t a coincid ió con l a c r i s i s económica, e l 

desempleo urbano y l a s r e s t r i c c i o n e s l e g a l e s a l a inmigración; a una t r a n s f o r -

mación de l o s pa t rones económicos or ientados a l a exportación h a c i a e l c r e c i -

n i e n t o ( e s p e c i a l m e n t e en l o s d e c e n i o s de 19^0 y 1950) de i n d u s t r i a s de 

s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s que o f r e c í a n nuevas o p o r t u n i d a d e s d'e t r a b a j o 

l a s c i u d a d e s ; una a c e p t a c i ó n cada vez mayor de p o l í t i c a s de d e s í t r r d i l o 

b e c a d a s ¿n l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a , y t é c n i c a 

i n t e r n a c i o n a l , l a i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a , l a p l a n i f i c a c i ó n s i s t e -

m á t i c a ""da - l a r g o p l a z o y l a r e f o r m a de l a s e s t r u c t u r a s s o c i o s c : n ' n i c a s . 

/iii) Desde 
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i i i ) Desde comienzos de l decenio de 1960 h a s t a ahora : Las i n t e r p r e t a c i o n e s 

de l papel de l cambio demográfico han ido divergiendo cada vez más, se han hecho 

más c o n f l i c t i v o s y de i n s p i r a c i ó n más i d e o l ó g i c a . E s t a e tapa se a s o c i a con l a 

f r u s t r a c i ó n p a r c i a l de l a s esperanzas que se habían pues to en l a s p o l í t i c a s de 

d e s a r r o l l o g loba l e s de l decenio ; con e l ace le rado incremento d e l número de 

personas que todos l o s años ha l l egado a l a edad de t r a b a j a r a consecuencia 

de l a a c e l e r a c i ó n d e l c rec imiento demográfico desde mediados d e l cleeettio >'.e 

19'';©; c : n l a u a n i f e s t a c i ó n cada vez más e v i d e n t e y e l a l c a n c e c a d a vez 

mayor de l o s problemas de margina l idad urbana , desempleo e s t r u c t u r a l y s u b u t i -

l i z a c i & n de l o s r e c u r s o s humanos | con l a d i s c r e p a n c i a c r e c i e n t e e n t r e l a s 

a s p i r a c i o n e s de obtener s e r v i c i o s í joc ia les y l a s r e a l i z a c i o n e s ; con l a 

c r e c i e n t e y compleja i n f l u e n c i a de l a s innovaciones t e c n o l ó g i c a s .y de o r g a n i -

zación a s i como l o s es t ímulos a l consumo que se o r i g i n a n en l o s p a í s e s 

i n d u s t r i a l i z a d o s de a l t o s i n g r e s o s ; con l a c r e c i e n t e capacidad t é c n i c a para 

a c t u a r d i rec tamente sobre algunos componentes de l c rec imiento demográfico, y 

con l a ex tens ión b a s t a n t e s ú b i t a h a s t a América L a t i n a de una campaña mundial 

que i n s i s t e en l a s consecuencias c a t a s t r ó f i c a s de l c rec imiento sos ten ido de l a 

pob lac ión , y en l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a como único remedio. 

En l a e tapa a c t u a l , aunque siguen siendo comunes e i n f l u y e n t e s an t iguas 

op in iones o p t i m i s t a s y l a i d e n t i f i c a c i ó n t r a d i c i o n a l de l poder nac iona l con e l 

tamaño de l a poblac ión , cabe d i s t i n g u i r a lgunas pos i c iones más nuevas , cada 

una con d ive r sa s v a r i a n t e s : 

5 ) Impor tantes s e c t o r e s de opinión continúan considerando que e l 

" d e s a r r o l l o " es p r inc ipa lmen te e l l og ro de t a s a s mayores de incremento de l a 

producción y de l consumo, para e l imina r l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s n i v e l e s 

a c t u a l e s y l o s de l p a í s europeo o norteamericano t í p i c o , suponiendo que e s to 

s e puede hace r s i se ap l i c an con más v igor l a s p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o y l a s 

reformas e s t r u c t u r a l e s acordadas en e l decenio a n t e r i o r y s i l a cooperación 

i n t e r n a c i o n a l en m a t e r i a de comercio y f i nanc iamien to se hace más generosa y 

más segura . Desde e s t e punto de v i s t a , l a absorc ión de l a poblac ión urbana 

margina l - y de l a poblac ión r u r a l subempleada que l a a l imen ta - en empleos 

p roduc t ivos y su p lena p a r t i c i p a c i ó n en e l orden s o c i a l dependen p r i m o r d i a l -

mente de que se l o g r e una t a s a a l t a de crec imiento económico. Toda 

/medida e f i c a z 
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medida e f i c a z para r e d u c i d e l crecimiento de los e s t r a t o s de poblac ión 

expuestos a l a marg ina l i zac ión , o para r e d u c i r l a t a s a de migración de esos 

e s t r a t o s hac ia l a s c iudades , a l i v i a l a s p re s iones en f avo r de l uso no product ivt 

de l o s r e c u r s o s púb l i cos , reduce l a p o s i b i l i d a d de v i o l e n c i a y o to rga a l a s 

au to r idades nac iona l e s más tiempo y mayor f l e x i b i l i d a d pa ra a s igna r r ecu r sos a 

t a r e a s p r i o r i t a r i a s de d e s a r r o l l o . Los que se oponen a e s t e punto de v i s t a 

suelen c a r i c a t u r i z a r l o d ic iendo que aboga por e l c o n t r o l de l a n a t a l i d a d como 

a l t e r n a t i v a en l u g a r de l d e s a r r o l l o económico, pero es improbable que a lgu i en 

p iense en esos t é rminos . 

ü ) En e l o t r o extremo, se asevera que, ©n caso de se r v i ab l e una e s t r a -

t e g i a de d e s a r r o l l o basada en l a s premisas que se resumieron a n t e s , é s t a sólo 

p r o d u c i r í a un seudo d e s a r r o l l o i n j u s t o e i n a c e p t a b l e , que p e r p e t u a r í a una 

s i t u a c i ó n p e r n i c i o s a de dependencia. Se i n f i e r e que e l d e s a r r o l l o a u t é n t i c o 

só lo s e r á p o s i b l e después de una t r ans fo rmac ión r e v o l u c i o n a r i a ' d e l a s e s t r u c -

t u r a s de poder e x i s t e n t e s , y de un rompimiento de l o s l a z o s de dependencia. 

Desde e s t e punto dé v i s t a , e l s is tema de crecimiento económico dependien te , por 

su misma n a t u r a l e z a , genera e l crecimiento de l a población marginal y e s to 

cons t i t uye una de l a s con t rad icc iones que f ina lmen te ha de l l e v a r a l a r u p t u r a 

de l s i s tema. En l a s condiciones a c t u a l e s , de s e r e f i c a c e s l a s medidas de 

con t ro l de l a n a t a l i d a d , a l i v i a r í a n l a s t ens iones y p ro longar ían l a super -

v ivenc i a de e s t r u c t u r a s económicas y s o c i a l e s que deber ían desaparecer cuanto 

an t e s para dar paso a l a cons t rucc ión de un nuevo orden s o c i a l . Es ta p o s i c i ó n 

puede c a r i c a t u r i z a r s e f á c i l m e n t e d ic iendo que se i n c l i n a por aumentar l a s 

p r e s iones s o c i a l e s pa ra fomentar una t rans formac ión inmedia ta . En a lgunas de 

.sus man i f e s t ac iones parece envolver c i e r t a i n s e n s i b i l i d a d f r e n t e a l a s n e c e s i -

dades inmedia tas de l o s e s t r a t o s de b a j o s i n g r e s o s , a s í como un a l t o grado de 

optimismo r e spec to a l a capacidad p o s t e r i o r para s a t i s f a c e r d ichas neces idades . 

i í i ) Un t e r c e r punto de v i s t a acentúa l a s connotaciones que t i e n e e l 

crecimiento r áp ido de l a población para <¿L b i e n e s t a r de l a humanidad, y e l 

derecho de l a f a m i l i a a t e n e r acceso a l o s medios de l i m i t a r e l número de h i j o s , 

cua le squ ie ra sean l o s e f e c t o s de e s t a acción en e l d e s a r r o l l o y l a p o l í t i c a 

p ú b l i c a sobre e l incremento de i á poblac ión . Es te punto de v i s t a es compatible 

con ca s i todas l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l proceso de d e s a r r o l l o y sus r e q u i s i t o s , 
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pero normalmente va acompañado de c i e r t o e scep t i c i smo r e s p e c t o a l a capac idad 

de l a s a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s pa ra a p l i c a r p o l í t i c a s de pob lac ión basadas en l a s 

concepciones de d e s a r r o l l o más ambic iosas , y una d i s p o s i c i ó n a a c e p t a r medidas 

f r a g m e n t a r i a s que respondan a l a s neces idades inmedia tas de l a s f a m i l i a s . 

Algunos d e f e n s o r e s de e s t a p o s i c i ó n l i m i t a n su apoyo a c i e r t o t i p o de t é c n i c a s 

de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a que se cons ideran moralmente l e g í t i m a s , mientras 

o t r o s e s t á n d i s p u e s t o s a apoyar l o s a b o r t o s g r a t u i t o s y o t r o s medios . 

zy} Un c u a r t o punto de v i s t a , más complejo y más d i f í c i l de r e s u m i r , 

a c e p t a e l argumento basado en l o s derechos humanos y también c o n s i d e r a muy 

d e s e a b l e que b a j e n l a s t a s a s de incremento de l a p o b l a c i ó n en t o d o s l o s p a í s e s 

l a t i n o a m e r i c a n o s que aún no han experimentado una t r a n s i c i ó n demográ f i ca , 

c u a l q u i e r a sea su f u t u r o p a t r ó n de ¿ e s a r r o l l o . Al mismo t iempo, qu ienes a s í 

op inan c r een que l a u r g e n c i a d e l d e s a r r o l l o y e l con ten ido apropiado de l a s 

p o l í t i c a s de r a c i o n a l i z a c i ó n demográf ica d i f i e r e n ampliamente según l a s c i r cuns -

t a n c i a s de l o s d i s t i n t o s p a í s e s ; que es p o s i b l e poner en t e l a de j u i c i o l a 

i m p o r t a n c i a de e s t a s p o l í t i c a s p a r a a l i v i a r l a s p r e s i o n e s que surgen de l a 

m a r g i n a l i z a c i ó n , se c o n s i d e r e o no conveniente e s t e a l i v i o , y que l a capacidad 

de l Estado p a r a c o n t r o l a r e l c rec imien to de la¡ p o b l a c i ó n en e l f u t u r o p rev i s ib l< 

median te l a s t é c n i c a s que ahora se propugnan probablemente i n f l u i r á mucho 

menos que l o s cambios en l a v i d a f a m i l i a r y l a s a c t i t u d e s c u l t u r a l e s que 

d e r i v a r á n de l o s cambios s o c i a l e s y económicos que e s t á n en marcha. Se a c e p t a 

como p a r c i a l m e n t e v á l i d a l a a s e v e r a c i ó n de que l a s a c t u a l e s campañas p a r a 

c o n t r o l a r e l c r ec imien to de l a pob lac ión d e r i v a n de c i e r t a s concepciones de 

d e s a r r o l l o depend ien te y que e s t á n concebidas p a r a f a c i l i t a r l a s u p e r v i v e n c i a , 

con re fo rmas y me jo ramien tos ,de l a s a c t u a l e s e s t r u c t u r a s económicas y s o c i a l e s . 

No se a c e p t a l a i n f e r e n c i a de que e s t a s e x p e c t a t i v a s c o n s t i t u y a n motivo ' 

s u f i c i e n t e p a r a apoyar o r e c h a z a r l a s p o l í t i c a s mismas, o p a r a dar por sen tado 

que l o s r e s u l t a d o s de l a s p o l í t i c a s han de co r re sponder necesa r i amente a l a s 

e x p e c t a t i v a s de sus p a t r o c i n a d o r e s „ Se supone que l o s e f e c t o s a c o r t o p l azo 

de e s t a s p o l í t i c a s en e l d e s a r r o l l o se rán l i m i t a d o s y que t e n d r á n más 

i m p o r t a n c i a p a r a e l b i e n e s t a r de l a s f a m i l i a s que p a r a r e s o l v e r l o s problemas 

de d i s t r i b u c i ó n de r e c u r s o s que c o n f r o n t a e l Es t ado , pero se e s t ima que l a 

a t e n c i ó n no puede l i m i t a r s e só lo a l p l a z o c o r t o . 
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r ) Cabe d i s t i n g u i r o t r a pos ic ión más en t re algunos proponentes de 
p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o y ana l i zadores d e l cambio s o c i a l : hacer caso 
omiso d e l problema de población o negar su impor tanc ia , con e l f i n 
consciente de d i s t r a e r lo menos pos ib le l a a tención pública de problemas 
que se consideran más urgentes y más manejables . 

En l a prolongada polémica sobre p o l í t i c a s de población pueden 
d i s t i n g u i r s e muchas pos ic iones in te rmedias ; con f r ecuenc i a no aparecen 
e x p l í c i t a s l a s bases ideo lóg icas de cada pos ic ión . Las dec la rac iones 
púb l icas sobre p o l í t i c a s de población t ienden a envolverse en e x p r e -
s iones c a lcu ladas para anu la r a taques o para no h e r i r s u s c e p t i b i l i d a d e s 
p o l í t i c a s o r e l i g i o s a s , y l o s términos vigorosos con que se muestra l a 
gravedad del problema con t ra s t an con l a ambigüedad de l a s recomendaciones. 
E n t r e t a n t o , l a s polémicas e x t r a o f i c i a l e s t ienden a s e r un diálogo de 
sordos , en e l c u a l l a s pa r t e s rechazan sus propias vers iones c a r i c a t u -
r i zadas de l a pos ic ión opues ta , o los motivos supuestamente inacep tab les 
de sus proponentes , especialmente cuando se pone sobre e l t a p e t e e l 
apoyo decidido de algunos poderes fue ra de América Lat ina a determinadas 
p o l í t i c a s de poblac ión. La posic ión tomada por l a p r i n c i p a l fuen te 
externa de ayuda y asesoramiento para e l d e s a r r o l l o ha producido, por 
una p a r t e , una aceptac ión a veces renuente d e l c o n t r o l de l crecimiento 
de l a población como p a r t e de un conjunto de p o l í t i c a s encaminadas a 
obtener c i e r t a ayuda f i n a n c i e r a , y por o t r a , un rechazo automático de 
l a conveniencia de ese c o n t r o l en los sec tores de opinión a los que 
preocupa l a dependencia, 
c) P o l í t i c a s y a c t i t u d e s gubernamentales 

Según l a d e f i n i c i ó n de p o l í t i c a de población que se adopte , puede 
a f i rmarse que ningún p a í s de América Latina, t i e n e una ~olit::.;a de p jbl̂ .jión 
o que c a s i todos l a t i e n e n . Dos p re s iden te s de pa í se s la t inoamericanos 
(Colombia y l a República Dominicana) y dos primeros min i s t ros de pa í ses 
d e l Caribe (Barbados y T r i n i d a d y Tabago) f i r m a r o n en 19o7 l a Declaración 
de l o s J e f e s de Estado sobre e l Problema de Población, que combinaba 
una vigorosa a f i rmación de l o s pe l ig ros de un incremento rápido de 
l a población con e l apoyo a l a p l a n i f i c a c i ó n de l a familia, como único 
remedio, A p a r t i r de 1967, j e f e s de es tado o m i n i s t r o s de c a s i l a 
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mitad de los -pa í ses - l a t inoamer icanos han hecho dec la rac iones púb l icas que. 
af i rman o niegan la, conveniencia de r e d u c i r e l incremento de l a poblac ión . 
En algunos p a í s e s , a l t o s func ionar ios públ icos han expresado opiniones 
muy d ivergen tes respec to a los ob j e t i vos en materia de p o b l a c i ó n . . ^ / 
Sólo un -:;cb:'.ern", e l de Colombia, ha incorporado c r i t e r i o s y o b j e t i v o s 
genera les de p o l í t i c a de población (basados en l a d e f i n i c i ó n de l a 
Conferencia de Caracas) en su últ imo plan de d e s a r r o l l o , que se presentó 
a l Congreso para su aprobación a f i n e s de 19Ó9..W Hasta ahora ningún gob ie rn 

¿¿0/ En B r a s i l , en 1969, "de cuatro d i scursos de gobierno, t r e n fueron f avo -
r a b l e s a una p o l í t i c a demográfica r e s t r i c t i v a y uno f u e en favor de 
l a p o l í t i c a expans ion i s t a " . (Glycon d e ' P a i v a , " P o l í t i c a d e m o g r á f i c a 
para el Brasil: Dificultades para establecerla".) Véase también-
"Sv.bens Vaz da Cosca (Presidente del. Banco do Nordeste do Drasil), 

c r e c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n y e l d e s a r r o l l o económico. El 
caso b r s i l e ñ o " , B o l e t í n de p o b l a c i ó n , 11% 1» mayo de 1970. 

%X¡ I a 3 t a s e s para l a p o l í t i c a de población de Colombia son Lis s i g u i e n t e s : 
" a ) C r i t e r i o s : 

1, El Estado debe intervenir con el establecimiento de una poli-' 
tica, en cuanto el bien del conjunto social está comprometido, 
tanto a nivel"macroeconómico, como a nivel de la familia y 
del individuo, pero respetando sus derechos e intimidad. 

2. l a p o l í t i c a de población se cons ide ra como un componente i n d i s -
pensable de l a p o l í t i c a genera l de d e s a r r o l l o y por l o t a n t o se 
da é n f a s i s a l a educación i n t e g r a l . 

b) Ob je t ivos : 
Dos son los o b j e t i v o s inmediatos: l o g r a r una mejor d i s t r i — 

bución t e r r i t o r i a l de l a población y mod i f i ca r e l a c t u a l ri tmo de 
crecimiento de l a población por medio de una reducción de la. 
fecundidad. 

Con r e l a c i ó n a l segundo ob j e t i vo de reducción d e l crecimiento 
de l a poblac ión , por medio de una. disminución de l a fecundidad, . 
l a p o l í t i c a contempla l o s dos n i v e l e s , e l maerosocial y e l f a m i l i a * 
uno y o t r o den t ro de un. enfoque educativo hac ia la r e sponsab i l idad , 

A n i v e l de l a sociedad e l Estado ha lanzado una amplia campaña 
s o c i o c u l t u r a l en f avo r de la. Paternidad Responsable por medio 
de l a Ley 75 de 1968, 

Se busca r e d u c i r l a i l e g i t i m i d a d , a l iv i ando a s í en p a r t e e l 
problema demográfico. 

A nivel del individuo y de la familia y como tarea propia del 
Ministerio de Salud Pública., se prevé, dentro de los programas 
materno-infantilesj el suministro * de la información y los servicio,' 
médicos de planificación familiar, tarea que cumplen igualmente 
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y la. Caja Nacional de ̂  
Previsión Social«," (Gustavo Pérez Ramírez, La política de poblaciór 
en Colombia al término"de la década del 60, citando al Departamento 
Nacional de Planeación, Planes y Programas de Desarrollo 1969/70, 
capítulo I.) 
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b ' 

ha f i j a d o metas c u a n t i t a t i v a s para los cambios en l a s v a r i a b l e s demográficas,— 
Cuando se desciende de las declaraciones de política a examinar lo que 

se ha hecho efectivamente en nombre de la política de población o sin una 
política declarada, las diferencias entre las posiciones nacionales parecen 
menos evidentes. La política práctica ha sido de laissez faire, combinada 
con diversos grados de apoyo público a las actividades de planificación de la 
familia. La política de migración, que en una época fue el único componente 
activo de las políticas nacionales de población, ha recibido poca atención 
en los últimos años, excepto en los países del Caribe; en la práctica, 
la política de población se ha ido equiparando cada vez más a la aceptación 
de la planificación de la. familia. El proceso se describió y justificó recien-
temente en la. siguiente forma: 
"Los primeros pasos c a s i siempre fueron dados por i n i c i a t iva , privada, o e n t i -
dades d e l mismo c a r á c t e r que, generalmente se c rearon especí f icamente para 
e l f i n con apoyo económico de organismos i n t e r n a c i o n a l e s , s in encontrar mayor 
oposición de l o s Gobiernos r e s p e c t i v o s . Y es to de no oponerse y d e j a r para 
ver l a s r eacc iones , no d e j a de s e r una p o l í t i c a ba s t an t e prudente , dadas l a s 
c i rcuns tanc ia . s . A medida que l o s s e r v i c i o s y programas privados fueron 
demostrando que t e n í a n aceptac ión y que cumplían una necesidad no o f r e c i d a , 
por l o s gobiernos o au tor idades gubernamentales, é s t a s f u e r o n , poco a poco, 
y con grandes t e m o r e s . . . entrando a p a r t i c i p a r con l a bandera de que e l Estado 
debía e j e r c e r c o n t r o l en una ac t iv idad que debía s e r mirada con sumo cuidado 
por l a s impl icanc ias médicas, s o c i a l e s , económicas y morales que podía, t e n e r . 
Todo e s to pa r ece r í a conf i rmar l a s aprec iac iones precedentes en e l sen t ido de 
que ha habido y s igue habiendo temor a l a d e f i n i c i ó n abier ta , y franca., en 
muchos casos no por f a l t a de convicción en IAS bondades de l programa, sino 
por e l pos ib le mal uso que sec to res de oposición gubernamental podrían hacer 
de e s t a s medidas para c r i t i c a r l a s y a t a c a r l a s s i n t e n e r , generalmente, 

•'•!?/ Se han c i t ado metas c u a n t i t a t i v a s para l a reducc ión 'de la. n a t a l i d a d 
en algunos pocos pa í se s de l Caribe (María L. García , Informe sobre 
e l estado de l o s programas de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r en América 
La t ina , 1968, CELADE, S e r i e A, M° 97. ) S in embargo, esas metas parecen 
haber s ido formuladas por los programas de p l a n i f i c a c i ó n de' l a f a m i l i a 
con f i n e s a d m i n i s t r a t i v o s , y e s t a r encaminadas a mostrar l o s r e su l t ados 
que se esperan de l a cober tura de un número de f a m i l i a s f i j a d o como 
metas , s i n c o n s t r u i r ob j e t i vos o f i c i a l e s de p o l í t i c a . 

/elementos de 



- 66 -

elementos .de j u i c i o s u f i c i e n t e s n i pa ra j u s t i f i c a r n i para r echaza r e s t a s 
p o l í t i c a s J W ' 

Tanto l a a c t i t u d de l a l s s ^ z f a i r e cono l a de i d e n t i f i c a r l a po l í t i c a , de 

poblac ión con l a p l a n i f i c a c i ó n de l a famil ia , han s ido c r i t i c a d a s desde 

ángulos muy d i f e r e n t e s : 

¿ ) Se ha dicho q u e ' e s e s e n c i a l l o g r a r un increménto de l a población 

i g u a l a cero en e l menor tiempo p o s i b l e , que l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , 

t a l como se l a d e f i n e y p r a c t i c a hoy, es un medio i n e f i c a z para l o g r a r l o , y 

que d i s t r a e de o t r a s medidas de c o n t r o l más r a d i c a l e s . E s t e punto de v i s t a 

c a s i no ha t en ido r e p r e s e n t a n t e s en América L a t i n a , pero ha s ido expuesto v igo-

rosamente por Kingsley Davis y o t r o s , r e f i r i é n d o s e a l mundo e n t e r o , i n c l u i d o s 

l o s p a í s e s que hoy t i e n e n t a s a s de incremento r e l a t i vamen te bajas.-^-V 

i i ) Se a f i rma que e l c o n t r o l d e l c rec imiento de l a poblac ión es i n d e -

s e a b l e , que l a p l a n i f i c a c i ó n de la f a m i l i a es un medio demasiado e f i c a z pa ra 

l o g r a r l o y que l a forma, en que l a p l a n i f i c a c i ó n de la, f a m i l i a se e s t á i n t r o d u -

ciendo en América La t ina s i g n i f i c a que l a s a u t o r i d a d e s nac iona l e s e s t án 

cediendo su c o n t r o l de l a p o l í t i c a n a c i o n a l en f a v o r de o rgan izac iones i n t e r - ' 

nac iona l e s y gobiernos que ac túan movidos por su propio i n t e r é s . 

i i : ! ) Se s o s t i e n e que l a s p rop ias t endenc ias demográficas y l a probable 

i n f l u e n c i a en e l l a s de la. rápida expansipn de l a s a c t i v i d a d e s de p l a n i f i c a c i ó ; 

de l a f a m i l i a , t i e n e n repe rcus iones en e l d e s a r r o l l o f u t u r o , y que l o s d i r i -

gentes y p l a n i f i c a d o r e n no pueden s e g u i r deses t imándolas . Es t e punto de v i s t a 

da por sentado qüe l a p o l í t i c a nc deber la l i m i t a r s e a l c o n t r o l d e l c rec imiento 

T-3/ Car los A, U r i a r t e , Información sobre la, s i t u a c i ó n de l a s p o l í t i c a s , 
Seminario sobre P o l í t i c a de Poblac ión , Caracas , 25 a l 28 de agos to 
de 1970. 

'«-/ Kingsley Dav i s , " P o l í t i c a s de poblac ión: ¿Tendrán é x i t o l o s p r o g r a m e 
ac tua l e s? ' ,Demogra f í a y economía, 8 , 1969. (La. ve r s ión o r i g i n a l en 
i n g l é s s e publ icó en Sc ience-10 de noviembre de 1967.) E l a u t o r r e i t e r a 
e s t o s argumentos en un t r a b n j o que presentó a n t e l a Conferencia Regional 
Latinoamericana sobre Población de 1970, t i t u l a d o Orígenes de l a s d e f i -
c i e n c i a s de l o s programas de población modernos. 
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de l a poblac ión o a l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , pero que e s t a 
ú l t ima es una forma deseable de acción s e c t o r i a l den t ro de una p o l í t i c a más 

amplia* '- '^ 

1 ' 5 / "Para aproximarnos a l o que proponemos def in i r -como p o l í t i c a de 
pob lac ión , podemos'comentar p o r ' d e s c a r t a r lo que n o s o t r o s , numerosos 
l a t inoamer icanos y , sorprendentementei algunos nor teamer icanos , creemos 
que no e s . Nos r e f e r i m o s , c l a r o e s t á , a l a s acciones de p l a n i f i c a c i ó n 
f a m i l i a r que en l a a c t u a l i d a d se d e s a r r o l l a n en todos l o s p a í s e s l a t i n o - ' 
americanos. Es t a s acc iones l a s desca l i f i camos como p o l í t i c a de poblac ión , 
aún en e l caso que se d i e ran - cosa que"aún no ocurre en ningún p a í s de 
l a reg ión - den t ro de un p lan coheren te , como p a r t e de una po l í t i c a , de 
s a l u d , , , l a p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r se c o n v i e r t e en uno de los elementos 
a s e r cons iderados dent ro de una p o l í t i c a de p o b l a c i ó n . . . Es por e s t o 
que consideramos a l tamente nega t iva l a pos i c ión que, en g e n e r a l , han 
adoptado en América Lat ina l o s encargados de l a p l a n i f i c a c i ó n económica 
y s o c i a l de i g n o r a r - no evaluando los e f e c t o s t a n t o demográficos como 
económicos - l a s acc iones de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r que se l l evan a d e -
l a n t e en todos l o s p a í s e s de l a r eg ión . Es ta a c t i t u d de aves t ruz puede 
r e s e r v a r l e s g randes so rp resas en p lazos r e l a t i vamen te c o r t o s . Compila-
c iones hechas por e l Centro Latinoamericano de Demografía (CELft.DE), que 
indudablemente r e f l e j a n de manera incompleta l o que ocur re en l a 
r e a l i d a d , r eve l an que a f i n e s de 1969 e x i s t í a n en l a reg ión más de mi l 
c l í n i c a s a n t i c o n c e p t i v a s , de l a s cuales e l 72 % operaba en s e r v i c i o s 
gubernamentales . E l número de c l í n i c a s e x i s t e n t e s a f i n e s de e s e año 
r ep re sen tó un alimento de"43 % sobre l á s q u e ' s e encontraban en f u n c i o -
namiento a f i n e s de 1968." (Carmen A. Miró, P o l í t i c a ^ d ^ j ^ o d a c i ó n : 
C.5H1S? - ¿I-or qué? ¿ / .a ra qué? lOSuaj) 

^ s t a ^ f u e n t e " c i t a ~ l a no t ab l e dec l i nac ión de l a n a t a l i d a d en Chi le 
duran te e l decenio de 1960 como prueba de l o s e f e c t o s de un programa 

• de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a que emprendió e l s e r v i c i o nac iona l de 
sa lud s in o b j e t i v o s m a n i f i e s t o s de c o n t r o l d e l crec imiento de l a 
pob lac ión . La. misma prueba ha sido c i t a d a por una. a u t o r i d a d en p l a n i -
f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , t a n t o para r e f u t a r a Kingsley Davis , como para, 
argumentar en f avor de la. p o l í t i c a de l a i s s e z f a i r e : "Con s i g i l o o s i n 
e s t r i d e n c i a s , por l o menos, debe r í a i n i c i a r e l programa, l imi t ándose a 
poner l o s métodos an t i concep t ivos a l a l cance f á c i l . . . de l a s personas 
que q u i e r a n emplear los . Son t a n t a s que, en l a s fases ' i n i c i a l e s , , cabe 
p r e s c i n d i r de toda mot ivación y , " p a r t i c u l a r m e n t e , de l a educación de 
masa que e s t á e r i zada de p e l i g r o s . Es e l l a l a que d e s p i e r t a antagonismo. 
Por s í s o l a esa acc ión pone en evidencia e i n c i t a l a demanda s o c i a l de 
r e g u l a c i ó n . Llega a hacerse t an i n c o n t e n i b l e como"para que no se 
a t r e v a n a c o n t r a r i a r l a l a I g l e s i a n i los p o l í t i c o s , A e s t a a l t u r a 
procede qu izá p e d i r un pronunciamiento"del Gobierno y , en . todo caso , 
impulsar l a educación y l a motivación , . . Dada l a p r o d i g a l i d a d r e l a t i v a 
de l a ayuda i n t e r n a c i o n a l - que sue le se r fo rzoso d i s imu la r en c i e r t o 

/ d ) Ob je t ivos 
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d) Obje t ivos e ins t rumentos de una p o l í t i c a de poblac ión 

El a n á l i s i s a n t e r i o r seña la que l a s a c t i v i d a d e s p ú b l i c a s des t inadas a 

i n í l u i r en l a s v a r i a b l e s demográf icas no pueden ap l aza r se h a s t a l a formulación 

de p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o capaces de s e r v i r de marco para e l l a s , y que no t i e n e 

o b j e t o d e f i n i r una p o l í t i c a de población en t é m a n o s t a n gene ra l e s que l a hagan 

c o i n c i d i r con l a p o l í t i c a de desarrollo«, En l a s condiciones a c t u a l e s , l a 

p o l í t i c a de población debe c o n c i l i a r t r e s o b j e t i v o s g e n e r a l e s : c o n t r i b u i r a 

e l e v a r e l b i e n e s t a r l o s derechos humanos en e l plano de l a f a m i l i a y d e l 

i nd iv iduo , i n f l u i r e n - e l c r e c i m i e n t o cíe l a p o b l a c i ó n , su d i s t r i b u c i ó n p o r 

edades y su d i s t r i b u c i ó n geográ f i ca para que concuerden l o más p o s i b l e con e l 

d e s a r r o l l o ace le rado y con una d i s t r i b u c i ó n más e q u i t a t i v a de l o s f r u t o s de l 

d e s a r r o l l o ; d a r a c o n o c e r n:.ejcr l a s t e n d e n c i a s d e m o g r á f i c a s a l o s d i r i g e n t e 

p o l í t i c o s , i o s p l a n i f i c a d o r e s y e l públ ico en gene ra l y l o g r a r que se tengan 

debidamente en cuenta en todas l a s e s f e r a s de l a p o l í t i c a y de l a p l a n i f i c a c i ó n . 

Ya se ha señalado que hay poca var iedad de ins t rumentos para e s t o s f i n e s , y que 

l o s v a l o r e s predominantes o l a s u j e c i ó n de l o s ins t rumentos t eó r icamente 

a p l i c a b l e s a o t r o s f i n e s impiden que muchos de e l l o s se inc luyan den t ro de 

l a p o l í t i c a de población» 

! £ / (Cont . ) 
grado - no son de temer por e l momento, l a s e s t r e c h e c e s de r ecu r sos moneta 
r i o s , " (Hernán Romero, América Latina» Chi le y l a s p o l í t i c a s de poblac ión . 

Jo sé Vera, en Población y d e s a r r o l l o : Notas para una p o l í t i c a de 
población en América L a t i n a , enfoca de manera a lgo d i f e r e n t e el pape l de 1 
p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a en l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o , a s í como su j u s -
t i f i c a c i ó n : "En resumen, una p o l í t i c a de poblac ión para América La t ina 
d e b e r í a i n c l u i r dos t i p o s bás icos de a c c i ó n : a ) programas educa t ivos y , en 
casos extremos, de subsidios . , des t inados a p roveer de acceso r e a l a l a 
opor tunidad de d e c i d i r conscientemente sobre e l tamaño de sus f a m i l i a s a 
a q u e l l a s p a r e j a s que puedan ve rse a f e c t a d a s por s i t u a c i o n e s de d e s e q u i l i -
b r i o demográfico; y b ) r e o r i e n t a c i ó n de l o s programas nac iona le s de desa -
r r o l l o en func ión d e l enpleo pleno de l a f u e r z a de t r a b a j o . Es probable qu¡ 
una combinación adecuada de es':os dos t i p o s de acc ión en América La t ina 
cont r ibuya a l cumplimiento simultáneo de v a r i o s f i n e s ú t i l e s : a ) a l i v i a r -
é l s u f r i m i e n t o de mi l lones de f a m i l i a s a l a s cua les e l progreso de l a s 
t é c n i c a s de l a sa lud ha otorgado e l obsequio de una menor m o r t a l i d a d , 
rápidamente negada en 1®, p r á c t i c a por e l r e t r a s o de l o s r e s t a n t e s 
componentes de l n i v e l de v ida ; b) incrementar l a r a c i o n a l i d a d y en más de 
un sen t ido "humanizar" l a p l a n i f i c a c i ó n de l d e s a r r o l l o , mediante e l simple 
expediente de o r g a n i z a r í a en func ión d e l d e s a r r o l l o de l o s s e r e s humanos 
an te s que de l a s cosas que l o s rodean y s i r v e n y , c) conso l ida r l a 
obso lescenc ia de l a i d e a de que l a abundancia de r e c u r s o s humanos en una 
sociedad puede s e r l a causa de su s u b d e s a r r o l l o . " 

/ i ) Ins t rumentos 
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i ) Ins t rumentos encaminados a e levar e l b i e n e s t a r humano y a a c t u a r 

sobre e l aumento de l a pob lac ión mediante l a v a r i a b l e de l a fecundidad . La 

" p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a " ha l l e g a d o a s i g n i f i c a r l a enseñanza de l a s 

v e n t a j a s de e s p a c i a r y l i m i t a r l a cant idad de h i j o s , j un to con dar a conocer 

l a s t é c n i c a s a n t i c o n c e p t i v a s y s u m i n i s t r a r a n t i c o n c e p t i v o s , por r e g l a gene ra l 

dentro de programas de sa lud púb l i ca d i r i g i d o s ca s i exclusivamente a 

mujeres de f a m i l i a s c o n s t i t u i d a s en forma r e g u l a r . Lo i d e a l s e r í a que l a 

p o l í t i c a de l s e c t o r públ ico r e f l e j a r a una i n t e r p r e t a c i ó n más amplia de l a 

expres ión , y que l a mayor p o s i b i l i d a d de p l a n i f i c a r l a cant idad de h i j o s 

fue se acompañada de una mayor capacidad f a m i l i a r para p l a n i f i c a r e l medio 

de ganarse l a v i d a , e l consumo, l a enseñanza y l a p a r t i c i p a c i ó n en l a v ida 

comunitar ia l o c a l y nac iona l de sus miembros. E l a l i v i o de l a carga que 

s i g n i f i c a l a fecundidad s in c o n t r o l puede r e f o r z a r l a capacidad f a m i l i a r pa ra 

s e r p r e v i s o r a en o t r o s a spec tos , pero no siempre t i e n e e s t e r e s u l t a d o . E s t a 

cons iderac ión pone de r e l i e v e problemas de capacidad púb l i ca pa ra a p l i c a r 

una p o l í t i c a f a m i l i a r más amplia y de compat ib i l idad de l a s e s t r u c t u r a s 

s o c i a l e s y económicas con una mayor p a r t i c i p a c i ó n de l a s f a m i l i a s de b a j o s 

i n g r e s o s , que son demasiado complejos para a n a l i z a r l o s aqu í . 

Aun entendida t a n estrechamente como en l a a c t u a l i d a d , l a p l a n i f i c a c i ó n 

f a m i l i a r s i r v e más como cont r ibuc ión a l e j e r c i c i o de l o s derechos humanos y 

a l b i e n e s t a r humano que como ins t rumento de r a c i o n a l i z a c i ó n demográ f i ca . Sus 

e f e c t o s en e s t a ú l t ima son d i f í c i l e s de p r e d e c i r , como l o señalan l a s 

op in iones d i v e r g e n t e s de l o s e s p e c i a l i s t a s que se han c i t a d o , pero cua lesqu ie ra 

sean , r e s u l t a r á n i r r e v e r s i b l e s y d i f í c i l e s de manipular para a l c a n z a r l o s 

o b j e t i v o s a cor to o mediano plazo que pueda e s t a b l e c e r l a p o l í t i c a p ú b l i c a . 

Los e f e c t o s de r iva r án de l conjunto de dec i s iones de m i l l o n e s . d e f a m i l i a s , 

o sólo de l a s dec i s iones de l a s m u j e r e s . La d e c i s i ó n de l Estado 

de r e d u c i r l o s s e r v i c i o s de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a porque e l aumento 

de l a poblac ión e s t á decreciendo con demasiada r ap idez s e r i a i n a c e p t a b l e , 

dadas l a s cons iderac iones de derechos humanos que j u s t i f i c a n l o s programas, 

y en todo caso s e r l a i n e f i c a z , sa lvo en f a m i l i a s demasiado pobres o demasiado 

/ c a r e n t e s de 



c a r e n t e s de i n i c i a t i v a como para buscar f u e n t e s p r ivadas de a n t i c o n c e p t i v o s . 

Los programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a que e x i s t e n hoy en América 

L a t i n a u t i l i z a n c a s i exclusiva.nonte dos t é c n i c a s a n t i c o n c e p t i v a s : l a " p i l d o r a " 

y l o s d i s p o s i t i v o s i n t r a u t e r i n o s » tobas t i e n e n v e n t a j a s sobre l a s t é c n i c a s 

a n t e r i o r e s , especia lmente para su a p l i c a c i ó n masiva, pero ninguna es 

completamente s a t i s f a c t o r i a ; cabe e s p e r a r que en e l próximo decenio se 

produzcan grandes cambios en l a t e cno log í a a n t i c o n c e p t i v a . 

Deber la t e n e r s e p r e sen t e que l o s programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a 

abarcan só lo una p a r t e , y generalmente una p a r t e pequeña, d e l uso de l a s 

t é c n i c a s a n t i c o n c e p t i v a s que se ap l i c an en l a s ciudades* Las i n v e s t i g a c i o n e s 

r e a l i z a d a s por CELADE 4 f i n e s de 1.963 y comienzos de 1964 e n t r e ' m u j e r e s 

urbanas de 20 a 50 años ce edad, casadas o ,Econvi v i e n t e s " , r e v e l a r o n que 

l o s s i g u i e n t e s p o r c e n t a j e s usaban algfin t i p o de t é c n i c a a n t i c o n c e p t i v a : 

Buenos A i re s , 84 .5 ; Rio de J a n e i r o , 38 .2 ; Bogotá, 36 .6 ; San J o s é , 56 .8 ; 

Panamá, 3 0 . 7 ; Caracas , ¿2 .4 ; y México, 3 0 . 8 . En esa época no se usaban 

aún l o s d i s p o s i t i v o s i n t r a u t e r i n o s , comenzaban a u s a r s e l o s an t i concep t i vos 

de i n g e s t i ó n o r a l , y no e x i s t í a n s e r v i c i o s de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a 

en l a s c iudades , o é s t o s t e n í a n un .alcance muy l i m i t a d o . No cabe duda de 

que l a p r á c t i c a p r ivada de l a an t iconcepc ión e s t á mucho más ex tend ida en 

l a a c t u a l i d a d , y que se ha o r i e n t a d o hac ia t é c n i c a s más seguras . 

En l a polémica s u s c i t a d a en t o r n o a l a p o l í t i c a de poblac ión l a s 

conocidas aseverac iones de que l o s gas tos hechos en p l a n i f i c a c i ó n de l a 

f a m i l i a , considerados como i n v e r s i ó n pa ra e l d e s a r r o l l o , t i e n e n un rendimiento 

muchas veces s u p e r i o r a o t r a s i n v s r s i o n e s , han sido r e f u t a d a s de plano po r 

quienes af i rman que l o s r e c u r s o s d e s t i n a d o s a l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a 

e s t a r í a n mejor usados s i se dedicaran d i rec tamente a i n v e r s i o n e s p r o d u c t i v a s . 

S in embargo, no se dispone de información alguna sobre l a s sumas t o t a l e s 

/ d e s t i n a d a s a 
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des t inadas a l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a en l o s p a í s e s de América L a t i n a , 

sobre l a medida en que l o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s para l a p l a n i f i c a c i ó n de l a 

f a m i l i a pueden d e s v i a r s e hac ia o t r o s f i n e s , sobre, l o s cos tos por c l i e n t e , n i 

sobre l o s cos tos de " e v i t a r " un n a c i m i e n t o . - ^ / En l a a c t u a l i d a d , una g r a n 

proporción de l o s costos d i r e c t o s se f i n a n c i a desde f u e n t e s ex te rnas 

e s t a r í a n d i s p u e s t a s a sumin i s t r a r l o s mismos fondos para o t r o s f i n e s , -'-i/ y 

¿¡•2/ Una f u e n t e est ima en 10 d ó l a r e s e l costo de e v i t a r un nacimiento 
( i n c l u i d o s cos tos médicos, educat ivos y de organización de un programa 
de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a ) , y en 20 000 000 de d ó l a r e s e l costo 
anual para toda América l a t i n a de e v i t a r 2 000 000 de nac imientos , l o 
que b a s t a r í a para r e d u c i r l a t a s a de aumento de l a población de 2 .9 % en 
1970 a 2 .3 % en 1980. No se da a conocer l a base de e s t a es t imac ión . 
(W. Brand, P o l í t i c a de población para América L a t i n a . ) E l costo anual 
mínimo medio de "pro tecc ión" en Chi le es probable que e s t é e n t r e 4 .15 y 
4.65 d ó l a r e s (Country P r o f i l e s , Chi le , Popula t ion Counci l , oc tubre de 
1970)? c á l c u l o s hechos para algunos p a í s e s a s i á t i c o s a r r o j a n c i f r a s más 
b a j a s , con d i f e r e n c i a s aproximadamente p roporc iona le s a l a s d i f e r e n c i a s 
de ingreso por h a b i t a n t e (Warren Robinson, A C o s t - E f f e c t i v e n e s s Analys i s 
of Se í ec t ed Nat ional Family Prográmeles, c i t ado por Bernard Berelson en 
"The Presen t S t a t e of Family Planning Programs", S t u d i e s i n Famjly 
Planning;. 57, set iembre de 1970). También se ha calculado e l mercado 
privado e f e c t i v o y p o t e n c i a l para l o s a n t i c o n c e p t i v o s o r a l e s en México. 
Se est ima que t r e s mi l lones de f a m i l i a s (que r ep re sen tan cua t ro mi l lones 
qu in i en t a s mi l mujeres en edad de p roc rea r ) gas tan más de. mil pesos 
(80 d ó l a r e s ) a l mes, y que e l 2 % de e s t e gas to b a s t a r í a para s u m i n i s t r a r 
an t i concep t ivos o r a l e s a l o s p rec ios que actualmente t i enen en e l mercado 
(10 a 20 pesos por c i c l o mensual) . La venta a c t u a l abarca a cerca de 
11 % de e s t e mercado p o t e n c i a l (en 1968 se d i s t r i b u y e r o n 5 .4 c i c l o s por 
cada 100 mujeres e n t r e 15 y años ) . (A l f r ed D. S o l l i n s , "Commercial 
nrodu-c t ion and d i s t r i b u t i o n of c o n t r a c e p t i v e g ' ^ P epo r t s o n • P opu l a t i o r 
Family Planning , 4 , jun io de 1970) . 

l>'v' Los fondos comprometidos por l a AID para a c t i v i d a d e s en m a t e r i a de 
población y p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a en América La t i na a t r a v é s de 
d i v e r s a s o rgan izac iones púb l i ca s y pr ivadas aumentaron de 2 324 000 
dó la r e s en 1967 a 7 924 656 dó la res en 1968. Hasta comienzos de octubre 
de 1968, l a Fundación Ford había otorgado unos 4 000 000 de d ó l a r e s a 
i n s t i t u c i o n e s l a t i noamer i canas para i n v e s t i g a c i o n e s y capac i t ac ión 
r e l a c i o n a d a s con l a pob lac ión . Otros gobiernos de f u e r a de l a r e g i ó n , a s i 
como o t r a s fundac iones , han entregado sumas más pequeñas: Agencia para 
e l D e s a r r o l l o I n t e r n a c i o n a l , The O f f i c e of t h e War on Hunger, Pbpula t ion 
S e r v i c e , ( P o p u l a t i o n Program Ass i s t ance , Washington, D.C. , set iembre de 
1968 . ) Los fondos de a s i s t e n c i a e x t e r i o r que e l Congreso de l o s 
Estados Unidos asignó exclusivamente a l a s a c t i v i d a d e s r e l ac ionadas con 
poblac ión y p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a en todo- e l mundo, salvo l o s 
Es tados Unidos, a lcanzaron a 50 000 000 de d ó l a r e s en 1969, 75 000 000 de 
d ó l a r e s en 1970 y l l e g a r á n a 100 000 000 de d ó l a r e s en 1971, es d e c i r , 
aproximadamente un 2 .3 % de l a ayuda o f i c i a l de l o s Es tados Unidos a l o s 
p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s durante e l año f i s c a l de 1970. (Ph i lander 
P. Claxton J r . , ; L a p o l í t i c a de l o s E a t a d o s JJnir"os r e s p e c t o de l o s 
a s u n t e s d e p o b l a c i ó n y p l a n i f i c a c i ó n f a " i l i c r . ' : ) 

/una gran 
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una gran proporción de l o s costos de i n f r a e s t r u c t u r a y de persona l no 

se puede sepa ra r de l o s cos te s genera les de l o s s e r v i c i o s de salud que 

pa t roc inan l o s programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a . Mientras l o s 

programas só lo se l i m i t e n a responder a l a demanda, l o s cos tos por 

h a b i t a n t e no deb ie ran s e r muy a l t o s ; pero subi rán inev i t ab lemente s i 

se p royec tan campañas educa t ivas y de ex tens ión a l a población r u r a l . 

Aunque d e s a p a r e z c a l a p o s i b i l i d a d de u s a r f o n d o s e x t e r n o s con d e s t i n o 

f i j o , o s© l a rechace por c o n s i d e r a r l a incompat ib le con e l c o n t r o l 

nac iona l de l o s programas, no parece probable que l o s cos tos de programas 

de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a cue se amplíen prudentemente en r e s p u e s t a 

a l a demanda r e q u i e r a n una d i s t r a c c i ó n verdaderamente grave de r e c u r s o s 

púb l i cos que podr ían d e s t i n a r s e a o t r o s f i n e s de d e s a r r o l l o . Al mismo 

t iempo, no cabe espera r que e s t o s programas tengan gran p r i o r i d a d en l a 

as ignac ión de fondos p ú b l i c o s , y es p robab le que como todos l o s programas 

s o c i a l e s y económicos más nuevos, e s t én expuestos a reducc iones p resupues -

t a r i a s cuando l o s r e c u r s o s púb l i cos no l l e g u e n a l n i v e l esperado. 

Es muy sabido que en América L a t i n a , como en muchas o t r a s p a r t e s de l 

mundo, e l abor to ha s ido h a s t a ahora e l medio más usado por l a poblac ión 

urbana pa ra l i m i t a r su fecundidad«, Naturalmente , no hay e s t a d í s t i c a s 

f i d e d i g n a s ya que l o s únicos abo r to s que se conocen son l o s que f r a c a s a n 

y r e q u i e r e n l a i n t e r v e n c i ó n de l o s s e r v i c i o s púb l i cos de s a lud , pero 

e s t a p r á c t i c a parece e s t a r muy extendida en todos l o s e s t r a t o s s o c i a l e s . 

Según l a s i n v e s t i g a c i o n e s hechas por e l GELADE en 1963 y 1964, e l 

p o r c e n t a j e de mujeres que reconocía haberse provocado uno o más abo r to s 

a lcanzaba a 10 .3 en Río de J a n e i r o , 8 .0 en Buenos Aires y 7 . 1 en México. 

En l o s e s t r a t o s s u p e r i o r e s y medios e l aborto s i r v e p r inc ipa lmen te como 

úl t imo recu r so cuando f a l l e n l o s a n t i c o n c e p t i v o s , pero e n t r e l o s 

e s t r a t o s más b a j o s es e l pr incipa] , de l o s medios empleados. Hasta 

ahora ningún sec to r impor tan te de l a opinión p ú b l i c a ha propuesto en 
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América L a t i n a l a l e g a l i z a c i ó n de l abor to como medio l eg í t imo de p l a n i f i c a r 

l a f a m i l i a o de c o n t r o l a r e l c rec imiento de l a pob lac ión . "Por e l c o n t r a r i o , 

muchos de l o s primeros programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a se han 

j u s t i f i c a d o i n i c i a l m e n t e como una manera de e v i t a r que l a s mujeres 

tengan que r e c u r r i r a l abo r to . 

Es dudoso que e s t e rechazo se mantenga en forma permanente, pese 

a l o s f u e r t e s sen t imien tos r e l i g i o s o s que hay t r a s é l , dada l a amplia 

aceptac ión de l abor to por l a s p rop ias mujeres y l a t endenc ia a l a 

l e g a l i z a c i ó n de l aborto en e l r e s t o de l mundo. El p e l i g r o para l a 

salud de l a mujer p rác t icamente desaparece cuando l a operac ión se 

r e a l i z a en una c l í n i c a , y nuevas t é c n i c a s auguran que l a operac ión 

habrá de s e r cada vez más s e n c i l l a y b a r a t a . Se ha c r i t i c a d o j u s t i f i -

cadamente l a p roh ib i c ión l e g a l de l aborto como una forma de d i sc r iminac ión 

cont ra l o s pobres , ya que no se puede v e l a r e f icazmente por su cumpli-

miento. Las mujeres que pueden pagar honora r ios elevados pueden a b o r t a r 

s i n r i e s g o s . El r e s t o también abor t a cuando qu i e r e h a c e r l o , pero en 

condiciones que producen enorme s u f r i m i e n t o , enfermedades y muchas 

muertes que podr ían e v i t a r s e . Las p r i n c i p a l e s ob jec iones que s iguen en 

p i e son que e l abo r to , por no n e c e s i t a r p r e v i s i ó n , no contr ibuye en nada 

a l a pa t e rn idad responsab le y a l a s a c t i t u d e s f a v o r a b l e s desde e l punto 

de v i s t a d e l d e s a r r o l l o que se suponen r e l ac ionadas con l a p l a n i f i c a c i ó n 

de l a f a m i l i a , y que l a mujer que conf í a sólo en e l abor to t end rá que 

r e c u r r i r a é l con mucha f r e c u e n c i a . - ^ Como s igue d i fundiéndose e l uso de 

l o s a n t i c o n c e p t i v o s , l a p r i n c i p a l función de l abor to , l e g a l o i l e g a l , 

s e r á probablemente l a de r e p a r a r l a s f a l l a s de l o s an t i concep t ivos 

y e v i t a r l a s consecuencias de uniones sexuales c a s u a l e s . 

"Tengo r e s e r v a s r e spec to a su l e g a l i z a c i ó n . En t r e e l l a s des tacan e l 
f a t a l i s m o de n u e s t r a gente que p r e f i e r e a f r o n t a r e l hecho 
consumado a tomar medidas p reven t ivas y que, a poco de interrumpido 
e l embarazo, l a m u j e r ' r e c u p e r a , de o r d i n a r i o , su fecundidad . Podría 
p roduc i r s e a s í una cadena s i n f i n , inconveniente por s i misma y muy 
gravosa para n u e s t r o s s e r v i c i o s de a t enc ión médica" (Hernán Romero, 
op. c i t . ) . 

/La e s t e r i l i z a c i ó n 
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La e s t e r i l i z a c i ó n se ha convertido en una t é c n i c a importante de l o s 

programas de p l a n i f i c a c i ó n de 1a, f a m i l i a en l a Ind ia y e l P a k i s t á n 

(pr inc ipalmente l a mascul ina) y en Puerto Rico (pr incipalmente l a 

femenina); en algunos l u g a r e s de l o s primeros se paga a l a s personas 

que se someten a l a e s t e r i l i z a c i ó n . En general se ha pres tado poca 

a tención a e s t e medio en l o s programas la t inoamer icanos de p l a n i f i c a c i ó n 

de l a f a m i l i a . Como normalmente se o f r e c e só lo a personas que ya han 

t en ido todos l o s h i j o s que quer ían , su cont r ibuc ión a l a reducción de 

l a fecundidad sólo puede s e r complementaría de l a cont racepc ión . i tS / 

E l reconocimiento cas i un ive r sa l d e l derecho de l a f a m i l i a a 

determinar el número de sus h i j o s y su espaciamiento, y e l reconocimiento 

más condicionado d e l deber ¿ e l Estado de o f r e c e r medios e f i c a c e s para que 

l a f a m i l i a actúe conforme a su dec i s ión , de j a en p i e l a de l icada cues t ión 

de determinar s i son l e g í t i m a s l a s ac t iv idades del Estado encaminadas a 

i n f l u i r en l a dec i s ión de l a f a m i l i a , cuando é s t e ha adoptado o b j e t i v o s 

respec to a l crecimiento de l a población« Puede d e s c a r t a r s e l a compulsión 

por razones p r á c t i c a s a s í como por consideraciones mora les ; es d i f í c i l 

imaginar a alguna autor idad la t inoamer icana pidiendo sanciones penales 

4 9 / Según l a s i nves t i gac iones hechas por e l CELADE .en 1963 y 1964, 
e l po rcen ta j e de mujeres de l a s grandes ciudades que se han 
sometido a l a e s t e r i l i z a c i ó n es pequeño, pero no i n s i g n i f i c a n t e : 
cerca de 6 % en Caracas, Rio de Jane i ro y San José ; 2 % en 
Ciudad de México, 1 % en Bogotá. 331 caso de Panamá es una 
excepción. Según un e s tud io r e c i e n t e , 20 % de l a s mujeres 
casadas o conviv ien tes encu e s t acias habían sido e s t e r i l i z a d a s . 
El e f ec to de l a e s t e r i l i z a c i ó n ha sido estimado en una reducción 
media de 25 % en l a fecundidad t o t a l de todas l a s mujeres casadas . 
(Véase Robert B. H a r t f c r d y George C. Myers, " E s t e r i l i z a c i ó n 
femenina en l a ciudad de Panamá, su d i f u s i ó n , e f ec to s y 
c o r r e l a t i v o s " . ) 
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cen t r a l o s pad re s , y menos aún e s t ab lec i endo e l abor to o b l i g a t o r i o , ^ ^ 

En p r i n c i p i o , s e r í a n l e g i t i m a s l a s medidas pe r suas ivas y d i s u a s i v a s . 

E l Estado ya i n t e r v i e n e de d i v e r s a s formas en l o s asuntos f a m i l i a r e s , 

mediante l a s l eyes e d u c a t i v a s , l a s d i s p o s i c i o n e s de segur idad s o c i a l , y 

l o s impuestos, s u b s i d i o s , e t c . , encaminados a fomentar , r e g u l a r o 

d e s a l e n t a r d i f e r e n t e s formas de consumo y ahor ro . S e r í a i l ó g i c o e s p e r a r 

que se de j a sen l o s pa t rones de procreación a l c r i t e r i o de l a f a m i l i a 

s i n i n t e n t a r i n f l u i r en su d e c i s i ó n , s i se l e s concibe como asuntos de 

importancia para toda l a soc iedad . En l a p r á c t i c a , muchos programas 

de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a que e x i s t e n en l a a c t u a l i d a d den t ro de 

s e r v i c i o s de salud púb l i ca conf ían en l a f u e r t e i n f l u e n c i a de l a 

persuas ión e j e r c i d a sobre l a mujer en e l momento en que es más suscep-

t i b l e a e l l a , es d e c i r , inmediatamente después de haber dado a l u z , 

Diversas f u e n t e s han propuesto una gran var iedad de medidas para 

i n f l u i r en e l comportamiento procrea t i vo s i n l l e g a r a l a compulsión . S / 

j j p / Las sanciones penales y e l abor to o b l i g a t o r i o han s ido propuestos 
ser iamente para l ucha r con t ra l o s nacimientos i l e g í t i m o s , por 
c o n s i d e r a r s e é s t o s l a s con t r ibuc iones menos deseab les a l a n a t a l i d a d , 
pero tampoco en e s t e caso podr ían a p l i c a r s e d ichas sanciones n i 
s e r í a n t o l e r a d a s por l a soc iedad . 

5-1/ Una au to r idad en mate r ia de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , después de 
res 1 unir l a s propues tas p lan teadas o adoptadas en d i ve r s o s pa í se s 
f u e r a de América L a t i n a , observa: " . . . no~sólo hay cues t iones de 
é t i c a . . . y problemas p o l í t i c o s , s ino que además l o s problemas 
p r á c t i c o s son enormes. Como se ha d i cho , s i un p a í s pudiese 
a d m i n i s t r a r s i s temas tan complejos para f i n e s demográf icos , p roba-
blemente no n e c e s i t a r í a hace r lo . . . Creo j u s t o d e c i r que se ha 
es tado buscando con d i l i g e n c i a a lgo 'más a l l á de l a p l a n i f i c a c i ó n 
de l a f a m i l i a ! , a lgo p r a c t i c a b l e y é t i c o , económico y con alguna 
p o s i b i l i d a d de e f i c a c i a , i nc lu s o sobre bases exper imenta les o de 
demost rac ión . No se ha encontrado nada , y seguimos buscando". 
(Bernard Bere l son , op. c i t . ) . 
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Sin embargo, en l a s condiciones concre tas de América La t ina , c a s i 
todas parecen s e r de poca u t i l i dac . , inaceptab les en términos de valores» 
i n a p l i c a b l e s , f> excesivamarite costosas« Las propuestas de e l iminar l o s 
v e s t i g i o s j u r í d i c o s de p o l í t i c a s a n t e r i o r e s que favorec ían l a s f a m i l i a s 
numerosas, como l o s premios a l a s mujeres que tuv iesen c i e r t o número de 
h i j o s y l a s l eyes que prohibían l a venta y d ivulgac ión de los an t iconcep t ivos 
son s e n s a t a s , pero no t i enen trascendencia» Las propuestas de e l iminar l a s 
exenciones d e l impuesto sobre l o s ingresos der ivados de h i j o s a cargo só lo 
a f e c t a r í a n a l a s minor ías de ingresos a l t o s que pagan esos impuestos, que 
ya cont ro lan su fecundidad. S i se pudieran hace r . cumpl i r , l o s impuestos 
pun i t ivos para l a s f a m i l i a s que tuv ie sen más de c i e r t o número de h i j o s 
t endr í an e f e c t o s desas t rosos sobre l a s condiciones de vida de l o s niños ya 
nacidos en f a m i l i a s de b a j o s i ng re sos , y no g a r a n t i z a r í a n una reducción 
importante de l a fecundidad f u t u r a ; en todo caso , e s t e t i p o de impuestos no 
podría a p l i c a r s e a l a población irs.rgir.al urbana, al« p o b l a c i ó n rv.ra^ni a las 
madres s o l t e r a s . Es mray probable que l a s propuestas de aumentar l a edad 
l e g a l mínima para e l matrirtonio . o de fomentar e l matrimonio más t a r d í o 
otorgando f r a n q u i c i a s t r i b u t a r i a s a, l o s s o l t e r o s no tuv iesen e f e c t o alguno 
en e l comportamiento p roc rea t ivo de l o s e s t r a t o s que se c a r a c t e r i z a n 
actualmente por una muy a loa fecundidad, s i n cambios c u l t u r a l e s que h ic ie ran ' 
corresponder l a edad de i n i c i a c i ó n en l a s r e l a c i o n e s sexuales con l a edad 
mínima para e l matrimonio. En l o s demás e s t r a t o s e l e f e c t o sobre l a f e c u n -
didad s e r l a escaso , ya que con l a p r á c t i c a genera l izada de l a contracepción 
y con ob j e t i vos re la t ivamente c la ros en cuanto a l tamaño de l a f a m i l i a , los 
nacimientos se pos t e rga r í an más que se e v i t a r í a n . Los pagos públ icos como 
incen t ivos para casarse a mayor edad o para e s p a c i a r l o s h i j o s den t ro d e l 
matrimonio s e r í a n d i f í c i l e s de a d m i n i s t r a r , cos tosos e impopulares. Con 
lo s ac tua l e s n i v e l e s de ingreso de l o s e s t r a t o s que más neces i t an seguridad 
s o c i a l , s e r í a imposible f i n a n c i a r mediante un s is tema de cont r ibuc iones l a 
u n i v e r s a l i z a c i ó n de l a s pensiones de j u b i l a c i ó n y de o t r c s b e n e f i c i o s para 
e l iminar com^ incen t ivo e l deseo de t e n e r muchos h i j o s para que sean un 
sos tén en l a anc ian idad , es d e c i r , de buscar en l a f a m i l i a numerosa una 
sue r t e de "seguridad s o c i a l ; y tampoco e l Estado e s t a r í a en condiciones de 
o to rga r ese f inaneiamiento* En todo caso , e l i n f l u j o de una medida t a l 

/ e n e l 



- 77 -

en e l comportamiento p r o c r e a t i v o es dudoso, por convenien te que e l l a 

parezca por o t r a s r a z o n e s . Las grandes campañas de propaganda de l a 

p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a r e a l i z a d a s con fondos púb l i cos podr ían j u s t i -

f i c a r s e s i l a s precede un amplio deba te púb l i co que provoque consenso 

s u f i c i e n t e r e s p e c t o a l c a r á c t e r d e l problema de poblac ión y sus connotac iones 

en ma te r i a de p o l í t i c a , y s i se basan en una mayor comprensión de l a s 

mot ivaciones d e l comportamiento p r o c r e a t i v o en l o s d i f e r e n t e s e s t r a t o s 

s o c i a l e s . De o t r a manera , e s t e t i p o de campañas q u i z á s e r í a - c o n t r a p r o d u -

c e n t e p a r l a s r e s i s t e n c i a s que p o d r í a p r o v o c a r . 

En resumen,1a capacidad d e l Es tado para i n f l u i r en e l comportamiento 

p r o c r e a t i v o parece s e r muy l i m i t a d a , t a n t o con medidas encaminadas a 

e s t i m u l a r l a fecundidad como con l a s medidas encaminadas a r e d u c i r l a , sobre 

todo cuando se t r a t a de cambiar l a d i r e c c i ó n de l a s t e n d e n c i a s d e l compor-

tamiento f a m i l i a r . Durante muchos años , d i v e r s o s gobiernos de Europa 

o c c i d e n t a l han i n t e n t a d o fomentar l a n a t a l i d a d mediante e x h o r t a c i o n e s , 

i n c e n t i v o s como l o s s u b s i d i o s f a m i l i a r e s , l i m i t a c i o n e s a l a ven ta y d i v u l -

gación de l o s a n t i c o n c e p t i v o s , e t c . . E l e f e c t o sobre e l comportamiento 

p r o c r e a t i v o parece haber s ido i n s i g n i f i c a n t e . 

i i ) Ins t rumentos encaminados a i n f l u i r en e l incremento y l a c a l i d a d 

de l a poblac ión mediante l a migración i n t e r n a c i o n a l . Las c o r r i e n t e s 

cambiantes de migración i n t e r n a c i o n a l demuestran que l a s consecuencias 

pa ra e l d e s a r r o l l o de l a s t endenc i a s demográf icas dependen de cambios en 

l o s p a t r o n e s de c r ec imien to económico e i n t e rdependenc ia i n t e r n a c i o n a l . 

Hasta e l decen io de 1920 Europa , con vina pob lac ión mucho más pequeña que 

l a a c t u a l , p a r e c í a una f u e n t e i n a g o t a b l e de emigrantes hac i a América 

La t ina y o t r a s p a r t e s poco pobladas d e l mundo. E s t a c o r r i e n t e c a s i ha 

d e s a p a r e c i d o , t a n t o debido a l pleno empleo en l o s p a í s e s que f u e r o n 

f u e n t e de emigrac ión , como a l a menor a t r a c c i ó n que e j e r c e n l a s opor tun idades 

o f r e c i d a s por l o s p a í s e s de inmig rac ión . La menor demanda de mano de obra s i n 

c a l i f i c a c i ó n o con s e m i c a l i f i c a c i ó n , t a n t o en América La t ina como en l o s 

p a í s e s de a l t o s i n g r e s o s , s i g n i f i c a que América L a t i n a no t i e n e i n t e r é s 

en a d m i t i r l o s t i p o s de i nmig ran te s que aún e s t a r í a n d i s p o n i b l e s , y no 

t i e n e c a s i ninguna p o s i b i l i d a d de a l i v i a r e l exceso de mano de obra n a c i o n a l 

es t imulando l a emigrac ión . La migración i n t e r n a c i o n a l ha perd ido c a s i toda su 
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impor tancia en América La t ina respec to a l a magnitud de l a población n a c i o n a l , 

y es muy improbable que l a r ecupe re . Al mismo t iempo, mantiene su i n f l u e n c i a 
e n I a ca l idad de l a pob lac ión , perc é s t a e s t á cambiando en forma que, en 

d e f i n i t i v a , e s muy des f avo rab l e para e l d e s a r r o l l o l a t i noamer i cano . Son 

pocas l a s p o s i b i l i d a d e s de a t r a e r hac ia América La t ina a inmigrantes con 

l a s c a l i f i c a c i o n e s t é c n i c a s y p r o f e s i o n a l e s n e c e s a r i a s para l a s e t apas 

s i g u i e n t e s de d e s a r r o l l o » En csjribis, h a s t a ahora ha s ido grande l a capa-

cidad de l o s p a í s e s de a l t o s ingresos para a t r a e r emigrantes de América 

La t ina con e s a s c a l i f i c a c i o n e s , en e s p e c i a l i n g e n i e r o s , médicos y en fe rmeras . 

Es t e problema a l que se ha dado en l l amar " fuga de c e r e b r o s " , ha a t r a í d o l a 

a t enc ión i n t e r n a c i o n a l ; y ha hecho que se propongan algunos ins t rumentos de 

p o l í t i c a para l o g r a r que le, tendencia s s i n v i e r t a . Gomo en e l caso de l a s 

medidas ana l i zadas an t e s con r e spec to a l comportamiento p r o c r e a t i v o , l a 

mayoría de e s t o s ins t rumentos p a r e c e r í a n s e r i n e f i c a c e s , i n a c e p t a b l e s desde 

e l punto de v i s t a de l o s derechos humanos, excesivamente cos t o s a s o 

i n a p l i c a b l e s s i n cambios más amplios en l a s e s t r u c t u r a s económicas y s o c i a l e s . 

Dichas medidas inc luyen : hacer qu.e l o s s a l a r i o s y l a s opor tunidades pa ra 

a d q u i r i r b i enes de consumo (en e s p e c i a l automóvi les) equiparen l o s que o f r ecen 

l o s p a í s e s de a l t o s i n g r e s o s ; p r o h i b i r l a emigración de l a s personas que 

poseen l a s c a l i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a s , o imponer impuestos elevados a esa 

migrac ión; e x i g i r que l o s egresados de l a s i n s t i t u c i o n e s nac iona l e s de 

capac i t a c ión p r o f e s i o n a l y t écn i ca t r a b a j e n duran te un per íodo f i j o en 

programas nac iona le s para compensar l o s cos to s de su c a p a c i t a c i ó n ; r e fo rmar 

l a s i n s t i t u c i o n e s de capac i t a c ión pera hacer que sus egresados correspondan 

más estrechamente a l a s neces idades nac iona l e s y que superen su dependencia 

de l o s modelos, demandas e i n c e n t i v e s de l o s pa í ses , de a l t o s i n g r e s o s , Cabe 

s e ñ a l a r que e s p o s i b l e que l a s a c t u a l e s d i f i c u l t a d e s económicas y s o c i a l e s 

y l a reducción de l a demanda de p r o f e s i o n a l e s en l o s p a í s e s que han e j e r c i d o 

nayor a t r a c c i ó n r&dtizcan l a i m p o r t a n c i a d e l p rob lo r . a on l o PV;Í. F C B V «cta a 

América L a t i n a . 

i i i ) D i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a y ocupaeional de l a pob lac ión : 

o b j e t i v o s e i n s t rumen tos . En l a s páginas a n t e r i o r e s se ha hablado r e p e t i -

damente de l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l c rec imiento de l a población y su 

r e d i s t r i b u c i ó n por zonas geog rá f i ca s y por s e c t o r e s de a c t i v i d a d económica 

/ d e n t r o de 
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d e n t r o de cada p a í s . A cor to y mediano plaz«*, l a s p o s i b i l i d a d e s de p l a n i f i c a r 

l a acc ión púb l i ca para c o n t r o l a r l a r e d i s t r i b u c i ó n de l a población en 

consonancia con una determinada e s t r a t e g i a d e l d e s a r r o l l o parecen mejores 

que l a s de p l a n i f i c a r e l c rec imiento de l a poblac ión . La var iedad de 

ins t rumentos a d i s p o s i c i ó n d e l Es t ado . es mayor y es más f á c i l y socia lmente 

más acep tab le tomar como o b j e t i v o l a r e d i s t r i b u c i ó n de l a población a l 

escoger y manipular l o s ins t rumentos . 

Se ha señalado también que l a s medidas r e l a t i v a s a l a r e d i s t r i b u c i ó n 

de l a población son más f á c i l e s de p l a n i f i c a r en e l marco de una p o l í t i c a 

de d e s a r r o l l o r e g i o n a l , urbano o r u r a l , que como p a r t e de una p o l í t i c a 

gene ra l de pob lac ión , aunque es to ú l t imc n® puede d e s c a r t a r s e d e l t odo . En 

e s t e examen de l o s ins t rumentos de una p o l í t i c a de población b a s t a r á con 

hace r h incap ié en l a impor tancia p o t e n c i a l de l a se l ecc ión de l o s o b j e t i v o s 

e ins t rumentos apropiados para l a s condic iones de cada p a í s , y con tomar 

no ta de que e x i s t e amplio consenso en es t imar que, en l a mayoría de l o s 

p a í s e s de l a r e g i ó n , l a s próximas e tapas de l d e s a r r o l l o r equ ie ren esquemas 

más d e s c e n t r a l i z a d o s de c rec imien to urbano y de d i s t r i b u c i ó n de l a s 

a c t i v i d a d e s económicas, 

i v ) Información n e c e s a r i a para una p o l í t i c a de poblac ión . La 

información demográfica t i e n e t r e s f u e n t e s p r i n c i p a l e s : l o s censos , l o s 

r e g i s t r o s de e s t a d í s t i c a s v i t a l e s y l o s e s t u d i o s por muestreo. Todas 

e s t a s f u e n t e s adolecen de graves d e f i c i e n c i a s f r e n t e a l a s neces idades de 

l a p o l í t i c a de poblac ión . Algunas de e s t a s d e f i c i e n c i a s son i nhe ren t e s a 

l o s métodos de r eco l ecc ión de d a t o s , cua lqu ie ra sea su d e s t i n o , y a l a 

d i f i c u l t a d de d e f i n i r algunos de l o s fenómenos en forma s e n c i l l a y un i forme, 

para poder r e g i s t r a r l o s s i n problemas. Otras de r ivan de l a poca p r i o r i d a d 

que, desgraciadamente , l a mayoría de l o s gobiernos la t inoamer icanos as igna 

a l a r eco lecc ión cuidadosa y a l a pronta d i f u s i ó n de l a información 

demográf ica . Y o t r a s son i nhe ren t e s a l s u b d e s a r r o l l o : e l a n a l f a b e t i s m o , 

l a marg ina l idad , e l a i s l amien to r u r a l , l a i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y l o s 

mecanismos d e f i c i e n t e s de admin i s t r ac ión p ú b l i c a , l i m i t a n l a capacidad 

n a c i o n a l para e l a b o r a r e s t a d í s t i c a s c o n f i a b l e s , t a n t o demográf icas come 

de o t r o t i p o . Las d e f i c i e n c i a s d e l segundo grupo t i e n e n más f á c i l remedio 

que l a s demás; b a s t a que se e f e c t ú e un cambio moderado en e l orden de 

/ p r i o r i d a d que 
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p r i o r i d a d que r i g e l a u t i l i z a c i ó n ' d e l o s r ecu r sos p ú b l i c o s , que se p r e s t e 

c i e r t a a t enc ión a l a c apac i t a c ión de p e r s o n a l , y , sobre todo , que haya 

una c l a r a demanda de mejor información por p a r t e de l o s d i r i g e n t e s p o l í t i c o s 

y l o s p l a n i f i c a d o r e s . 

Tanto en l o s p a í s e s como en l a s o rgan izac iones r e g i o n a l e s , se ha 

dedicado gran can t idad de e s fue rzo & ingenio a l a s t é c n i c a s para c u a n t i f i c a r 

l o s f a c t o r e s demográficos y de o t r o orden re lac ionados con e l d e s a r r o l l o , 

sobre l a base de l a información d i s p o n i b l e . Dadas l a s c i r c u n s t a n c i a s é s t o 

es i n e v i t a b l e y ú t i l , pero es probable que haya es t imulado l a i l u s i ó n de 

que se sabe más de l o que efec t ivamente se sabe , y puede haber ayudado a 

pe rpe tua r l a poca p r i o r i d a d as ignada a. l a r eco l ecc ión de información b á s i c a , 

que es l a b o r i o s a y c a r a . Cuando es t imaciones de e s t e t i p o adquieren 

au to r idad a l r e p e t i r l a s en d i v e r s a s f-aentes s i n l a s r e s e r v a s y e x p l i c a c i o n e s 

metodológicas formuladas por sus a u t o r e s , c a b r í a a veces sospechar que se 

e s t á d iagnos t icando y p l a n i f i c a n d o para un pa í s imaginar io r e s p e c t o d e l 

cua l e x i s t e información completa , er„ l u g a r de h a c e r l o para un p a í s 
52'/ 

r e s p e c t o d e l c u a l e x i s t e poca información con f i ab l e . * 0 - 7 

Censos de pob lac ión . Durante l a r g o tiempo l a s o rgan izac iones 

i n t e r amer i canas han e s t ado in ten tando r e f o r z a r e i n s t i t u c i o n a l i z a r l a p r á c t i c a 

de r e a l i z a r censos a l comienzo de cada, decen io . E l mayor é x i t o se l o g r ó 

en 1950, cuando 18 de 20 r e p ú b l i c a s l a t inoamer icanas ( l a s excepciones fue ron 

Perú y Uruguay) completaron sus censos e n t r e 1947 y 1953. En 1960, no 

r e a l i z a r o n censos B o l i v i a , Cuba y H a i t í , y a l pa rece r l a s omisiones y l o s 

r e t r a s o s en l a s t abu l ac iones e s t u v i e r o n más extendidos que en 1950, Es 

probable que e l número de omisiones sea semejante en 1970. Naturalmente , 

en l o s p a í s e s con menores ing resos y mayor p o r c e n t a j e de población r u r a l 

es más d i f í c i l r e a l i z a r e l gran e s f u e r z o concentrado que se n e c e s i t a pa ra 

e s t a b l e c e r un mecanismo censal, e f i c i e n t e cada d i e z años , pero l a mayoría 

de e l l o s ha logrado h a c e r l e . Los censas se han v i s t o a f e c t a d o s por d i v e r s o s 

2 2 / E l informe d e l equipo ir . terorganismos sobre p o l í t i c a de empleo en 
Colombia hace h incap ié r e p e t i d a s veces en l a s d i f i c u l t a d e s p lan teadas 
a su t r a b a j o por e s t a d í s t i c a s inadecuadas , y observa que "en algunos 
a spec tos se ha i n v e r t i d o excesivcimente en a n á l i s i s y , en, cambio, no 
se ha i n v e r t i d o l o s u f i c i e n t e en l a r e co l ecc ión e s t a d í s t i c a s 
f i d e d i g n a s " , (OI'C, I l a c i a ^ e l eno-^gftples^ b.p. c i t ^ p á r r a f o 9 2 ? . -

/g rados de 
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g r a d o s de o m i s i ó n ^ / y po r l a dudosa c o n f i a b i l i d a d de l a s r e s p u e s t a s 

a a l g u n a s p r e g u n t a s en l a forma en que l a s r e g i s t r a n enumeradores s i n 

c a p a c i t a c i ó n . Una d e f i c i e n c i a aún más g r ave ha s i d o l o l e n t o e 
5 h j 

i n c o m p l e t o de l a t a b u l a c i ó n y p u b l i c a c i ó n de l o s d a t o s . — 

Los c e n s o s c o n s t i t u y e n l a s p r i n c i p a l e s f u e n t e s p a r a l a i n f o r -

mación y l a s p r o y e c c i o n e s d e m o g r á f i c a s b á s i c a s . P a r a o b t e n e r l a s c i f r a s 

a n u a l e s , l o s demógra fos dependen de l a s t e n d e n c i a s que r e v e l a n l o s c e n s o s 

s u c e s i v o s . Cuando l o s d a t o s de un censo son más i n e x a c t o s que l o s de 

o t r o en g rado d e s c o n o c i d o , y cuando e l censo más r e c i e n t e d a t a de v a r i o s 

a ñ o s , e l margen de e r r o r s e a m p l í a . S i b i e n en l o s ú l t i m o s años s e han 

p e r f e c c i o n a d o s o s t e n i d a m e n t e l o s métodos p a r a h a c e r p r o y e c c i o n e s , y l a 

comprobación c r u z a d a con o t r a s f u e n t e s de i n f o r m a c i ó n o f r e c e c i e r t o 

g rado de p r o t e c c i ó n , debe t e n e r s e p r e s e n t e que l a mayor p a r t e de l a s 

c i f r a s de p o b l a c i ó n p a r a 1970, a s í como l a s p r o y e c c i o n e s p a r a e l f u t u r o , 

d e r i v a n t o d a v í a de c e n s o s r e a l i z a d o s h a c i a 1950 y 1960 . Los r e s u l t a d o s 

pueden s e r t o l e r a b l e m e n t e f i d e d i g n o s en c u a n t o a tamaño de l a p o b l a c i ó n , 

t a s a de c r e c i m i e n t o y d i s t r i b u c i ó n po r e d a d e s en e l ámbi to n a c i o n a l , 

pe ro pueden d i s t a r mucho de l a r e a l i d a d en l o que r e s p e c t a a l a r e d i s -

t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n d e n t r o de cada p a í s . E s t a l i m i t a c i ó n s u e l e 

o l v i d a r s e cuando q u i e n e s no se e s p e c i a l i z a n en d e m o g r a f í a i n t e n t e n 

r e l a c i o n a r l a s t e n d e n c i a s de p o b l a c i ó n con t e n d e n c i a s económicas y 

s o c i a l e s que pueden m e d i r s e con i n d i c a d o r e s r e c o g i d o s año a a ñ o . 

E s t a d í s t i c a s v i t a l e s y o t r a s s e r i e s permanentes , r e c o l e c t a d a s 

por l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a : H a s t a a h o r a , l a p o s i b i l i d a d de p r e s e n t a r 

t a s a s c o n f i a b l e s de n a t a l i d a d , de m o r t a l i d a d y de n u p c i a l i d a d , a s í como 

de comprobar en forma c r u z a d a l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l s o b r e aumento de l a 

p o b l a c i ó n ha depend ido d e l man ten imien to de un comple to r e g i s t r o de 

e s t a d í s t i c a s v i t a l e s . Es dudoso que pueda l o g r a r s e e s t e o b j e t i v o 

5.5/ Algunas e v a l u a c i o n e s de c e n s o s h e c h a s po r e l CELADE c o n t i e n e n 
c á l c u l o s de p o r c e n t a j e s de o m i s i ó n ; p o r e j emp lo 3«k6 p a r a 
Colombia en 196^ , 2 . 3 p a r a Ecuador en 1962, y 2 . 9 p a r a México en 
1960 . La o m i s i ó n r e a l , s i n embargo, puede s e r mucho mayor , s i 
s e toma en c u e n t a que p r o b a b l e m e n t e han quedado e x c l u i d a s l a s 
p o b l a c i o n e s t r i b a l e s y a l g u n o s de l o s n ú c l e o s de p o b l a c i ó n r u r a l 
más a i s l a d o s y d i s p e r s o s . Véase G. M o r t a r a , " E v a l u a c i ó n de l a 
i n f o r m a c i ó n c e n s a l p a r a América L a t i n a ! I , en Demogra f í a y s a l u d 
p ú b l i c a en América L a t i n a , Milbank Memorial Fund, 1964 . 

5.V En un c a s o aún no s e d i s p o n e de l o s r e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s d e l 
censo de 1960 . , . . / m i e n t r a s l o s 
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m i e n t r a s l o s p a í s e s a l c a n c e n c i e r t o grado de u r b a n i z a c i ó n , a l f a b e t i s m o , 

S i f u s i ó n de l a p r o p i e d a d y d i s p o n i b i l i d a d de s e r v i c i o s s o c i a l e s que 

r e q u i e r a n p r u e b a documenta l s o b r e l a c o n s t i t u c i ó n de l a f a m i l i a y e l 

o r i g e n d e l i n d i v i d u o » La i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a p r e c i s a e s e n t o n c e s 

un s u b p r o d u c t o de l o s u s o s s o c i a l e s d e l s i s t e m a de r e g i s t r o . Según 

l a s Nac iones Un idas - cuyos c r i t e r i o s en e s t e c a s o s e han c o n s i d e r a d o 

e x c e s i v a m e n t e g e n e r o s o s - l o s r e g i s t r o s de e s t a d í s t i c a s v i t a l e s son 

i n c o m p l e t o s en 15 de 26 p a í s e s de América L a t i n a y e l C a r i b e . 

E s t u d i o s p o r m u é s t r e o ; E l medio más p r a c t i c a b l e y f l e x i b l e p a r a 

o b t e n e r i n f o r m a c i ó n a c t u a l i z a d a s o b r e m i g r a c i ó n i n t e r n a , p a t r o n e s de 

u r b a n i z a c i ó n , n i v e l e s de v i d a de l a s f a m i l i a s , i n g r e s o s , o c u p a c i o n e s , 

a c t i t u d e s y p r á c t i c a s con r e s p e c t o a l a f e c u n d i d a d , a s í como s o b r e 

muchas o t r a s c u e e t i o n e s i m p o r t a n t e s p a r a d e t e r m i n a r l a p o l í t i c a e s e l 

e s t u d i o po r m u e s t r e o . Las d e f i c i e n c i a s d e l r e g i s t r o de e s t a d í s t i c a s 

v i t a l e s menc ionadas a n t e s han hecho además que s e l l e v e n a cabo 

v a l i o s o s e x p e r i m e n t o s en e l uso de e s t a t é c n i c a ( m e d i a n t e e l r e g i s t r o 

c o n t i n u o de una m u e s t r a de l a p c b l a c i ó n 5 s i n p r o p ó s i t o l e g a l o admi -

n i s t r a t i v o a l g u n o ) p a r a o b t e n e r e s t a d í s t i c a s v i t a l e s más p r e c i s a s . ^ ' 

En l o s dos ú l t i m o s d e c e n i o s se ha r e i t e r a d o l a n e c e s i d a d de h a c e r 

e s t u d i o s po r m u e s t r e o s i s t e m á t i c o s y de e s t a b l e c e r i n s t i t u c i o n e s n a c i o -

n a l e s f a c u l t a d a s p a r a l l e v a r l o s a c abo , p e r o h a s t a a h o r a n i n g ú n 

g o b i e r n o de l a r e g i ó n ha s u m i n i s t r a d o l o s r e c u r s o s mínimos n e c e s a r i o s 

p a r a que e l e s t u d i o p o r m u e s t r e o se c o n v i e r t a en un i n s t r u m e n t o 

c o n f i a b l e de l a p o l í t i c a , av.nque e s p o s i b l e que v a r i o s p a í s e s l o hagan 

p r o n t o s i se l l e v a n a cabo s u s p l a n e s y s e m a n t i e n e l a c o n t i n u i d a d 

en l o s e s t u d i o s . Se han hecho muchcs e s t u d i o s p o r m u e s t r e o de 

j55/ F o r e s t E . L i n d e r , New Approaches t o t h e Measurement of M o r t a l i t y . 
Se han r e a l i z a d o dos e s t u d i o s e x p e r i m e n t a l e s po r m u e s t r e o s o b r e 
e s t a d í s t i c a s v i t a l e s : uno de zona u r b a n a (Guanabara , B r a s i l ) y 
o t r o en una sona r u r a l (Caucuenes , C h i l e ) . Véanse N a c i o n e s U n i d a s , 
Guanabara Demographic P i l o t S u r v e y , P o p u l a t i o n S t u d i e s NQ 35 , y 
CELADE, E n c u e s t a d e m o / ^ a f i c a e x p e r i m e n t a l , Cauquenes , S a n t i a g o 
de C h i l e , 196ü1 

/ c u e s t i o n e s d e m o g r á f i c a s , 
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cuestiones demográficas, entre ellos, estudios de migración interna 
hacia las capitales (Lima y Santiago); de mortalidad urbana, y de 
actitudes ante la fecundidad entre mujeres de origen urbano y rural 
de diferentes países; pero estos estudios han sido organizados 
principalmente por instituciones regionales como el CELADE o por 
universidades, y financiados en su mayoría con donaciones de funda-
ciones y de otras instituciones de fuera de la región.^/ 

i n f o r m a s o b r e l o s e s t u d i o s de m i g r a c i ó n en Encues t a sob re 
i n m i g r a c i ó n en e l Gran S a n t i a g o (CELADE, S e r i e A, NC 1 5 T T " en 
E n c u e s t a de i n m i g r a c i ó n de Lima. M e t r o p o l i t a n a (DINEC, Lima, 
N&s. 1 , 2 . o «T) Sobre l o s e s t u d i o s r e l a t i v o s a l a m o r t a l i d a d 
i n fo rman Pu th Dice P u f f e r y G. l/ynne G r i f f i t h , P a t t e r n s of 
Ürban M o r t a l i t y , Pepor t of t h e I n t e r - A m e r i c a n I n v e s t i g a t i o n on 
l í o r t a l i t y , O r g a n i z a c i ó n Panamer icana de l a S a l u d , P u b l i c a c i ó n 
C i e n t í f i c a NQ 151, s e t i e m b r e de 1967» Los e s t u d i o s s o b r e 
f e c u n d i d a d u rbana a b a r c a r o n Bogotá , Buenos A i r e s , C a r a c a s , 
Ciudad de México, Panamá, P ío de J a n e i r o 7 San J o s é , se han 
t e rminado es tux l ios sobre f e c u n d i d a d r u r a l en C h i l e y Colombia, 
y s e e f e c t u a r á n o t r o s en l a mayor ía de l o s p a í s e s i n c l u i d o s 
en - l o s e s t u d i o s u r b a n o s . 

/ C a p í t u l o I I 
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C a p i t u l o I I 

LAS TENDENCIAS DE LA POBLACION EN EL DECENIO DE 1960 

I n t r o d u c c i ó n 

No cabe duda de que en e l t r a n s c u r s o de l a s ú l t i m a s décadas l a 

p o b l a c i ó n de América L a t i n a ha expe r imen tado cambios i m p o r t a n t e s 

en su p a t r ó n y t a s a de c r e c i m i e n t o y su d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a . 

En v i s t a de l a magn i tud de e s t o s cambios y su p r o b a b l e s i g n i f i c a c i ó n 

p a r a l a s d i f e r e n t e s o p c i o n e s de d e s a r r o l l o de l a r e g i ó n , e l p r e s e n t e 

e s t u d i o i n t e n t a e v a l u a r l a e s t r u c t u r a y l a d inámica de l a p o b l a c i ó n 

en e l p e r í o d o 1960-1970 . Con e s t e p r o p ó s i t o s e a n a l i z a r á n l a s 

s i g u i e n t e s t e n d e n c i a s y temas en e l o rden que se i n d i c a : e l c r e c i m i e n t o 

d e m o g r á f i c o d u r a n t e e l d e c e n i o de 1960; l o s componentes d e l c r e c i m i e n t o 

d e m o g r á f i c o ( f e c u n d i d a d , m o r t a l i d a d y m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ) ; l a s 

p e r s p e c t i v a s f u t u r a s de c r e c i m i e n t o ; l a u r b a n i z a c i ó n y l a d i s t r i b u c i ó n 

e s p a c i a l ; p o b l a c i ó n y d e s a r r o l l o . 

Los a n á l i s i s y e l m a t e r i a l que se p r e s e n t a n se basan en g r an 

p a r t e en l a i n f o r m a c i ó n que p r o p o r c i o n a n l o s c e n s o s de 1900 y 1970» 

y en su a u s e n c i a , en o t r a s f u e n t e s o f i c i a l e s , o p r o y e c c i o n e s y 

e s t i m a c i o n e s . 

1 . El c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o en e l 
d e c e n i o de 1960 

E l c r e c i m i e n t o s i n p r e c e d e n t e s que ha e x p e r i m e n t a d o l a p o b l a c i ó n 

de muchos p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y l a r e g i ó n en su c o n j u n t o en l o s 

ú l t i m o s d e c e n i o s e s un hecho b i e n f u n d a m e n t a d o . Además, e s t á muy 

d i f u n d i d a l a i d e a de que e s t a s t a s a s de c r e c i m i e n t o e j e r c e n en c i e r t o 

modo gran i n f l u e n c i a s o b r e l a s d i v e r s a s o p c i o n e s de d e s a r r o l l o que 

se l e p r e s e n t a n a l a r e g i ó n aunque aún no s e conoce con e x a c t i t u d 

l a forma en que l a s a f e c t a n n i s u s c o n s e c u e n c i a s . En todo c a s o , 

e l r e c o n o c i m i e n t o de que e x i s t e una r e l a c i ó n í n t i m a aunque i n d e t e r m i n a d a 

e n t r e ambos fenómenos h a c e que e l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o s e a c o n s i -

de rado un p rob lema a p r e m i a n t e en l a a c t u a l c o y u n t u r a l a t i n o a m e r i c a n a . 

/ L o p r i m e r o 
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Lo p r i m e r o que cabs p r e g u n t a r s e e s s i d u r a n t e e l d e c e n i o de 1960 

se m a n t u v i e r o n l a s t e n d e n c i a s r e g i s t r a d a s a n t e r i o r m e n t e h a c i a t a s a s 

y n i v e l e s cada vez más a l t o s de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o , o s i e s 

p o s i b l e d e t e c t a r i n d i c i o s de d i s m i n u c i ó n o i n v e r s i ó n de e s a s t e n d e n c i a s . 

En c i f r a s a b s o l u t a s , l a p o b l a c i ó n de América L a t i n a aumentó de 

210 m i l l o n e s en 1960 a 279 m i l l o n e s en 1970 . (Véase e l c u a d r o 1 . ) 

E s t e i n c r e m e n t o de 69 m i l l o n e s de p e r s o n a s (comparado con e l 

de 5 0 . 5 m i l l o n e s d e l d e c e n i o a n t e r i o r ) , r e p r e s e n t a un aumento de 

c a s i un t e r c i o de l a p o b l a c i ó n t o t a l a l comienzo d e l d e c e n i o y c o n s t i -

t u y e p o r s í s o l o vina masa de p o b l a c i ó n a l g o mayor que l a que h a b i t a b a 

l a r e g i ó n a comienzos de s i g l o . No e s de e x t r a ñ a r que e l i n c r e m e n t o 

a b s o l u t o por p a í s e s s e c o r r e l a c i o n e con e l tamaño de s u s p o b l a c i o n e s 

a comienzos d e l d e c e n i o , p e r o cabe s e ñ a l a r que e l 56 % d e l aumento 

t o t a l c o r r e s p o n d i ó a s ó l o dos p a í s e s : B r a s i l y México . 

E l r i t m o de c r e c i m i e n t o medio a n u a l de l a p o b l a c i ó n l a t i n o -

a m e r i c a n a en su c o n j u n t o e x p e r i m e n t ó un aumento i n s i g n i f i c a n t e d u r a n t e 

e l d e c e n i o , p u e s pasó de poco menos de 2 . 9 % en 1960 , a una c i f r a , 

a p e n a s s u p e r i o r en 1 9 7 0 . Un a n á l i s i s de l a " tendencia a l a r g o p l a z o 

( v é a s e e l c u a d r o 2) c o n f i r m a que en e l d e c e n i o de 1960 se mantuvo 

l a . t e n d e n c i a a una e l e v a c i ó n c o n s t a n t e de l a t a s a de c r e c i m i e n t o 

r e g i s t r a d a desde 1930 1 / . S i n embargo, t i e n e c i e r t a s i g n i f i c a c i ó n 

e l hecho de que e l d e c e n i o de 1960 se haya c a r a c t e r i z a d o p o r una 

d e s a c e l e r a c i ó n de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o , l o que a d a u i e r e 

c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c i a en un a n á l i s i s de t e n d e n c i a s de l a r g o p l a z o . 

El examen más d e t e n i d o de e s t a s t e n d e n c i a s y su p r o y e c c i ó n h a c i a e l 

f u t u r o p a r e c e r í a i n d i c a r que América L a t i n a ha a l c a n z a d o , en e f e c t o , 

su t a s a más e l e v a d a de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o , y que l u e g o de man tene r 

aproximadamente e s t e mismo r . i v e l po r a l g u n o s años más, d i c h a t a s a 

empezará a d e c l i n a r h a c i a comienzos del. próximo d e c e n i o . 

1/ La a p a r e n t e e s t a b i l i z a c i ó n momentánea de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o 
en l o s p e r í o d o s 1955-1960 y 1960-1965 s u g e r i d a en e l c u a d r o 2 , 
obedece p r o b a b l e m e n t e a cambios en l a e s t r u c t u r a de l a p o b l a c i ó n 
p o r edades y a l a d i s m i n u c i ó n de l a i n m i g r a c i ó n e x t r a n j e r a en 
p a í s e s como A r g e n t i n a , B r a s i l y V e n e z u e l a , más que a l a i n t e -
r r u p c i ó n de l a t e n d e n c i a a l a r g o p l a z o . 

/Cuadro 1 
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S i n embargo, debe t e n e r s e p r e s e n t e , que e s t a s c i f r a s g l o b a l e s 

p a r a l a r e g i ó n encubren g r an d i v e r s i d a d de m o d a l i d a d e s n a c i o n a l e s . 

(Véase e l cuadro 3 ° ) La A r g e n t i n a y e l Uruguay se e n c u e n t r a n en l a 

ú l t i m a e t a p a de l a t r a n s i c i ó n d e m o g r á f i c a , y su s t a s a s de c r e c i m i e n t o , 

que ya en 1960 se a s e m e j a b a n a l a s de muchos p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 

c o n t i n u a r o n d e c l i n a n d o d u r a n t e e l p e r í o d o h a s t a l l e g a r en 1970 

a n i v e l e s de 1 . 5 y de 1 . 2 r e s p e c t i v a m e n t e . Cuba y C h i l e s e 

e n c u e n t r a n as imismo en una e t a p a de t r a n s i c i ó n b i e n avanzada y s u s 

t a s a s de c r e c i m i e n t o han b a j a d o aproximadamente a 2 . 0 % a n u a l en 

l a a c t u a l i d a d 2 / . 

O t r o s t r e s p a í s e s - B r a s i l , Venezue la y Cos t a Rica - a l c a n z a r o n 

su n i v e l más a l t o de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o a l r e d e d o r de 1960 , p e r o 

l a s t a s a s r e s p e c t i v a s comenzaron a d e c l i n a r d u r a n t e e l p e r í o d o e s t u -

d i a d o . En e l B r a s i l , e l cambio f u e i n s i g n i f i c a n t e , p u e s s u t a s a 

a n u a l de c r e c i m i e n t o b a j ó de a l g o más de 3 . 0 % en 1960 a poco menos 

de 2 . 9 % en 1970 . En Venezue la l a r e d u c c i ó n f u e mayor , p e r o como 

e l l a comenzó desde un n i v e l mucho más " a l t o , e l p a í s s i g u e p e r t e n e -

c i e n d o a l a c a t e g o r í a de a l t o c r e c i m i e n t o , con una t a s a de 3»3 % 

en 1970 . En cambio , e l r i t m o de c r e c i m i e n t o de C o s t a R ica b a j ó 

en forma aún más marcada en e s e p e r í o d o ; desde uno de l o s n i v e l e s 

más a l t o s r e g i s t r a d o s en América L a t i n a d e s c e n d i ó a uno b a s t a n t e 

i n f e r i o r a 3 . 0 

En l o s demás p a í s e s ( e x c e p t o Gua temala , cuyo c r e c i m i e n t o s e 

mantuvo b á s i c a m e n t e e s t a c i o n a r i o ) l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o s e a c e l e -

r a r o n en e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o . B o l i v i a y H a i t í s e e n c u e n t r a n en 

un ex t remo d e l con t inuum, dado que s u s t a s a s de c r e c i m i e n t o en 1960 

e r a n i n f e r i o r e s a l a s de l o s demás p a í s e s , con l a e x c e p c i ó n de 

A r g e n t i n a , Uruguay y Cuba. Duran te l a ú l t i m a década s u s n i v e l e s 

,2/ Las t a s a s de c r e c i m i e n t o n a t u r a l que f i g u r a n en e l cuadro 3 s e 
e q u i p a r a n con l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o . Se a d o p t ó 
e s t e p r o c e d i m i e n t o p o r dos m o t i v o s : p r i m e r o , e s d i f í c i l o b t e n e r 
d a t o s c u a n t i t a t i v o s s o b r e l a d imens ión de l a s m i g r a c i o n e s i n t e r -
n a c i o n a l e s a comienzos y a f i n e s d e l d e c e n i o ; s egundo , en l a g ran 
mayor í a de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y en l a r e g i ó n en su 
c o n j u n t o l a s m i g r a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s no han t e n i d o en r e a l i d a d 
e f e c t o s a p r e c i a b l e s s o b r e l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o d u r a n t e e l 
p e r i 0 d 0 ' / C u a d r o 3 
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Cuadro 3 

AMERICA LA TIMA: CRECIMIENTO NATURAL, i'UTALIDAD Y MORTALIDAD, POR PAISES, I960-I970 

Pobl iín Tasa m s d i a a1"11̂ 1 Tasa bruta Tasa bruta 
a c de crecimiento de natalidad de mortalidad 

País 197° natural(por mil) (por mil) (por mil) 
(en miles) 1960 1570 1960 1970 1960 1970 

Argentina 24 352 1.66 1.52 23.3 22.9 6.7 7.7 
Belivia 4 658 2.30 2.46 44.0 43.8 21.0 19.2 
Brasil 93 24? 3.03 2.88 39.8 37.3 9.5 8.5 
Colombia 22 léC 3<*29 3.51 45.0 44.0 12.1 8.9 
Chile 9 717 2.45 1.96 38.3 27.4 13.8 7.8 
Ecuador 6 028 3.23 3.41 46.0 45.0 13.7 10.9 
Paraguay 2 419 2.95 3.53 45.0 45.0 15.5 9.7 
Perú 13 586 2.85 3.14 43.0 41.0 14.5 9.6 
Uruguay 2 889 1.39 1.21 22.0 21.1 8.1 9.0 
Venezuela 10 755 3.59 3» 26 43.4 40.6 7 . 5 8 .0 
Costa Rica 1 736 3.89 2.92 48.0 9.1 5.3 
El Salvador 3 44l 2.81 3.1*4 47.6 46.7 19.5 12.3 
Guatemala 5 282 2.88 2.88 47.6 42.5 18.8 13.7 
Honduras 2 583 3.12 3.30 46.7 48.3 15.5 15.3 
nicaragua 2 021 3.05 3.12 47.0 46.4 16.5 15.2 
Panamá 1 406 3.10 3.26 42.1 39.8 11.1 7.2 
MSxico 50 718 3.32 3-50 45.0 44.0 11.8 9 .0 
Cuba 8 341 2.42 2.00 31.5 28.0 7.3 8 . 0 
Haití 5 229 2.20 2.54 44.0 44.0 22.0 18.6 
República Dominicana 4 348 3.22 3.51 49.1 48.3 16.9 13*2 

Subtotal (20 países) 274 914 2,90 2.91 4o.i a2s£ 11,1 9.2 

Otros raices de l a 
reglan a / 4 062 

Total 278 976 

Fuente; Estimaciones basadas en datos censales y estadístioas vitales, y en proyecciones tomadas de 
CSLADE, Boletín Demográfico, año V, N°10, julio de 1972. 

¿/ Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y "abago. 

/ d e m o r t a l i d a d 
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de m o r t a l i d a d e x p e r i m e n t a r o n un l e v e m e j o r a m i e n t o con e l r e s u l t a d o 

de que en 1970 s u s t a s a s de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o a l c a n z a r o n 

un n i v e l moderado ( 2 . 5 % aproximadamente) que aún e s t a b a b a s t a n t e 

po r d e b a j o d e l promedio de l a r e g i & n . En Panamá, N i c a r a g u a , P e r ú 

y Honduras e l r i t m o de c r e c i m i e n t o también se a c e l e r ó moderadamente , 

y s i b i e n e s o s p a í s e s comenzaron e l p e r í o d o con t a s a s de c r e c i m i e n t o 

mucho más a l t a s ( e n t r e 2 . 9 y 3 . 1 que H a i t í y B o l i v i a , en 1970 

e s a s t a s a s f l u c t u a r o n e n t r e 3 - 1 y 3=3 %« En Colombia , E c u a d o r , México 

y l a R e p ú b l i c a Dominicana se p r o d u j e r o n aumentos s i m i l a r e s ; en e f e c t o , 

e s t o s p a í s e s comenzaron e l p e r í o d o con t a s a s de c r e c i m i e n t o a n u a l 

más e l e v a d a s , que f l u c t u a b a n e n t r e 3 . 2 % y 3 . 3 p a r a t e r m i n a r l o 

con n i v e l e s que i b a n de 3 . 4 % a 3 . 5 No o b s t a n t e , l a a c e l e r a c i ó n 

más r á p i d a s e r e g i s t r ó en Paraguay y E l S a l v a d o r , pues de un n i v e l 

b a s t a n t e i n f e r i o r a 3 . 0 % en 1960 l a s t a s a s se e l e v a r o n p o r s o b r e 

e l 3 . 4 % en 1970 . 

En suma, e l examen de l a s t e n d e n c i a s de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o 

en e l d e c e n i o p e r m i t e e s t a b l e c e r s e i s c a t e g o r í a s g e n e r a l e s . En dos 

de e s a s c a t e g o r í a s l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o d e c l i n a r o n , en t a n t o 

que en l a s c u a t r o r e s t a n t e s s e a c e l e r a r o n . Las t e n d e n c i a s van desde 

una c o n s i d e r a b l e d i s m i n u c i ó n en p a í s e s que ya t e n í a n b a j a s t a s a s de 

c r e c i m i e n t o a l i n i c i a r s e e l d e c e n i o , h a s t a aumentos a p r e c i a b l e s en 

p a í s e s que comenzaron e l p e r í o d o con a l t a s t a s a s y l o t e r m i n a r o n con 

un r i t m o de c r e c i m i e n t o aún más a c e l e r a d o . La r e s u l t a n t e de e s t a s 

t e n d e n c i a s c o m p e n s a t o r i a s p a r a e l c o n j u n t o de l a r e g i ó n e s p r á c t i c a -

mente e l e s t a n c a m i e n t o de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o en l o s n i v e l e s 

e l e v a d o s que a n t e s t e n í a n . E l examen de l o s componentes d e l c r e c i -

m i e n t o que s e h a c e en l o s p á r r a f o s s i g u i e n t e s p r o p o r c i o n a r á una ba se 

m e j o r p a r a e v a l u a r l a s t e n d e n c i a s f u t u r a s p r o b a b l e s . 

2 . Componentes d e l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o 

S i b i e n l a s i n f o r m a c i o n e s s o b r e l a e v o l u c i ó n g e n e r a l d e l c r e c i m i e n t o 
d e m o g r á f i c o i n s p i r a n s u f i c i e n t e c o n f i a n z a , l a s r e l a t i v a s a l o s 
componentes d e l c r e c i m i e n t o - f e c u n d i d a d , m o r t a l i d a d y m i g r a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s - e s t á n p o r su n a t u r a l e z a más s u j e t a s a e s p e c u l a c i o n e s . 

/ L o s d a t o s 
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Los d a t o s d i s p o n i b l e s p e r m i t e n f o r m u l a r e s t i m a c i o n e s g e n e r a l e s que 

pueden complementa r se con e s t t i d i o s de c a s o s más c o n c r e t o s p a r a l o s 

p a í s e s que d i s p o n e n de i n f o r m a c i o n e s más d e t a l l a d a s , p e r o d e b e r á 

t e n e r s e p r e s e n t e e l c a r á c t e r muy p r o v i s i o n a l de l a s c i f r a s , 

a ) T e n d e n c i a s de l a f e c u n d i d a d 

La t a s a de n a t a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a l a r e g i ó n en su c o n j u n t o 

d i sminuyó l i g e r a m e n t e , de c e r c a de 40 p o r mi l en 1960 a poco más 

de 38 p o r m i l en 1970 . (Véase de nuevo e l c u a d r o 3») La r e d u c c i ó n 

de e s t a s t a s a s 1 en e l d e c e n i o , s i n s e r i g u a l en t o d o s l o s p a í s e s , 

se o b s e r v a p r á c t i c a m e n t e en t o d o s e l l o s . C h i l e y C o s t a B i c a , cuyas 

t a s a s b r u t a s a n u a l e s de n a t a l i d a d b a j a r o n de 38 y p o r m i l a 

27 y 35 p o r m i l , r e s p e c t i v a m e n t e e n t r e 1960 y 1970 , son l o s que 

m u e s t r a n l a mayor d e c l i n a c i ó n . D i s m i n u c i o n e s menos marcadas p e r o 

a p r e c i a b l e s s e r e g i s t r a r o n también en Cuba, B r a s i l , V e n e z u e l a , 

Guatemala y Panamá. Es p r o b a b l e que l a d i s m i n u c i ó n de l a s t a s a s de 

n a t a l i d a d de América L a t i n a s e a a t r i b u i b l e en g r an p a r t e a l a s 

r e d u c c i o n e s e x p e r i m e n t a d a s en e s t e grupo de p a í s e s . 

En A r g e n t i n a y Uruguay l a s t a s a s de n a t a l i d a d d e c l i n a r o n 

l e v e m e n t e con r e s p e c t o a s u s b a j o s n i v e l e s de comienzos d e l d e c e n i o . 

P a r a l a mayor í a de l o s demás p a í s e s n u e s t r a s e s t i m a c i o n e s i n d i c a r í a n 

una d i s m i n u c i ó n muy l e v e , t a n l e v e en r e a l i d a d que cabe s u p o n e r que 

se t r a t a más b i e n de f l u c t u a c i o n e s en t o r n o a un n i v e l que dé un 

i n d i c i o de que l a s t a s a s de n a t a l i d a d vayan a b a j a r a p r e c i a b l e m e n t e . 

En suma, en América L a t i n a l a f e c u n d i d a d ha m o s t r a d o en e l 

d e c e n i o de 1960 una g r an h e t e r o g e n e i d a d , t a n t o en e l n i v e l como en 

l a magni tud de l o s cambios . En g e n e r a l , l o s n i v e l e s de f e c u n d i d a d 

c o n t i n ú a n s i e n d o muy e l e v a d o s y como se e s p e r a que d e c l i n e n t a r d e o 

t emprano , c o n v e n d r í a d e t e n e r s e a examinar b revemen te en qué forma 

se e s t á e f e c t u a n d o e s a r e d u c c i ó n en d e t e r m i n a d o s p a í s e s . A e s t e 

r e s p e c t o merecen a t e n c i ó n p r e f e r e n t e l o s c a s o s de B r a s i l y C o s t a R i c a , 

e l p r i m e r o p o r su g r a n g r a v i t a c i ó n s o b r e l a c o n f i g u r a c i ó n g l o b a l , y 

e l segundo p o r q u e r e c i e n t e m e n t e ha e x p e r i m e n t a d o una t r a n s f o r m a c i ó n 

d e m o g r á f i c a que muchos o t r o s p a í s e s p o d r í a n i m i t a r en l o s d e c e n i o s 

v e n i d e r o s . 
/En e l 
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En e l B r a s i l , l a s i n f o r m a c i o n e s de l o s ú l t i m o s c u a t r o censos 
r e l a t i v o s a l número de n i ñ o s n a c i d o s v i v o s por cada m u j e r p e r m i t e n 
a n a l i z a r e l compor tamiento de l a f e c u n d i d a d en l o s t r e s ú l t i m o s 
d e c e n i o s . Según e s a s i n f o r m a c i o n e s , l a t a s a de n a t a l i d a d b a j ó 
de 45 .7 por mi l en 1940 a 3 9 . 8 por mi l en 1960 y a 3 7 . 3 por mi l 
en 1970. E n t r e t a n t o , l a t a s a b r u t a de r e p r o d u c c i ó n b a j ó de 2 .80 
en 19^0-1950 a 2 . 6 1 en 1960-1970 3 / . Esa d i s m i n u c i ó n , a p e s a r de 
s e r s i g n i f i c a t i v a , desde e l pun to de v i s t a de l a s t e n d e n c i a s de l a r g o 
p l a z o c o n t i n ú a s i e n d o r e l a t i v a m e n t e pequeña . Además, e l número de 
n i ñ o s n a c i d o s en 1970 f u e s u p e r i o r en 25 % a l de 1960 y d u p l i c ó a l 
de 19U0, Por o t r a p a r t e , s i l a t a s a de n a t a l i d a d de 19^0 se h u b i e r a 
manten ido h a s t a e l p r e s e n t e , en 1970 e l número a n u a l de n a c i m i e n t o s 
h a b r í a supe rado en más de 700 000 a l a s c i f r a s e f e c t i v a s e s t i m a d a s 
p a r a e se a ñ o . 

. E s t a s t e n d e n c i a s g l o b a l e s r e g i s t r a d a s en e l B r a s i l son e v i d e n t e -
mente , e l r e s u l t a d o n e t o de l a s v a r i a d a s e v o l u c i o n e s que se obse rvan 
en l a s d i f e r e n t e s r e g i o n e s , grupos s o c i a l e s e i n d i v i d u o s . Las c i f r a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a t a s a de f e c u n d i d a d p o r c o h o r t e ( v é a s e e l cuadro b) 
mues t ran que l a d e c l i n a c i ó n de l a t a s a de n a t a l i d a d en l a p o b l a c i ó n 
t o t a l d e l p a í s puede a t r i b u i r s e p r i n c i p a l m e n t e a l a r e d u c c i ó n de l a 
f e c u n d i d a d en todos l o s g rupos de edades excep to en e l de 25 a 29 a ñ o s , 
que expe r imen tó un l e v e aumento. E s t a s t e n d e n c i a s c o i n c i d e n con l a 
modal idad c l á s i c a de r e d u c c i ó n de l a f e c u n d i d a d por grupo de edad y 
t e n t a t i v a m e n t e p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e como r e s u l t a n t e s d e l l e v e aumento 
en l a edad media a l c a s a r s e y d e l uso más e x t e n d i d o de p r á c t i c a s de 
c o n t r o l de l a n a t a l i d a d , e s p e c i a l m e n t e en l a segunda mi t ad d e l c i c l o 
r e p r o d u c t i v o . 

3 / C i f r a s tomadas de Carmen A r r e t x , R e v i s i ó n de l a s e s t i m a c i o n e s 
de l a f e c u n d i d a d de l B r a s i l a base de l o s censos "de 19*K?, 19501 
1960 y 1970, CELADE, S /66/25» 

/Cuad ro b 
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Cuadro 4 

BRASIL: PROMEDIO DE WlUoS NACIDOS VIVOS DE KJJERES BRASILEf&S PCR EDAD Y REGION, 1?60 Y 1 # 0 

Categorías de Brasil Norte Nordeste Sudeste Sur Centro Sur 
edad 1960 1970 1960 1970 196o 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 

15 - 19 12.9 12.4 15.3 21.6 14.4 14.6 11.5 8.9 11.3 13.3 17.6 17.4 

20 - 24 128.2 100.6 147.7 142.7 135.7 113.3 119.5 82.8 127.4 103.0 149.6 134.4 

25 - 29 220.8 240.7 259.6 284.4 237.5 277.8 2OI.9 206.5 221.4 241.9 263.6 283.8 

30 - 39 433.6 415.0 483.3 515.3 512.3 492.6 376.4 356.5 420.1 411.4 487.5 459.5 

40 - 49 563.3 525.8 598.7 634.1 653.0 634.9 496.4 446.3 553.0 532.7 632.7 570.1 

50 y más 575.4 548.9 558.0 659»5 612.8 628.1 544.4 488.6 574.4 553.2 649.0 593.4 

Promedio da n i -
ños nacidos 
vivos 323.3 307.7 334.1 346.4 358.8 354.7 298.1 274=8 314.4 303.2 342.2 317.1 

Promedio de ni -
ños nacidos 
vivos estanda-
rizado según 
la edad 347.6 330.6 365.1 404.2 337.5 386.5 316.2 286.5 343.1 332.6 394.3 366.5 

Puentes: Para 1960, Operación f&testra da Cansos (OMJECE), CELADE, Programa de Tabulaciones Básicas, Brasil, cua-
dro 31; para 197°, IBGE, VII Reoensamento Geral, 197°» Tabulagoes Ayancadas do Censo Demográfico, Re-
sultados Preliminares. Cuadro 13. 

/En e l 
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En el plano regional, durante 1960-1970 la fecundidad disminuyó, 
aunque no en la misma proporción, en cuatro de las cinco grandes 
regiones fisiográficas. La región Norte, escasamente poblada, fue 
la única que experimentó un incremento, y hacia 1970 tenía la más alta 
tasa de fecundidad, estandarizada por edades, de todas las regiones. 
La disminución fue mayor en el Sudeste, es decir, precisamente en la 
región que ha tenido desde hace mucho tiempo el más alto nivel de 
desarrollo socioeconómico del país y que ya en 1960 tenia un nivel 
de fecundidad inferior al del.resto del país* Por el contrario, la 
región fronteriza del Centro-Oeste tenía los niveles más altos de 
fecundidad en 1960, pero éstos experimentaron un descenso significa-
tivo durante el decenio, en tanto que en la región Sur la reducción 
fue menor, partiendo de niveles iniciales más bajos. La región Nordeste, 
que es la menos privilegiada, prácticamente mantuvo sus altos niveles 
durante el período, pues en ella la disminución fue insignificante. 
En suma, dejando de lado la región Norte, cuyos patrones de fecundidad 
difieren radicalmente de los del resto del país, la disminución de 
la fecundidad en el Brasil en el decenio de 1960 estuvo en relación 
directa con el grado de modernización y el dinamismo de las economías 
regionales respectivas. 

Si se tiene presente que en el Brasil siempre han imperado, 
las políticas poblacionistas y que, como se verá en las secciones 
posteriores de este trabajo, el respaldo público y privado a los 
programas de planificación de la familia tiene poca influencia 
relativa, la reducción de la fecundidad por grupos de edad y por 
regiones simplemente refleja el resultado del conjunto de iniciativas 
individuales simultáneas de control de la fecundidad. Grosso modo, 
la reducción de la fecundidad puede atribuirse a la influencia combinada 
de la rápida urbanización, la difusión de la educación y el efecto 
de la sociedad de consumo que actúa de un modo u otro sobre un sector 
cada vez más amplio de la población, por lo menos de la urbana. 

/Estas influencias, 
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V 

Estas influencias, en conjunto, hacen que una proporción aún 
pequeña pero cada vez mayor, c.e matrimonios se den cuenta de que, 
ante una gran disminución de 2a mortalidad, la procreación-irrestricta 
les impediría cumplir sus nuevas aspiraciones. Además, aunque las 
informaciones sobre las diferencias de fecundidad por lugares de 
residencia urbana o rural o por estratos socioeconómicos son todavía 
incompletas, puede afirmarse que la tasa de fecundidad de las personas 
nacidas en zonas urbanas suele ser inferior a la del resto de la 
población, y que existe una relación inversa entre clase social y 
fecundidad. Dada la elevada proporción de la población total que 
corresponde a los estratos socioeconómicos inferiores, las futuras 
reducciones de los niveles de fecundidad dependerán en gran medida 
del comportamiento reproductivo de la población de esos estratos. 

En contraste con la reducción lenta y gradual de la tasa de 
natalidad en el Brasil, la de Cesta Rica experimentó una de las 
disminuciones más abruptas observadas en el mundo occidental. El caso 
de Costa Rica reviste particular interés porque sugiere que, así como 
el descenso de la mortalidad fue mucho más acelerado en los países 
subdesarrollados que en los países desarrollados, otro tanto podría 
ocurrir con el descenso de la fecundidad, en determinadas circuns-
tancias. La tasa de natalidad de Costa Rica en el decenio de 195° 
llegó casi a los niveles más altos conocidos y en 1960 todayíá 
alcanzaba al,48 por mil. (Véass el gráfico I.) En los primeros años 
del decenio de 1960 declinó gradualmente, pero en el segundo quinquenio 
lo hizo a Tin ritmo tan acelerado que en 1970 había bajado aproximada-
mente a 35»0 por mil, lo que equivale a una reducción de 30 % 
en ese intervalo. 

/ G r á f i c o I 
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Gráfico I 

COSTA RICA: TASAS DE NATALIDAD, DE MORTALIDAD Y DE CRECIMIENTO 
NATURAL EN EL PRESENTE SIGLO 
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Dada la calidad que suelort tener las estadísticas latino-
americanas, cabe suponer de innediato que la causa de esa disminución 
tan marcada podría ser la deficiencia en la información h/. Sin embargo, 
en este caso pueden descartarse los errores de medición, porque se 
reconoce que en general las estadísticas vitales de Costa Rica son 
completas, y los cálculos realizados con los datos no muestran ningún 
error importante. 

¿Cuál fue entonces la causa de esta repentina disminución de 
la tasa de fecundidad? En primar lugar, el análisis de esas tasas 
estandarizadas según la edad iniica que la disminución no puede 
atribuirse a cambios en la composición por edades de la población 
femenina en edad de procrear, iidemás, muestra que, en Costa Rica 
la fecundidad declinó en todos los grupos de edades y que el descenso 
fue mayor precisamente en el grupo de 30 a años lo que contrasta 
con el patrón clásico observado en las primeras etapas del descenso 
de la fecundidad según el cual la disminución que experimenta la 
actividad procreadora de la mujer en la segunda mitad del ciclo 
reproductivo se compensa con un pequeño incremento de la del grupo 
de 20 a 29 años de edad. Esto quiere decir que la disminución de 
la fecundidad en Costa Rica ha sido más concentrada que en el patrón 
clásico, y por lo tanto, sea cuales fueren los factores sociosico-
lógicos que están contribuyendo .j. modificar los valores y actitudes 
con respecto al tamaño de la familia, ellos están ejerciendo gran 
influencia en todos los grupos do edades, acelerando de ese modo 
la reducción general. 

En segundo lugar, en el período en estudio bajó levemente la 
edad media en que las parejas cor.traen matrimonio, y también, la tasa 
bruta de nupcialidad. Sin embargo, los cálculos realizados utilizando 
tasas estandarizadas por edades iruestran que menos de la cuarta parte 

h/ El análisis que se hace a continuación se basa en gran medida 
en los trabajos presentados al Quinto Seminario Nacional de 
Demografía, (Costa Rica, septiembre de 1970) y especialmente en 
el trabajo de Miguel Gómez B., El rápido descenso de la fecun-
didad en Costa Rica, págs. 271 a30o» 

/ d e l a 
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de la reducción total podría atribuirse a cambios en el patrón de 
nupcialidad. En todo caso, los cambios súbitos en ese patrón serían 
también el reflejo de modificaciones en los valores y actitudes 
con respecto al tamaño de la familia. Por consiguiente, cabe concluir 
que la rápida disminución de la tasa de natalidad en Costa Rica es 
atribuible. en gran medida a un cambio real en los valores relativos 
al tamaño de la familia, a la mayor difusión de las prácticas de 
control de la natalidad en importantes sectores de la población que 
están en edad de procrear y, posiblemente, a la aplicación de métodos 
modernos más eficaces. 

En años recientes se ha intensificado notablemente el respaldo 
del Gobierno de Costa Rica a las actividades de planificación de la 
familia, y esto induce a pensar en una relación causal entre ese 
apoyo y la disminución de la fecundidad. Sin embargo, los hechos 
probarían lo contrario, ya que la asistencia oficial sólo comenzó 
en gran escala después de iniciado ese brusco descenso. En vista 
de que hay una disposición favorable hacia la planificación de la 
familia, cabe suponer que la acción del gobierno contribuirá significa-
tivamente a que continúen las tendencias actuales, e influirá particu-
larmente en las mujeres de 30 y más años que ya tienen todos los hijos 
que desean, pero que por problemas materiales o de educación no habrían 
podido controlar de otro modo el número o el espaciamiento de su prole. 
Sin embargo, es importante destacar el hecho que la natalidad" inició 
su descenso en Costa Rica después de que el país había alcanzado un 
nivel moderadamente elevado de desarrollo económico y social en 
relación con otros países de la región, y paralelamente a otras 
manifestaciones del proceso de desarrollo, como la reducción de la 
mortalidad general e infantil, el mejoramiento del nivel de educación, 
la expansión de los medios de comunicación de masas, etc. (Véase 
el cuadro 5.) 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

COSTA RICA; CASOS I3UEV0S T 30KTR0L EN CLINICAS PUBLICAS Y PRIVADAS 
DE PLANIFICACION FAMILIAR, l j éé - l^O 

Año 
Total Privadas Públicas 

Año 
Total " Nuevos Control Nuevos "" Control Nuevos Control 

1966 6 é¡+5 6 645 • »» 6 645 ... • < . . . * « * • 

1967 10 793 4 810 5 983 4 810 5 980 ... ... 
1968 27 254 10 238 17 016 4 215 9 106 6 023 7 910 

1969 46 662 12 753 33 909 2 002 6 574 10 751 27 335 

1970 33 960 7 391 26 569 11 148 4 467 6 243 22 102 

Fuente; CEPAL, sobre la base de datos of ic ia les . 

/Este análisis 
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Este análisis de la situación de Costa Rica podría sugerir 
que la misma declinación rápida podría ocurrir en otros países o 
subregiones, siempre que se combinasen adecuadamente actitudes 
favorables y. mejores niveles de vida. Pero sería arriesgado hacer 
predicciones basándose en esta sola experiencia, dado el tamaño tan 
pequeño y las peculiaridades de esta nación, 
b) Tendencias de la mortalidad 

Entre 1960 y 1970 la tasa bruta de mortalidad de América Latina 
bajó gradualmente de 11 a 9 por mil. (Véase de nuevo el cuadro 3«) 
Esta reducción fue inferior a la de los decenios precedentes, como 
era de esperar dado, los bajos niveles que tenían muchos países a 
comienzos del período. En efecto, las tasas brutas de mortalidad 
de América Latina son en la actualidad prácticamente iguales a las 
de los Estados Unidos o el Canadá, e inferiores a las de Europa 
septentrional u occidental, cuya población es evidentemente más vieja 
que la de América Latina. 

Las diferencias en los niveles de mortalidad que existen entre 
los países latinoamericanos son tan notables como las anotadas antes 
con respecto a la fecundidad. Además, si se dispusiera de la infor-
mación pertinente seguramente se vería que también existe gran hetero-
geneidad entre las diferentes regiones de cualquier país. No obstante, 
puede apreciarse nítidamente que con el tiempo tienden a converger, 
a medida que el mejoramiento de los métodos de control de las enferme-
dades epidémicas y parasitarias hace bajar significativamente las 
tasas de mortalidad de los países menos desarrollados, y el envejeci-
miento de la población en los países más avanzados tiende a invertir 
la tendencia a la disminución que los ha caracterizado en períodos 
anteriores. Ello explica que las tasas brutas de mortalidad de 
Argentina, Uruguay y Cuba subieran levemente en el período estudiado 5A 

¿/ Las cifras mostrarían también un ligero aumento en Venezuela, 
pero es probable que éste se deba a la exclusión de las migra-
ciones internacionales de los cálculos. 

/En l o s 



_ 1 _ 

En los períodos restantes esas tasas declinaron a un ritmo que varió 
fundamentalmente según el r.ivel de comienzos del periodo. Con todo, 
en varios paísest especialmente Bolivia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Haití y la íepública Dominicana la mortalidad 
continúa siendo elevada, lo que evidentemente refleja su menor 
desarrollo relativo. Sin embargo, puede esperarse que este nivel 
continúe bajando en los decenios venideros, mejore o no significativa-
mente el nivel general de bienestar socioeconómico. 

Las comparaciones de tasas brutas de mortalidad entre países o 
regiones están sujetas a distorsiones por las diferencias que existen 
en la composición por edades, razkt por la cual es preferible utilizar 
la esperanza de vida al nacer. Sin embargo, la mayoría de las estima-
ciones sobre la esperanza de vida se refieren a períodos quinquenales, 
lo que hace difícil presentar información para el comienzo y el fin 
del decenio. En todo caso, la esperanza de vida de los varones aumentó 
de 5^.9 a 58.9 años y la do las mujeres de 60.2 a 6j?.6 años entre 
1960-1965 y 1965-1970. (Véase el cuadro 6.) En el período de 1965 

a 1970 la esperanza de vida de loe varones era en siete países de 
más de 60 años, y en cuatro, inferior a 50 años. Para las mujeres 
era superior a 70 años en la Argentina y el Uruguay, entre 60 y 70 
en ocho países e inferior a 50 en Haití y Bolivia. El índice correspon 
diente a los varones variaba en 23 años entre los países que tenían 
la más alta y la más baja mortalidad (Uruguay y Haití) y el corres-
pondiente a las mujeres mostraba una diferencia de 27 años entre el 
Uruguay y Bolivia. 

Para la región en su conjunto, se estima que la esperanza de 
vida al nacer en el período 1965-1970 era de alrededor de 61 años, 
bastante más alta que la de Vj añOí¡ estimada para el Africa o la 
de 4-9 años estimada para los países', menos desarrollados, del sur de Asia 
pero todavía bastante inferior a le de 70 años que se observa en las 
regiones más desarrolladas del munco 6/. Se ha calculado que si 

6/ Naciones Unidas, La situación demográfica en el mundo en 197Q» 
Estudios demográficos NQ k9t Nueva York, 1972, ST/SOA/Serie A/^9, 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

AMERICA LATINA: ESPERANZA DE VIDA POR PAIS Y SECO, I960-I965 y l ^ - l ^ J O 

Varones Mijares 

I96O-I965 1965-1970 I96O-I965 1965-1970 
Argentina 62.6 64.4 69.3 72.O 
Bolivia 42.8 45.2 44.8 45.8 
Brasil 55.9 58.9 60.6 63.8 
Colombia 54.8 56.3 57.9 59.6 
Chile 55.6 58.7 61.4 64.1 
Eouador 52.9 56.2 55.7 59-2 
Paraguay 55."+ 58.6 59.3 62.7 
Perd 52.6 56.5 55.4 59.5 
Uruguay 65.1 66.3 70.7 72.6 
Venezuela 59.4 62.5 62.6 65.7 
Costa Rica 62.0 65.0 64.9 67.8 
El Salvador >+9.3 53.2 52.5 57-7 
Guatemala 48.0 50.3 49.4 53.6 
Honduras 44.9 45.6 48.7 51.2 
Nicaragua 60.4 62.5 62.5 64.1 
Panamá 44.3 49.2 46.6 51.2 
México 58.8 61.3 61.6 64.4 
Cuba 62.6 64.9 66.0 . 68.7 
Haití 41.0 43.2 43.0 46.2 
República Dominicana 48.4 50.4 50.9 53-7 

Subtotal (20 países) 54.9 5M 60,2 63.6 

Otros países de la región a / • 

Barbados 67.2 71.4 
Guyana 61.1 65.7 
Jamaica 64.9 69.3 
Trinidad y Tabago 63.8 67.6 

Puentes: Carmen Arretx y JosS Pujol, La mortalidad an América Latina en el período 1965-1970 
y Jack Harewood, "El nivel de mortalidad por sexo y edad en el Caribe Británico en 
1965", en Conferenoia Regional Latinoamericana de Población, México 1970. vo l . I, 
págs. 3O-35 y 36J+I. Jorge Soraoza, "Mortality in Latin America, present level and 
projections", International Population Conference, Londres 1969, vol'. II, págs. 
889-902. 

a / 1964-1966« 

/América Latina 
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América Latina hubiera alcanzado el nivel de mortalidad que prevalece 
en los países desarrollados, el aúraero de defunciones en 1965-1970 
habría sido de 1.3 millones en lagar de 2„5 millones 7/. 

La esperanza de vida al naoer se correlaciona íntimamente con 
la incidencia de la mortalidad en los primeros cinco años de vida; 
cuanto más elevada sea la mortalidad en un país, mayor será la 
proporción de muertes entre los r.iños pequeños. Se ha estimado así 
que de los 2.5 millones de defunciones ocurridas en América Latina 
entre 1965 y 1970, un millón correspondió a menores de cinco años. 
Si la mortalidad hubiera sido igual a la de los países desarrollados, 
solamente habrían fallecido 300 000 j3/ niños menores de cinco años 
en lugar de un millón. 0 sea, la supermortalidad de las regiones 
en desarrollo afecta principalmente al grupo de edad más joven. 

Los niveles de mortalidad, ¡>ea que se midan por la esperanza 
de vida, por las tasas brutas de mortalidad o por las de mortalidad 
infantil, varían con la educación, el grado de urbanización, la 
ocupación, etc. Sin embargo, en América Latina aún falta, en gran 
medida, el tipo de información necesario para hacer una investigación 
más rigurosa de estos temas. 

En suma, las investigaciones sobre el patrón de mortalidad en 
el último decenio muestran que persisten grandes diferencias entre 
los distintos países, y entre la región en su conjunto por una parte 
y los países desarrollados por otra. Los niveles de mortalidad bajaron 
en general en el decenio, especialnente en los países menos avanzados 
que tenían una mortalidad más alta¡ pero este avance no fue tan 
importante como en decenios antericres ni bastó para que varios países 
y regiones de países abandonaran si; condición de "zonas de alta 
mortalidad". 

2/ Jorge Somoza, "La mortalidad en América Latina", Conferencia 
Latinoamericana Regional de Población, México, 1970, vol. I, 
pág..5« 

8/ Jorge Somoza, ibid., pág. 5» 

/ c ) La 
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c) La migración internacional 
Aunque la información que se posee sobre las corrientes 

migratorias internacionales hacia América Latina o entre los países 
latinoamericanos en el decenio de 1960 es incompleta, todo parece 
indicar que se acentuaron en ese período las tendencias hacia la 
disminución de la inmigración europea observadas anteriormente. Además, 
es muy probable que las migraciones internacionales, especialmente 
las de origen extracontinental, contribuyeran muy poco durante el 
decenio al crecimiento demográfico de la región. Las corrientes 
migratorias registradas se produjeron principalmente entre países 
contiguos y sus dimensiones fueron por lo general insignificantes 
en comparación con el tamaño de la población de los países hacia 
los cuales se dirigieron o de donde procedieron. 

3. Perspectivas de crecimiento 
Una vea analizados los niveles actuales de los componentes del 
crecimiento demográfico y sus tendencias recientes es posible formular 
algunas consideraciones generales sobre las tendencias probables del 
crecimiento futuro. 

Es probable que el ritmo de crecimiento demográfico observado 
en América Latina en el decenio de 1960 se mantenga invariable hasta 
fines del decenio de 1970, porque la declinación de las tasas de 
mortalidad - que hasta ahora ha sido la causa de la aceleración del 
ritmo de crecimiento - será probablemente pequeña y se compensará 
cada vez más al continuar la declinación gradual de las tasas de 
fecundidad observada en el decenio de 1960. 

La tendencia prevista para el conjunto de la región es el 
resultado neto de las diferentes tendencias registradas en distintos 
grupos de países, que se neutralizan entre sí y llevan a pronosticar 
que no habrá cambios en las tasas de crecimiento demográfico en el 
próximo decenio. 

/En primer 
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En primer lugar, el ritmo de crecimiento demográfico de la 
Argentina y el Uruguay, qv.e ya «ra bastante lento en el decenio 
de 1960, continuará disminuyendc levemente por el efecto combinado 
de la continuación del reciente descenso de las tasas de natalidad 
y del leve aumento de las de mortalidad, que ya se advertía en ese 
decenio como consecuencia del proceso de envejecimiento de la 
población. 

Un descenso similar, pero de mayor magnitud, cabe esperar 
en Costa Rica, Cuba y Chile, donie las tasas de mortalidad son ya 
tan bajas que es poco probable que desciendan mucho más en el futuro, 
pero el margen de disminución de las tasas de natalidad es mucho mayor 
que en la Argentina y el Uruguay, 

En un tercer grupo de países, que incluye a Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, México, Panamá y \enezuela las tasas de crecimiento 
fluctuarán probablemente en el decenio actual en torno a los mismos 
niveles observados en la década anterior.. Como en esos siete países 
vive alrededor del 72 % de la población de América Latina, la expli-
cación sobre la probable estabilización del crecimiento demográfico 
en el decenio venidero que se dio anteriormente para la región 
tiene especial validez para este grupo de países. 

El grupo que incluye Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay y la República Dominicana se encuentra 
en una etapa anterior de la transición demográfica y por consiguiente 
hay muchas posibilidades de que er estos países el crecimiento sea 
más rápido en el próximo decenio. 

Según las previsiones, es difícil que las elevadas tasas de 
natalidad que tienen hoy esos países se modifiquen considerablemente 
antes de 1980. Por otra parte, cono sus niveles de mortalidad son 
todavía altos y como ellos pueden reducirse con un gasto o un 
desarrollo socioeconómico mínimos, cabe prever que las tasas de 
mortalidad disminuirán apreciablemente en el futuro cercano. Por lo 
tanto, el crecimiento demográfico tenderá a acelerarse en proporción 
directa con la declinación de los é.ctuales niveles de mortalidad. 

/Si se 
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Si se verificaran esas tendencias, especialmente en los países 
más populosos, América Latina tendría en 1980 alrededor de 90 millones 
más de habitantes que en 1970» (Véase el cuadro 7«) La mayor parte 
de ese aumento se produciría en Brasil, México, Colombia y Perú, 
a los cuales correspondería en conjunto más del 70 % del incremento 
total de la región durante el decenio. Las proyecciones de población 
para periodos más largos son mucho más conjeturales pero, suponiendo 
que no se produzcan cambios radicales imprevistos en la dinámica de 
la población, las estimaciones más plausibles indican que la población 
total de América Latina pasaría de 640 millones a fines del siglo, 
y el Brasil solo, tendría una población superior a la de toda 
América Latina en 1960. 

La urbanización y la distribución espacial 

El hecho más significativo que destaca el análisis de la distribución 
espacial de la población en América Latina es la intensidad de su 
proceso de urbanización. Cualquier examen de ese proceso, por breve 
que sea, revela una continua y apreciable concentración de la población 
latinoamericana en los últimos decenios. Sin embargo, antes de entrar 
más a fondo en este análisis, conviene formular dos comentarios breves 
sobre la metodología utilizada«. 

Primero, la definición de "urbano" utilizada en este análisis 
se basa exclusivamente en'el tamaño de la población; es decir, se 
considera "urbana" la población que reside en centros de 20 000 habitantes 
o más. Evidentemente también podrían calificarse de urbanas concen-
traciones menores si dispusiéramos de información que permitiera hacer 
una clasificación más discriminatoria de los núcleos de población, 
según su función económica, su composición ocupacional o sus caracte-
rísticas socioeconómicas. No disponiendo de ella, nos vemos obligados 
a adoptar este criterio operacional algo arbitrario, conscientes de 
las inevitables discrepancias a que da lugar su aplicación. Según 
este criterio, el resto de la población (es decir, la que no vive en 
centros de 20 000 habitantes o más) ée calificaría como "rural", más ' 
por conveniencia de expresión que por exactitud en su descripción. 

/Cuadro 7 



- 108 -

Cuatro 7 

AMERICA LATINA! PROYECCIONES DE 1A POBLACION' POR P.JSES, 1970-2000 

País Ì97C 1980 1990 2000 

Argentina 24 352 28 218 31 909 35 274 
Bolivia 4 658 6 006 7 782 10 081 
Brasil 93 245 124 000 164 374 215 510 
Colombia 22 160 31 366 43 130 56 731 
Chile 9 717 11 461 13 73H 16 272 
Ecuador 6 028 8 44o 11 774 16 149 
Paraguay 2 419 3 456 4 860 6 619 
Perú 13 586 18 527 25 143 33 491 
Uruguay- 2 889 3 251 3 642 3 999 
Venezuela 10 755 14 979 19 952 26 100 
Costa Rioa 1 736 2 281 2 9^5 3 682 
El Salvador 3 441 4 3 04 7 122 10 372 
Guatemala 5 282 7 018 9 357 12 355 
Honduras 2 583 3 661 5 182 7 205 
Nicaragua 2 021 2 818 3 951 5 460 
Panamá 1 4o6 1 938 2 669 3 633 
México 50 718 71 387 99 669 135 089 
Cuba 8 341 10 675 12 053 14 337 
Haití 5 229 6 838 9 144 12 347 
República Dominicana 4 348 6 197 8 866 12 539 

Subtotal (20 países) 274 ?14 •iéé 821 487 258 637 245 

Barbados 254 263 236 212 
Quyana 745 995 1 309 1 646 
Jamaica 1 996 2 382 2 754 3 102 
Trinidad y Tabago 1 067 1 255 1 411 1 555 

Subtotal (4 países) 4 062 4 846 SmZÍM 6 515 

Total *?8 976 371 666 492 ?68 643 76o 

fUentet GEUA.DE, Boletín Demo^áfleo. Año V, N°10, J i l i o de lj72o 

Cuadro 8 

AMERICA LATINA: RESUHffi DEL CRECIMIENTO URBAÍO Y DE LA URBANIZACION, 195<>"W0 

Porcentaje 
Tasas anuales medias de oreeimisi.to Tasas á é o r e a i a l e n t o 

Período de urbani- „rbano por 
Poblaoién Poblaoián Poblaaián zación l n o i „ s i 6 n de 

Total rural urtena nuevas ciudades 

1950-1960 2.8 5 .4 1.8 2.5 !9«0 

1960-1970 2.9 5 .? i«5 2.2 17.9 

Piente: Para la poblaoi6n to ta l , CELADE, Bolotfn Denwgiiflep. N°1C, 1J72. Para la poblacifo rural y 
urbana, estimaciones de l a CEPAii. 

/ A l u t i l i z a r 
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Al utilizar el tamaño como criterio para definir la población 
"urbana", la medición de la dinámica urbana en un período cualquiera 
implica la inclusión progresiva de localidades que no se habían 
considerado a comienzos del período. Es decir, el número de locali-
dades de 20 000 habitantes o más es por lo general mayor al final 
que al comienzo del decenio, y la población urbana aumenta no sólo 
por el crecimiento de las ciudades que ya existían, sino por la 
reclasificación de zonas que antes no eran urbanas. Por lo tanto, 
en los análisis siguientes deberá tenerse presente que, aproximadamente 
la quinta parte de la totalidad del crecimiento urbano latinoamericano 
durante los dos últimos decenios se debe a la inclusión de nuevas 
ciudades en la categoría urbana. (Véase el cuadro 8.) 

Segundo, es indispensable tener presente la distinción entre 
dos manifestaciones secundarias básicas del proceso de urbanización 
- el crecimiento urbano y la urbanización - para mayor claridad 
tanto en la investigación de las tendencias como en el examen de 
sus repercusiones. En efecto, si se considerara exclusivamente la 
"urbanización", definida como un incremento de la proporción de la 
población total que vive en zonas urbanas, bien podría llegarse a 
la conclusión de que en América Latina las tendencias recientes no 
difieren mucho de las anteriores. Por ejemplo, se estima que en los 
dos últimos decenios, (véase de nuevo el cuadro 8) la tasa de urbani-
zación (es decir, el ritmo de aumento de la proporción de la población 
total que vive en centros de 20 000 o más habitantes) de toda la 
región fue de 2.5 entre 1950 y 1960 y de 2.2 entre 1960 y 1970. Estas 
tasas son en realidad muy inferiores a las registradas en las regiones 
desarrolladas durante los períodos de máxima urbanización. 

Un examen más detenido de los patrones actuales y anteriores 
de crecimiento y redistribución de la población indica que las tasas 
de urbanización de América Latina no son en realidad más elevadas 
simplemente porque la alta tasa de crecimiento de la población urbana 
está siendo compensada por la elevada tasa de crecimiento de la 
población rural. Como la población rural sigue incluyendo mucho más 
de la mitad de la población total de la región, las tasas de urbanización 
de América Latina no son indicación clara de un auge inmediato y sin 

/precedentes del 
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precedentes del crecimiento urbc.no„ Además teniendo presente que 
la urbanización es un proceso inherentemente finito, no es de extrañar 
que la tasa de urbanización de 2.2 anual observada entre 1960-1970 
sea algo inferior a la del decenio anterior, ni tampoco que la tasa 
de crecimiento de la población trtal en el decenio anterior haya sido 
más alta que la del precedente, pese a la leve declinación de las 
tasas de crecimiento de la poblac.ión urbana y rural„ . 

Por consiguiente, sólo cuardo se examina el "crecimiento urbano", 
es decir, el aumento del número óe personas que residen en localidades 
urbanas, se puede apreciar si América Latina ha experimentado una 
transformación urbana excepcional. Las tasas anuales de crecimiento 
urbano, que actualmente fluctúan en torno al 5 %t implicarían que 
la población urbana de la región re está duplicando en menos de 15 años; 
en algunos países, tasas más altas; significan que se dobla cada 10 años. 
Estas mismas tasas también se dieron en los países desarrollados, 
pero eso ocurrió cuando habían alcanzado una etapa más avanzada de 
desarrollo socioeconómico. Es mást tasas de ese orden de magnitud 
se dieron en los países desarróllalos como consecuencia de la rápida 
disminución de la población rural, en tanto que la población rural 
de América Latina continúa creciendo en términos absolutos en casi 
todos los países. 

Según nuestras estimaciones, la población urbana creció 
en 28 millones en el decenio de 1950 y en unos 4-5 millones en el 
de 1960, (Véase el cuadro 9.) Entretanto, la población rural sólo 
creció en alrededor de 22 millones <;n cada uno de esos decenios. 
Esto quiere decir que los centros urbanos habrían absorbido una cifra 
equivalente al 55 % del crecimiento demográfico total de la región 
en el primer decenio y al 67 % en el segundo» El aumento de la 
población urbana indicado en el cuadro 9 es apreciable en todos 
los países, pero especialmente importante en los países más grandes. 
En general, la proporción de la población total de la región que vive 
en zonas urbanas subió de alrededor de 26 % en 1950 a 33 % en 1960 y 
a kl % en 1970. 

/Cuadro 9 
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No cabe duda de que estOf; patrones de crecimiento urbano- están 
modificando la estructura de la red urbana, latinoamericana. Se explica 
así el significativo aumento' en. el número de ciudades: de 320 en 195° 
a 516 en 1960 y a 828 en 1970. Como era de esperar, aumentó más el 
número de los núcleos urbanos más pequeños, que pasaron de 201 en 195>Oi 
a 319 en 1960 y a 511 en 1970. Pero la expansión urbana se manifestó 
asimismo en la proliferación de ciudades grandes, ya que el número 
de localidades de 500 000 o más habitantes aumentó de 12 a 33 
entre 1950 y 1970, en tanto que el número de metrópolis de más de 
un millón de habitantes aumentó ie 7 a 16 durante el mismo período. 

A este respecto, una de la,5 características más destacadas 
del proceso de urbanización latinoamericano es que a' pesar de haberse 
multiplicado el número de ciudades, la población urbana se concentra 
cada vez más en los centros .más grandes. Al examinar la distribución 
de la población en categorías establecidas según el tamaño de las ¡ 1 
ciudades (véase el cuadro 10), se observa que una proporción creciente 
de la población urbana y total de América Latina se está concentrando 
en las grandes ciudades. En 1950. alrededor del 49 % de la población; 
urbana y del 13 % de la población total de América Latina vivía en 
ciudades de 500 000 o más habitantes. En 1960 estas cifras habían 
llegado al 52 y al 17 % respectivamente, y en 1970, el 56 % de los 
residentes urbanos y el 23 % de todos los latinoamericanos vivían 
en ciudades grandes. Ademásv en e.sas mismas fechas la mayoría : de los 
residentes de ciudades grandes vivi'.an en ciudades de más de un millón 
de habitantes. Sin embargo, aunque esta información no aparece aquí, 
vale la pena señalar que' el grado ce primacía, medido por la proporción 
de la población urbana de un país que vive en su centro principal, 
ha bajado sostenidamente en la regiün en los últimos decenios, en 
gran medida por efecto de la proliferación y el crecimiento dinámico 
de grandes centros en algunos de Ion países más populosos de la región. 

/Cuadijo 10 
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Nuevamente, se observa que las tendencias generales descritas 
en el párrafo anterior no revelan de inmediato la gran heterogeneidad 
del proceso de urbanización de los países que forman la región. Con 
el objeto de resumir las diveisas situaciones, los países cuyos 
procesos de urbanización tienen características similares pueden 
clasificarse en tres categorías generales. Las cifras y las caracte-
rísticas de cada grupo que se resumen en los cuadros 11 y 12 y que 
se describen en los párrafos seguientes dan un resumen valedero para 
el grupo, aunque cada país individualmente puede variar con respecto 
al promedio del grupo„ 

La primera categoría incluye los países que se urbanizaron 
primero, es decir, los países e.i que ya en 1950 más de la tercera parte 
de la población residía en localidades de 20 000 o más habitantes. 
Estos eran Argentina, Uruguay, Chile y Cuba. En 1960, 53 % de la 
población de esos países residís en zonas urbanas correspondiendo 
a la Argentina el más elevado porcentaje, seguida por Uruguay, Chile 
y Cuba, en ese mismo orden. Si se considera que el grado de urbani-
zación inicial era muy elevado e:a este grupo y que el proceso de 
urbanización es finito no es sorprendente que el aumento de la urbani-
zación registrado entre 1960 y 1$»70 fuera relativamente pequeño, 
llegando a un nivel de 60 % en 1$?0. Entretanto, la población urbana 
creció alrededor de 3 % anualmente, es decir, a una tasa equivalente 
a casi la mitad de la que registraron los otros dos grupos. Sin 
embargo, la población rural también creció a una tasa muy inferior 
a la de los demás grupos. Es en realidad muy significativo que la 
población rural disminuyera en núneros absolutos en el decenio pasado 
en Argentina y Uruguay. De este modo, para el grupo en su conjunto, 
las zonas urbanas absorbieron un numero de personas igual a 94 % del 
crecimiento demográfico total durante el periodo. 

Una de las características destacadas de este grupo de países 
es el elevado grado de concentración urbana que ya había alcanzado 
en 196o. Para el grupo en su conjxxtto, la proporción de la población 
urbana residente en ciudades de medio millón de habitantes o más era 
cercana al 57 % en 1960, y si bien asta proporción disminuyó algo en 1970 
con el aumento del número total de localidades urbanas de 127 a una 
cifra estimada de 188, seguía siendo muy superior a la registrada en 
los otros dos grupos en 1970. /Cuadro 11 
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Cuadro 11 

RESUMEN DE LA URBANIZACION Y EL CRECIMIENTO URBANO EN TRES GRUPOS 
DE PAISES LATINOAMSUOANOS, I96O-I97O 

País 

Tasa anual media de oreoimlento Tasa 
de 

Poroentaje 
del creci-

miento demo-
gráfico de-

cenal absor-
( bldo por las 

ciudades 

País 
PoblaoiSn 

total 
Poblaoi6n 

rural 
Poblaolón 
urbana 

urba- • 
nlza-
oi6n 

Poroentaje 
del creci-

miento demo-
gráfico de-

cenal absor-
( bldo por las 

ciudades 

Grupo I a / 1.8 0.2 3 .0 1.2 94.2 

Grupo II b/ 3.1 1.5 6.1 2.? 69.4 

Qrupo III 0/ 3.0 2.3 5.5 2.4 39.4 

Total hl 1.5 hl 2.2 66,5 

ícente: Véase el cuadro 8. 

§ / Argentina, Cuba, Chile, Uruguay. 

b/ Brasil, Colombia, Oosta Rica, ¡Mxioo, Panamá y Venezuela. 

e / Bolivia, Eouador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominloana. 
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Además, la proporción de la población total concentrada en 
ciudades de medio millón de habitantes o más experimentó un aumento 
importante en el Uruguay y menor en los otros tres países. 

No obstante, es digno de mencionarse que con la excepción de 
la Argentina, los demás países del grupo no tenían ciudades 
de 500 000 a un millón de habitantes en 1960 o 1970, es decir, 
no había en ellos ciudades intermedias entre la capital y el grueso 
de las ciudades que forman la red urbana. Por lo tanto, ¡oese a que 
esos países habían alcanzado una etapa relativamente avanzada de 
desarrollo socioeconómico y a que la proporción de la población 
urbana concentrada en la ciudad principal tendió a decrecer en el 
periodo, el fenómeno de la primacía sigue siendo muy pronunciado en 
la mayoría de ellos, puesto que continúa en estado embrionario la 
red de grandes núcleos secundarios que algunos consideran esencial 
para el desarrollo económico equilibrado. 

El segundo grupo está formado por los países que se encuentran 
en una etapa intermedia de urbanización, y que para fines prácticos 
se definen como aquellos cuya población urbana representaba entre 
la quinta y la tercera parte de su población total en 1950. Pertenecen 
a este grupo Brasil, México, Colombia, Venezuela, Costa Rica y Panamá, 
países en los cuales se ha acelerado recientemente el proceso de 
urbanización. En 1960, alrededor del 31 % de la población total de 
los países incluidos en esta categoría residía en centros 
de 20 000 habitantes o más, pero diez años más tarde esta proporción 
había subido a más de las dos quintas partes del total. La población 
urbana creció a una tasa media anual superior al 6 % durante el 
decenio, en tanto que la población rural crecía a una tasa de 1.5 
lo que da una tasa media anual de urbanización de 2.9 %•> superior 
a la de cualquiera de los tres grupos examinados en este trabajo. 
Como consecuencia, las zonas urbanas absorbieron alrededor de 
33 millones de personas durante el intervalo, cifra, equivalente 
a casi el 70 % del crecimiento demográfico total del grupo en el 
decenio. 

/ E l número 
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El número de ciudades en esos seis países aumentó de 321 
a 5^3 en el decenio. Sin embargo, es interesante señalar que si 
bien la gran mayoría de las nuevas localidades continuaban pertene-
ciendo a la categoría de ciudades pequeñas en 1970, la concentración 
de la población urbana en las ge-andes ciudades de esos países es, 
en conjunto, mucho mayor que a comienzos del período. Se observa 
así que la proporción de la pob3ación urbana que vive en ciudades 
de un millón de habitantes o más creció de a 46.5 % durante el 
período. Entretanto, la proporción de la población total que vive 
en ciudades de ese tamaño subió ie 13 % en 1960 a 19 % en 1970, lo 
que comprueba el elevado ritmo a que están creciendo los centros 
metropolitanos. Con todo, cabe señalar que en Brasil, Venezuela 
y Colombia el número de ciudades de más de 500 000 habitantes aumentó 
en el decenio, y en consecuencia puede afirmarse que por lo menos 
en esos países, y sobre todo en el Brasil, la concentración urbana 
obedece más bien a que importantes subnúclecs cambian de categoría 
según tamaño, que a un crecimiento sin paralelo de la ciudad principal. 

El tercer grupo, formado por Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, 
Nicaragua, Honduras, Haití, El Salvador, Guatemala y la República 
Dominicana, incluye los países que se caracterizan por estar en una 
etapa incipiente del proceso de urbanización ya que en 1950 todos 
ellos tenían menos de la quinta parte de su población total residiendo 
en zonas urbanas, y algunos sólo llegaron a esa cifra en 1970. 
Entre 1960 y 1970 la tasa media de crecimiento urbano del grupo llegó 
a 5 . 5 % anual pero como la població.i rural también creció a más 
de 2 % anualmente, la tasa de urbanización fue sólo de 2.4 % al año. 
Como resultado de esas tendencias el nivel de urbanización, es decir, 
la proporción de la población total que vive en zonas urbanas, aún 
no había llegado al 25 °/o en 1970, y sólo dos países, Perú y Ecuador, 
habían superado esa cifra por amplio margen. Es más, el grado de 
urbanización de algunos países, en particular Bolivia, Haití 
y El Salvador, casi no sufrió modificaciones en el decenio. 

/ L a l e n t a 
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La lenta urbanización se manifiesta asimismo en la proporción 
del aumento decenal de la población absorbido por las ciudades. A este 
respecto, es interesante señalar que mientras las ciudades del primer 
grupo de países absorbieron aproximadamente 95 % ¿el crecimiento 
demográfico total en el decenio y las del segundo grupo el equivalente 
a casi el 70 % del crecimiento total, las del tercero, sólo absorbieron 
una cifra equivalente a más o menos 39 % de ese incremento. 

No obstante, el número de localidades urbanas en el tercer grupo 
aumentó de 68 a 97 y el número de ciudades con más de 500 000 habitantes, 
de 1 a 6. La concentración de la población urbana en la ciudad 
principal siempre ha sido muy elevada en este grupo de países, y 
en I960, solamente Ecuador, que tiene dos polos de concentración, 
tenía menos del 50 % de la población urbana concentrada en una ciudad. 
Sin embargo, y como consecuencia del importante aumento en el número 
de ciudades, la marcada primacía de una ciudad sobre las demás que 
se observa en la mayoría de esos países tendió a disminuir durante el 
decenio, si bien se mantuvo a un nivel excepcionalmente elevado. 

En suma, aunque el ritmo de urbanización de América Latina no 
es excepcional, el crecimiento urbano es mucho más rápido que el 
registrado en los países desarrollados en la etapa más intensa de 
su urbanización. Además, las características y el ritmo de la urbani-
zación son diferentes en los tres grupos principales de países. Basta 
un análisis somero para mostrar que esos tres grupos difieren funda-
mentalmente en cuanto a su grado de desarrollo socioeconómico, lo que 
hace aún más digna de crédito la correlación entre éste y la 
urbanización. 

En general, las tendencias examinadas en los párrafos precedentes 
no causan gran extrañeza al investigador familiarizado con la historia 
de la urbanización latinoamericana. Quizá se hayan atenuado o acen-
tuado algunas modalidades particulares en un grupo dado de países y 
no se hayan explicado los pormenores del proceso, pero en.general 
los párrafos precedentes confirman los diagnósticos y las tendencias 
bosquejados durante el decenio de 1950. En esa época, se levantó 

/un gran 
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un gran clamor público, haciendo ver los estragos que el aumento anual 
de cientos de miles de nuevos residentes urbanos causaría en la estruc-
tura de las ciudades y en la sociedad latinoamericana, hasta el 
extremo de poner en peligro la viabilidad de los sistemas político-
económicos nacionales. 

En la práctica, la explosión urbana ha proseguido en general 
el ritmo previsto pero de algún modo no ha tenido los efectos catas-
tróficos o catalíticos que se esperaban. Los asentamientos marginales 
han surgido y se han multiplicado en todas las grandes ciudades latino-
americanas, en tanto que ha disminuido progresivamente la capacidad 
de las autoridades públicas pare resolver los múltiples problemas 
ocasionados por la rápida expansión urbana. Sin embargo, el sistema 
de alguna manera sigue funcionando, y aunque las masas urbanas no 
están exactamente integradas en la sociedad urbana, hasta ahora no 
se han transformado en una fuerza opositora capaz de desquiciar la 
organización societal vigente. c 

La explicación de por qué la situación real ante la explosión 
urbana no coincide con la prevista rebasa en parte los alcances del 
presente análisis, en lo que ataña a las discrepancias que surgen 
cuando se confunde la existencia íe las masas con su capacidad para 
actuar en forma concertada. Sin ombargo, desde el punto de vista 
demográfico vale la pena mencionar por lo menos dos aspectos. Primero, 
salta a la vista que el crecimiento de la población urbana supera en 
todos los países las oportunidades de empleo en actividades productivas 
en las ciudades. Esta situación favorece la mantención de industrias 
de baja productividad, y contribuye a mantener los salarios urbanos 
en un bajo nivel, a intensificar la escasez de viviendas y los problemas 
de transporte, y a incapacitar a les autoridades para suministrar 
servicios básicos de educación y salud. 

Sin embargo, salta igualmente a la vista que el problema del 
empleo quizá sea aún peor en las zo:ias rurales y que-, a pesar de sus 
vicisitudes la vida urbana permite obtener ingresos monetarios muy 
superiores a los de las zonas rurales, tener acceso a otros beneficios 
como la educación gratuita, y los servicios de salud, agua potable, 

/alcantarillado y 
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alcantarillado y otros, que si bien no llegan a toda la población 
urbana, alcanzan a una proporción aún menor de la población rural; 
además, el hecho de residir en la ciudad permite participar al menos 
parcialmente en la sociedad de consumo y en los agrados de la vida 
urbana» En resumen, ya sea que se considere el asunto desde un punto 
de vista objetivo o subjetivo, el habitat urbano puede significar 
un considerable mejoramiento en muchos aspectos con respecto al rural 
y por lo tanto, a corto plazo, la vida urbana no lleva necesariamente 
al rechazo del sistema. 

Segundo, los efectos desintegradores del rápido crecimiento 
urbano pueden todavía estar muy lejanos si se considera que el creci-
miento urbano es acumulativo y sigue una progresión geométrica. Por 
ejemplo, a pesar del rápido ritmo de urbanización en períodos anteriores, 
el volumen de crecimiento urbano en el decenio de 1960 superaba en 65 % 
al correspondiente al decenio de 1950, es decir, el crecimiento de la 
población urbana durante este decenio superó en 18 millones al del 
decenio anterior. Se espera que en el decenio de 1970 la población 
urbana de América Latina crezca en alrededor de 75 millones de personas, 
cifra superior a la población total del Brasil de 1960, y que el 
incremento sea mucho mayor aún en el decenio de 1980. Dados estos 
antecedentes, y si persisten la's tendencias actuales,, las metrópolis 
existentes tendrán que soportar gran parte del peso del crecimiento 
urbano; se prevé que del incremento de 75 millones de habitantes 
que se producirá en el decenio de. 1970, alrededor de kO millones 
serán absorbidos por ciudades que tendrán más de un millón de 
habitantes en 1980. 

Dado que. el crecimiento urbano sigue una progresión geométrica, 
su creciente concentración en centros grandes y el hecho de que el 
sector público sea cada vez más incapaz de resolver los múltiples 
problemas de la rápida expansión de las áreas urbanas, parecería 
razonable pensar que pasado cierto límite las ciudades no pueden 
continuar creciendo si han de seguir siendo viables. En todo caso, 
como prácticamente todos los países incluidos en los grupos dos y tres 
ya tienen una población rural mucho más grande que la que necesitarían 

/si aplicaran 
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si aplicaran un mínimo de tecnología agrícola existente, y dadas las 
altas tasas de crecimiento naiural vigentes es evidente que la red 
urbana tendrá que absorber de una u otra manera un número cada vez 
mayor de personas. Dado que «1 crecimiento urbano va a continuar 
inevitablemente parece que sería urgente encauzarlo a fin de prevenir 
la concentración excesiva de la población en las ciudades más grandes, 
mediante la aplicación de medidas estructurales e institucionales 
que lo frenen, reforzadas con mecanismos de mercado. 

No habiendo razones empíricas para dudar que las tasas de 
crecimiento natural de las zons.s rurales de América Latina son iguales 
o superiores a las de las zonas urbanas, es evidente que las tendencias 
de urbanización descritas en la sección anterior suponen una enorme 
corriente migratoria de las zon.xs rurales a las urbanas. Si bien 
hay importantes variaciones ent:re un país y otro en torno al promedio 
de la región puede estimarse que aproximadamente la mitad del incre-
mento natural de las zonas rurales se transfiere sistemáticamente a 
las zonas urbanas y, dando origen directamente de este modo a entre 
la mitad y un tercio del crecimiento urbano total. Además, como 
las corrientes migratorias se componen predominantemente de adultos 
jóvenes que viven en la ciudad durante la mayor parte de su vida fértil, 
la contribución indirecta de los migrantes al crecimiento urbano 
(es decir, el incremento natural de los migrantes después de su 
llegada) explica asimismo una proporción importante del crecimiento 
urbano total. 

Además de las corrientes migratorias que se originan en las 
zonas rurales y tienen como destino las ciudades, se han observado 
varios otros tipos de corrientes migratorias en la región, especial-
mente entre las zonas rurales, entre las zonas urbanas, y entre zonas 
político-administrativas distintas. En conjunto, estos diversos 
tipos de movimientos de población representan un considerable volumen 
de migración que tiene importantes repercusiones tanto para las 
estructuras demográficas y socioeconómicas de las zonas de origen 
y de destino como para los migrantes mismos. El capítulo V del presente 
trabajo se refiere con más detenimiento a las modalidades de migración, 

/las características 



las características de las corrientes migratorias y las consecuencias 
de la migración tanto para las zonas receptoras como para los 
propios migrantes. 

5. Repercusiones económicas de la estructura 
de la población 

La relación entre las tendencias demográficas y el proceso de desarrollo 
es sin lugar a duda la cuestión más importante que se examina en este 
trabajo, pero lamentablemente es también tina materia respecto a la cual 
hay una mayor dificultad para formular observaciones válidas y signifi-
cativas por la insuficiencia de información y por la inexistencia de 
un marco teórico aceptable que incluya la mayor parte de los aspectos 
pertinentes. Casi todas las generalizaciones sobre las relaciones 
recíprocas entre los cambios demográficos y otras variables sociales 
y económicas se han basado en modelos econométricos, en investigaciones 
realizadas en los países industrializados de altos ingresos, o en 
posiciones ideológicas cuyos supuestos básicos tienen dudosa relaoión 
con la situación real de América Latina. Estas generalizaciones han 
sido objeto de severas criticas pero no por ello se ha logrado formular 
un marco teórico equilibrado ni proporcionar la información adecuada 
para probar satisfactoriamente la vigencia de las hipótesis existentes. 

Cuando, como en la presente evaluación, el problema se plantea 
en el sentido de analizar los efectos probables de las tendencias 
demográficas sobre el desarrollo en un plazo corto, los. problemas de 
investigación se agrandan y por consiguiente esta sección sólo puede 
tener por objeto examinar en forma superficial algunas de las cuestiones 
más importantes. 

Del análisis de la función económica de la población ha surgido 
una amplia variedad de opiniones y argumentos, pero para fines 
heurísticos, ellos pueden sintetizarse en dos categorías generales. 
Por una parte, se ha expuesto el argumento de que cualquiera sea el 
progreso económico que se logra en la región, él es minado y absorbido 
en gran parte por el crecimiento demográfico. Otros por el contrario, 
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sostienen que las tasas de crecimiento demográfico influyen muy poco 
sobre la situación de América Latina dado que su densidad de población 
es baja y su potencial de crecimiento económico superior a sus tasas 
de crecimiento demográfico. 

La confrontación de las tasas regionales de crecimiento demográ-
fico con las del crecimiento c.el ingreso en el periodo no ayuda mucho 
a aclarar el problema. Por una parte, el producto interno bruto creció 
a una tasa media anual de 5« 5 % en el decenio y como el crecimiento 
medio anual de la población fU3 de 2.9 % podría aducirse que más de 
la mitad del incremento medio anual del producto interno bruto fue 
absorbido por el crecimiento demográfico. Por otra parte, la razón 
entre el producto interno brutc y la población mejoró claramente con 
respecto al decenio de 1950 en el que el crecimiento demográfico fue 
aproximadamente igual al del decenio de 19Ó0 pero el producto interno 
bruto creció en un 4„5 % anualmente. 

Por lo tanto, utilizando las mismas cifras y según el punto 
de vista del observador, puecle afirmarse que el ritmo de crecimiento 
demográfico neutraliza una proporción elevada del crecimiento económico 
o, que éste está aumentando a pesar de que la población crece a un 
ritmo rápido y sostenido, o incluso, que el rápido crecimiento demo-
gráfico ha contribuido a que se sleven las tasas de crecimiento del 
producto interno bruto. Tampoco arroja luces sobre el particular 
la comparación de las tasas de crecimiento demográfico y las de 
crecimiento económico o crecimierto del ingreso por habitante en 
determinados países. En realidad, el problema es aún más confuso 
en este caso puesto que entre los países cuyo crecimiento demográfico 
ha sido reducido figuran los de más alto y más bajo nivel de ingresos 
por habitante y algunas de las ta¡sas más bajas e intermedias de 
crecimiento del producto interno bruto y del ingreso por habitante. 
Entre tanto, otros países que han experimentado un rápido aumento 
de la población en el decenio han tenido tasas elevadas, medianas 
y bajas de crecimiento económico y de crecimiento del ingreso por 
habitante. 

/En resumen, 
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En resumen, parece poco provechoso establecer una correlaci&n 
mecánica entre las tasas de crecimiento económico y las de crecimiento 
demográfico de los países latinoamericanos en el decenio de 1960. En 
cambio, parecería más útil reexaminar algunas consideraciones generales 
expresas en relación con el ritmo de crecimiento demográfico y 
comprobar su relevancia en la situación latinoamericana en el presente 
decenio. 

La influencia de los factores demográficos en el proceso de 
desarrollo socioeconómico se manifiesta a través de la población 
considerada en su doble función como consumidora y como productora. 
Por una parte, la población demanda una serie de bienes y servicios 
para satisfacer sus necesidades. Por la otra, los factores demográficos 
ejercen influencia sobre el tamaño y la composición de la fuerza de 
trabajo que deben producir esos bienes y servicios. 

Pero el hecho de que los factores demográficos influyan en la 
oferta y la demanda no tiende a establecer el equilibrio entre ambos. 
Los segmentos productores de la población no coinciden con los 
consumidores y así como determinados individuos son capaces de 
realizar ciertas tareas productivas, hay otros que consumen ciertos 
tipos de bienes y servicios. 

La edad y el sexo son características demográficas que determinan 
en gran medida la posición de la persona respecto al consumo y a la 
producción. Por lo tanto, además de considerar el tamaño y la tasa 
de crecimiento de la población, es necesario analizar las consecuencias 
que su composición según sexo y edad tiene sobre el desarrollo económico 
y social. 

Así, por ejemplo, se ha sostenido que el efecto más inmediato 
y demostrable de la reducción de las tasas de crecimiento demográfico 
es el aumento del ingreso por habitante. Como la disminución del 
ritmo de crecimiento demográfico obedece por lo general a la disminución 
de la fecundidad - continúa el argumento - ella se traduce en la 
disminución del tamaño de la familia, que en el plano societal, se 
refleja en una disminución de la relación de dependencia. Como a 
corto plazo ese fenómeno no influye sobré la fuerza de trabajo 
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y otros recursos, el efecto neto de la disminución de la fecundidad 
es que disminuye el número ds personas entre las cuales se distribuye 
el mismo ingreso nacional, lo que permite aumentar el ahorro, perfec-
cionar la tecnología y mejorar la productividad« 

Este tipo de argumento ta sido objeto de severas críticas en 
América Latina y no se trata aquí de profundizar en.esa polémica. 
Se hará más bien, un breve análisis sobre la probable influencia de 
los cambios demográficos sobre la producción y el consumo en los 
últimos dos decenios. 

Primero^ en lo que se refiere a la población como factor produc-
tivo, como sólo la de algunos grupos de edades está capacitada para 
participar en actividades productivas, el porcentaje de la población 
total que representa las personas en edad de trabajar (en este caso 
la población de 15 a 6b años) paede dar una primera aproximación de 
la potencialidad y el aprovechamiento de los recursos humanos. En 1970, 
la proporción de la población latinoamericana en edad de trabajar 
era muy similar a la de las demás regiones menos desarrolladas del 
mundo pero muy inferior a la observada en las naciones más desarrolladas. 
(Véase el cuadro 13«) Esta proporción declinó levemente en todas 
las regiones pero es importante señalar que las diferencias relativas 
entre las regiones persistieron durante el período. 

Sin embargo, cuando se examina el aprovechamiento real de esos 
recursos potenciales, el cuadro r,e modifica radicalmente y muestra que 
la situación latinoamericana es mucho menos favorable - incluso en 
comparación con otras regiones menos desarrolladas -, de lo que 
sugerirían las conclusiones anteriores. Así, en 1970» sólo el 31 % 
de la población total de América Latina era económicamente activa. 
Esta proporción no solamente es nray inferior al b5 % observado en las 
regiones desarrolladas sino que también está bien por debajo del bO % 
que corresponde al conjunto de las; regiones menos desarrolladas. 

/Cuad ro 14 
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Cuadro 13 

AMERICA LAmik Y OTOAS REGIONES DEL MJNDO: INDICES GLOBALES DE PARTICIPACION 
EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA, 1950-1970 

Indice y región 1950 1970 

Porcentaje de la población en edad de 
trabajar en la población total 

América Latina 55.7 53.8 
Regiones más desarrolladas 64.6 63.6 
Regiones menos desarrolladas 56.Q 55.3 

Total mundial 59.O 57.8 

Porcentaje de la población económicamente 
activa 

América Latina 34.7 31.1 a / 
Regiones más desarrolladas 45.7 44.8 a / 
Regiones menos desarrolladas 41.4 39.8 a / 

Total mundial 4|2«9, 41.3 a / 

Porcentaje de la poblaolón femenina 
económicamente activa 

Amérioa Latina 18.2 19.5 
Regiones más desarrolladas 36.5 38.3 
Regiones menos desarrolla» 29.4 32.8 

Total mundial 32.0 34.6 

Poblaolón económicamente activa como 
porcentaje de la poblaolón en edad 
de trabajar 

América Latina 62.3 57*8 
Regiones más desarrolladas 7°«7 7°«4 
Reglones menos desarrolladas 73*3 72.0 

Total mundial 72.? 71.5 

Puentes; Poblaolón: Estimaciones de las Naciones Unidas. 
Población económicamente aotiva: Estimaciones de la OIT. 

Estimaciones correspondientes a 1970. 
1 / Para calcular las estimaciones estandarizadas se supuso que en el período 1950-1970 no 

varió l a relación entre la población económicamente activa y la población en edad de 
trabajar estimada para 1950. 

33.5 y 
45.0 b/ 
40.9 y 
42.0 y 
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También en este caso las cifras indicarían una disminución del 
porcentaje de población económicamente activa en todas las regiones 
durante el período de 1950 a 1970. A primera vista, podría inferirse 
que estas declinaciones tienen su origen, en gran medida, en las 
reducciones aludidas de la proporción de personas de edad activa en 
la población total. En realidad, esta explicación podría ser Válida 
si las tasas de participación por sexo y edad no hubieran variado 
apreciablemente durante el período. Pero esto no fue así ya que, 
por ejemplo, las tasas de participación general de la mujer aumentaron 
realmente durante el período en todas las regiones. (Véase nuevamente 
el cuadro 13.) Sin embargo, los cambios en la participación femenina 
fueron compensados con creces por la disminución de la participación 
masculina. Asi, por ejemplo, puede calcularse sobre la base de la 
información del cuadro 13 que á se hubieran mantenido las tasas 
generales de participación, la disminución habría sido mucho más 
lenta, especialmente en América Latina. 

En suma, los cambios en las tasas de participación han tenido 
por lo menos tanto efecto como los cambios en la estructura por edades 
sobre la reducción de la proporción de población activa durante 
el periodo de 1950 a 1970. En todo caso, lo que estas cifras ponen 
de relieve es que si bien la población potencialmente activa de 
América Latina es comparable a la de otras regiones en desarrollo, 
el grado de aprovechamiento de s xs recursos humanos parecería ;ser 
mucho menor que en cualquier otra región. 

Sin embargo, es difícil extraer conclusiones sobre la signifi-
cación de estas diferencias, ya que ellas podrían atribuirse más bien 
a diferencias culturales y operacionales sobre el significado dé los 
conceptos de población "activa" e "inactiva", que a diferencias reales 
en cuanto a la participación o a la diferente capacidad de las 
estructuras de empleo respectivas para absorber los recursos humanos. 

Las desventajas que presente. América Latina en cuanto a su 
estructura demográfica se reflejan también en su relación de dependencia. 
Este indicador reviste especial interés en este contexto porque 
resume la forma en que la composición de la población influye en la 
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producción y el consumo en América Latina» Para los efectos de 
nuestras consideraciones preliminares, la relación de.dependencia 
puede definirse operacionalmente como el cociente entre la población 
menor de 15 y mayor de 65 años, por una parte, y la del grupo 
de 15 a Sk años. 

Se estima que la relación de dependencia de la región en su 
conjunto aumentó apreciablemente en el decenio de 1950 (de 795 
a 8kk por mil) pero a un ritmo menor en el decenio siguiente, llegando 
a 859 por mil en 1970« Así, en ese decenio como resultado del proceso 
de rejuvenecimiento de la población, continuó la tendencia hacia 
relaciones de dependencia cada vea más altas en América Latina. Sin 
embargo, el crecimiento de las relaciones es cada vez menor lo que 
sugeriría que la relación de dependencia sigue un curso paralelo al 
del crecimiento demográfico» El.examen de las perspectivas demográficas 
indicaría que esa relación comenzará a decrecer durante el presente 
decenio en la mayoría de los países y en la región en su conjunto. 

En lo que toca a los niveles y tendencias de la relación de 
dependencia, los países latinoamericanos pueden clasificarse en varias 
categorías. (Véase el cuadro 14.) En la primera, que incluye sola- v 
mente la Argentina y el Uruguay, esas relaciones son las más bajas 
de la región y fluctuaron en torno a 550 por mil entre 1950 y 1970, 
pero con tendencia a subir por efecto del proceso de envejecimiento 
de la población. Cuba, que se encuentra en una etapa un poco menos 
avanzada de la transición demográfica registraba una relación más 
bien baja, cercana a 670 por mil en 1950 que bajó ligeramente 
a 650 por mil en 1970 y que probablemente continuará decreciendo en 
el futuro inmediato. En Chile esa relación experimentó un rápido 
aumento de 700 a 790 por mil entre 1950 y 1960 pero empezó a declinar 
en el decenio de 1960 y cabe esperar que continúe haciéndolo. 

/Cuadro 14 
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Cuatro 14 

AMERICA LATINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA RELACION DE DEPENDENCIA a / 

(Por cada l 000 habitantes eatre Ig y 64 affos) 

País 1?50 i960 1970 1980 

Argentina 5^3 572 - 577 6o4 

Bolivia 763 815 839 866 

Chile 704 793 782 698 

Ecuador 857 937 993 980 

Brasil 799 842 835 828 

Colombia 841 968 985 95^ 

Paraguay 902 1 028 988 997 

Perú 891 931 928 875 

Uruguay 590 550 581 591 

Venezuela 805 916 928 901 

Costa Rica 842 1 021 1 046 1 031 

Cuba 667 680 652 638 

El Salvador 790 947 1 005 1 054 

Guatemala 811 957 950 864 

Haití 724 811 833 870 

Honduras 802 990 964 978 

México 822 955 589 963 

Nicaragua 854 993 1 007 962 

Panamá 813 891 93^ 932 

Repúblioa Dominicana 902 1 006 1 002 1 007 

Amérioa Latina 795 844 859 848 

a / Población menor de 15 y mayor de 65 años dividida por la población de 15 a 64 afíos. 

/ E l caso 
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El caso del Brasil es atípico, en el sentido que su relación 
de dependencia se ha mostrado muy estable a largo plazo. Sin embargo, 
entre 1950 y 1960 aumentó de 300 a 840 por mil, pero desde entonces 
comenzó a experimentar una tendencia decreciente que probablemente 
se prolongará hacia el futuro. 

En Haití y Bolivia han tenido relaciones de dependencia relativa-
mente bajas las cuales sólo recientemente muestran algunas indicaciones 
de una tendencia creciente. Los países restantes tienen las relaciones 
de dependencia más altas, que fluctuaban entre 790 y 899 por rail 
en 1950 y en todos ellos esas relaciones han experimentado un 
apreciable aumento en los decenios siguientes, llegando a un nivel 
de por lo menos 900, y en cuatro casos a más de 1 000 por mil en 1970. 
Es probable que en la mayoría de los países comiencen a bajar durante 
la década de 1970 venidera, en tanto que en unos pocos se observará 
probablemente un leve aumento en ese período. 

La relación de dependencia se vincula íntimamente con la tasa 
de crecimiento demográfico y por lo tanto con las tasas de natalidad. 
En un país que registra continuamente altas tasas de natalidad, 
la estructura por edades de la población hace que un elevado número 
de jóvenes trate de incorporarse a la fuerza de trabajo todos los años 
y las oportunidades de empleo tienen que multiplicarse para absorber 
este incremento anual. Cuando ellas no aumentan a la par con el 
crecimiento de la fuerza de trabajo hay una gran competencia por los 
empleos disponibles y por consiguiente los salarios tienden a bajar 
o a mantenerse congelados a bajos niveles. 

Por otra parte, el ritmo de crecimiento de la población de 
edades activas que según las informaciones disponibles fluctúa alre-
dedor de 3 % anual en la región, puede transformarse teóricamente 
en una fuerza positiva para el desarrollo. En efecto, si el ritmo 
de absorción de la población en empleos productivos es igualmente 
elevado, la mayor fuerza de trabajo redundará en el aumento de la 
producción, del ingreso nacional y en un mercado más amplio con las 
consiguientes economías de escala. 
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Sin embargo, en la práctica, parecería que en el decenio de 1960 
el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar fue mucho 
mayor que el de la poblaciór empleada, en la mayoría de los países 
sobre los cuales se dispone de datos. Además, nadie ignora las altas 
tasas de desempleo y subempleo que prevalecen en la región. 

Dados estos antecedent es, j.a lentitud con que aumentan las 
nuevas oportunidades de empleo productivo, la creciente diferencia 
entre los conocimientos técnicos que se exigen en las industrias 
tecnológicamente más avanzadas y los que posee la fuerza de trabajo 
potencial, las dificultades para absorber la mano de obra de baja 
productividad, todo ello indicaría que la mayoría de los países 
latinoamericanos estarían actualmente en mejor situación si la fuerza 
de trabajo creciera más lentamente. Para completar esta discusión, 
habría que analizar la evolución de variables como la productividad 
y el nivel de capacitación técnica, pero este análisis alargaría mucho 
la consideración del tema. 

Volviendo ahora a la población como factor de consumo, la 
conclusión a que se llega £.1 examinar los efectos del crecimiento 
demográfico sobre cualquier servicio esencial que la sociedad debe 
prestar para mantener o mejorar el nivel de vida de su población, 
no parece variar apreciablomente según el sector que se estudie. 
Es decir, sea que el examen, se concentre en los costos de los servicios 
que han de prestarse en la esfera de la salud, la educación, la 
seguridad social, la vivieada, el suministro de alimentos y la 
nutrición, el bienestar social y otros,<se impone inevitablemente 
la conclusión de que los costos aumentarán en proporción más o menos 
directa con el aumento de la población. v 

Entre los diferentes sectores afectados por el ritmo de creci-
miento de la población, el de la educación, merece especial atención 
ya que no sólo puede utilizarse para ilustrar la presión del crecimiento 
demográfico sobre el consuno sino que, además, tiene una gran influencia 
sobre la calidad de la fuerza trabajadora, la que a su vez se refleja 
en la productividad. 

/La población 
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La población de 5 a 14 años representa alrededor del 26 % 
de la población total de la región. Esta proporción, que corresponde 
aproximadamente a la población en edad escolar, varía algo entre los 
distintos países, pero sólo en Argentina, Uruguay, Cuba y Chile alcanza 
valores mucho menores que el promedio regional. 

Si se supone que todos los niños de 5 a 14 años debieran asistir 
a la escuela, en 1970 deberían haberse matriculado 18 millones de niños 
más que en 1960 - cualesquiera que hayan sido los déficit que ya 
existían a comienzos del periodo e independientemente de las vacantes 
necesarias para personas de otros grupos de edades. 

Si se parte de una hipótesis más realista - que el objetivo mínimo 
serían seis años de escolaridad para cada niño -, la matrícula en la 
enseñanza primaria debería comprender por lo menos el 15 % de la 
población latinoamericana- Según este razonamiento, los sistemas 
de enseñanza primaria de América Latina tendrían que.absorber en 1970 
10 millones más de niños que en 1960, además de todos los déficit 
anteriores del sistema. En estas condiciones, la magnitud de la 
carga que significa financiar servicios de educación adecuados y 
dotarlos de personal es demasiado evidente y no necesita mayor 
explicación. En muchos países, pese a los serios esfuerzos desplegados 
por aumentar la matrícula, los sistemas de enseñanza no han sido 
capaces de absorber el creciente número de personas en edad escolar 
y el numero absoluto de personas sin escolaridad ha continuado 
aumentando. 

No cabe duda que la magnitud de la tarea no ha impedido el 
mejoramianto sostenido del nivel educativo de la población en la 
mayoría de los países latinoamericanos durante el decenio. En todos 
los niveles de la enseñanza la matrícula ha aumentado con mayor rapidez 
que la población y no puede demostrarse que la gran magnitud y el 
rápido crecimiento de los grupos en edad escolar tornen prohibitivo 
el costo de atender a su educación formal. Sin embargo, no se trata 
en este caso de que la educación sea ahora más completa o de mejor 
calidad. Lo que interesa es que si se considera la población como 
consumidora sea de educación o de otros servicios, la mayor población y 
las mayores tasas de crecimiento demográfico significarán inevitable-
mente el aumento de los costos para el sector público. 
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Sin embargo, el modelo económico básico subyacente en el análisis 
precedente ha sido, evidentemente, simplificado en extremo por cuanto 
puede igualmente sostenerse que es mejor concebir el consumo no como 
rival directo del ahorro sino como el estímulo indispensable para 
el crecimiento de la producciBn. Desde este punto de vista, una 
población joven y en crecimieato proporcionaría mercados internos 
cada vez más grandes para la expansión industrial. Esta afirmación 
se rebate a su vez en su aplicación concreta a América Latina, seña-
lando que dadas las presentes estructuras de distribución del ingreso 
y de producción, la mayor parte de la población queda excluida del 
mercado interno. 

Estas consideraciones mugieren una actitud de pesimismo, no tanto 
con respecto a la influencia de las actuales tasas de crecimiento 
demográfico sobre el desarrollo, como a la posibilidad de formular 
generalizaciones significativas acerca de los efectos de los factores 
demográficos en el decenio pasado, sobre la base de los datos y los 
marcos teóricos existentes. Si une se viera forzado a opinar sobre 
el efecto del crecimiento demográfico sobre el desarrollo de América 
Latina en este período, probablemente sostendría que una tasa de 
crecimiento más baja habría sido beneficiosa para aliviar ciertas 
presiones. Pero, afirmaciores de esta índole no son ni originales 
ni de gran utilidad práctics.. 

Es posible mejorar apreciablemente la validez de generalizaciones 
de ese tipo, analizando simultáneamente y con mayor profundidad las 
funciones de la población como productora y como consumidora, formu-
lando el análisis teniendo presentes objetivos concretos de crecimiento, 
determinados niveles de adelanto tecnológico, estructuras económicas 
diferentes y distintos estiLos de desarrollo. Sería necesario asimismo 
estudiar, estableciendo las diferencias, los efectos de las tendencias 
demográficas en países con diversos niveles de densidad demográfica 
y de dotación de recursos 3 con diferentes patrones de composición 
y distribución de la población. Semejante tarea supone revisar y hacer 
más dinámicos la teoría y los datos, lo que rebasa con creces el 
alcance del presente trabado. 
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Capitulo III 

7ACT0KSS SOCIALES Y ECONOMICOS QUE AFECTAN A LAS 
TENDENCIAS DE LA POBLACION ' 

A. INTRODUCCION 
(i 

Las modalidades de crecimiento y redistribución de la población obser-
vadas últimamemnte en América Latina han atraído la atención mundial 
por la intensidad sin precedentes de las transformaciones demográficas 
que están ocurriendo, y por su importancia para las perspectivas del 
desarrollo. Al comienzo, la mortalidad declinó marcadamente, en tanto 
que los niveles de fecundidad permanecieron casi inalterables, generán-
dose así algunas de las tasas de crecimiento de la población más 
elevadas que jamás se hayan registrado. Simultáneamente en la región 
ha habido movimientos de población en gran escala, y las ciudades 
han experimentado una impetuosa expansión tanto en tamaño como en 
número. En los últimos años la migración y el crecimiento urbano han 
continuado acelerándose, pero hay ciertos indicios de debilitamiento 
en las tasas de incremento demográfico. Aunque hasta ahora-este 
fenómeno sólo afecta a algunos pocos países o regiones internas, 
parecería plausible pronosticar una futura declinación global de la 
fecundidad. 

El presente trabajo tiene por objeto examinar las rápidas transfor-
maciones por las que atraviesa actualmente la población latinoamericana. 
En esta tarea se encaran dos problemas metodológicos fundamentales. 

De un lado, la información básica sobre las tendencias en los 
componentes elementales del fenómeno demográfico es anticuada o 
simplemente inexistente en muchos países de la región, lo que obliga 
a los investigadores a recurrir a proyecciones, estimaciones y medios 
similares, que aunque dan una noción global más o menos aceptable de 
las tendencias, no definen situaciones particulares recientes con la 
claridad indispensable para analizar los factores que los sustentan. 

De otro lado, el análisis de los factores socioeconómicos que 
afectan a las tendencias demográficas en América Latina tropieza con 
dificultades derivadas de la propia heterogeneidad de situaciones e 
influencias en la región. Que existen veinte Américas Latinas, y no 
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una, es hoy un lugar común» .'Pero según el nivel y la profundidad 
del análisis que se efectúe, ssta cifra puede multiplicarse aún más, 
dada la cantidad de subregionas con particularidades claramente 
definidas. 

Para estos fines, es posible distinguir por lo menos tres grandes 
grupos de países, según su situación socioeconómica y demográfica. 
Los países de modernización temprana del Cono Sur, así como Cuba, se 
hallan bastante avanzados en la última etapa de su transición demo-
gráfica, en tanto que Ecuadox, Bolivia, Paraguay y los países centro-
americanos, salvo Panamá y Cesta Rica, han registrado sólo reciente-
mente - y por lo menos en Haití no se ha comenzado aún - las decli-
naciones iniciales de la mortalidad asociadas típicamente al paso de 
la primera a la segunda etapa de la transición demográfica. Los 
países restantes, que contienen la mayoría de la población latino-
americana, se encuentran actualmente en la segunda de estas etapas-, 
sin embargo, su fecundidad y mortalidad, aunque variadas, los ubican 
en una posición intermedia entre los otros dos grupos. Dada esta 
gran diversidad de situaciones, casi toda generalización que pueda 
hacerse respecto a los factores subyacentes sólo tiene validez limitada. 

Prevenidos por esta diversidad, así como por la deficiencia de 
los datos y de los fundamentos teóricos, examinaremos sucesivamente 
algunos de los principales factores que influyen en la migración y 
urbanización, la fecundidad y la mortalidad. Cada sección de este 
trabajo responde a enfoques e interrogantes distintos, de manera que 
todas ellas son bastante autónomas. Hacemos hincapié en la fecundidad 
y en la migración y urbanización, ya que en ellos influyen particular-
mente las transformaciones ¡socioeconómicas, y a la vez, son ellos los 
que tienen mayor repercusión ea las tendencias demográficas futuras. 
La mortalidad, por el contrario, depende mucho menos del cambio social, 
y además sus declinaciones ¿futuras tendrán menor significación para las 
tendencias demográficas en la mayoría de los países. 

/ B . PROCESOS 
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B„ PROCESOS QUE AFECTAN LA REDISTRIBUCION DE LA POBLACION 

La gradual concentración de gente en localidades urbanas, y especial-
mente en grandes metrópolis, constituye un rasgo sobresaliente de la 
transformación de la sociedad latinoamericana. Evidentemente, este 
fenómeno está asociado a los traslados en gran escala de poblaciones 
desde las zonas rurales a las urbanas y, en gran medida, es producto 
de ellos. La presente sección se propone pasar revista brevemente a 
algunos de los principales factores que causan estos fenómenos en la 
sociedad latinoamericana. 

1. Factores y tendencias de la urbanización 

Desde un punto de vista lógico, el examen de los factores que deter-
minan el crecimiento urbano y la urbanización ha de efectuarse en un 
plano diferente al del análisis, digamos, de los factores de la migración 
o las causas determinantes de la fecundidad. En efecto, estos últimos 
fenómenos fluctúan como producto final colectivo de motivaciones y 
acciones individuales, en tanto que la urbanización y el crecimiento 
urbano son procesos físicos de concentración de la población en 
respuesta a tendencias complementarias o compensatorias de la 
migración y el incremento natural. Asi, de un lado, tendremos que 
ocuparnos de los componentes demográficos del crecimiento urbano y 
establecer patrones de interacción entre migración y crecimiento 
natural. De otro lado, sin embargo, la urbanización puede conside-
rarse en un sentido más amplio como parte integral del proceso global 
de cambio estructural que arrostra una sociedad al pasar de una forma 
más simple de organización social y económica a otra más compleja. 
Por esto será provechoso examinar brevemente, a algunos de los antece-
dentes históricos que dieron origen a las diferentes configuraciones 
urbanas de hoy, antes de considerar los factores más inmediatos del 
crecimiento urbano. 

/Abordando el 
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Abordando el problema desde el punto de vista histórico, cabe 
distinguir tres grandes grupea de países latinoamericanos, següfi el 
nivel, la época y la dinámica de sus respectivos procesos de urbani-
zación. Las interpretaciones de las transformaciones históricas 
varían, de manera que las tendencias burdas que aquí se reseñan 
brevemente deben considerarse con cautela. De partida, parecería 
que cuatro países - Argentina, Cuba, Chile y Uruguay - llegaron a un 
umbral urbano hacia fines del siglo XIX y en el primer cuarto del 
siglo XX. 

En estos países las concentraciones urbanas comenzaron a aglo-
merarse principalmente en función de la naturaleza y magnitud de la 
prosperidad generada por el sector externo. Las exportaciones, 
particularmente en Argentina y Uruguay, se inclinaban fuertemente . 
hacia productos que exigían por lo menos alguna transformación industrial 
rudimentaria en el país de origen«. De ahí que la concentración urbana 
se basara no sólo en la proliferación de tareas axixiliares anexas al 
sector de exportación, sino también en el avance de las actividades 
industriales y en la creación de un mercado interno dinámico. En 
Chile, la desruralización da la región central, unida a la prosperidad 
de las exportaciones minerales, a mejores comunicaciones entre regiones 
y a la transición desde la agricultura de exportación al cultivo para 
el abastecimiento interno, fueron todos factores que favorecieron una 
urbanización temprana. Por su parte, Cuba había alcanzado un alto 
grado de urbanización a conienzos del siglo XIX, pero luego de un 
largo periodo de relativo estancamiento urbano, la Guerra de la 
Independencia, la afluencia de capital extranjero y el desarrollo del 
sistema de transporte dio auevo auge al crecimiento urbano a comienzos 
del siglo XX. 

En mayor o menor grado, en todos estos países, la inmigración 
extranjera también contribuyó mucho a que la urbanización fuese 
temprana. Por ejemplo, er. 191^ los inmigrantes constituían una 
elevada proporción - tres décimos - de la población residente en la 
Argentina. En estas circunstancias la inmigración adquirió particular 
importancia, porque los recién llegados tendieron a concentrarse en un 
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número restringido de localidades, y porque al parecer trajeron con 
ellos habilidades y aspiraciones que les hicieron especialmente aptos 
para asumir papeles innovadores en la transformación de la economía. 

La actual configuración urbana de estos países, caracterizados 
por elevados niveles y tasas de urbanización (producidas estas últimas 
más por la desruralización que por tasas elevadas de crecimiento 
urbano), y por la concentración de la población urbana y total en la 
ciudad más grande del país, refleja el proceso de urbanización temprana 
causado por una particular evolución económica, política y 
demográfica 1/. 

En un segundo grupo, que podríamos denominar "países de urbani-
zación reciente", este proceso comenzó a adquirir proporciones más o 
menos significativas entre 1930 y 1950. Esta categoría incluye la 
mayor parte de los países más grandes o populosos de la región - Brasil, 
México, Colombia, Perú 2/ y Venezuela junto con Panamá y Costa Rica. 
Sn la mayoría de ellos había pueblos y grandes ciudades desde comienzos 
de la época colonial, y muchos de ellos experimentaron un crecimiento 
urbano acelerado en diferentes períodos de su historia. Sin embargo, 
la población de las zonas urbanas en su conjunto generalmente aumentó 
a parejas con la tasa de crecimiento de la población total, de manera 
que la urbanización mantuvo niveles relativamente bajos hasta los 
años treinta. 

Sn la mayoría de los casos, el impulso inicial que aceleró el 
crecimiento urbano en los países de este grupo partió de la severa 
crisis en el mercado mundial de productos agrícolas que se hizo sentir 
en el decenio de 1930. Esta crisis, a la que pronto siguió una 
aceleración del crecimiento de la población originada por declinaciones 

1/ Véase la sección relativa a la urbanización en el capítulo IX, 
donde se proporciona información más detallada sobre los procesos 
recientes en cada uno de los tres grupos de países. 

2/ Los patrones históricos de la urbanización del Perú se asemejan 
más a los del presente grupo; sin embargo, para facilitar el 
estudio de las tendencias recientes, hemos colocado al Perú en 
el tercer grupo, en la sección relativa a la urbanización que 
aparece en el capítulo II. 

/ e n l a 
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en la mortalidad, causó un accedente demográfico en las zonas rurales, 
a la vez que se acrecentaba la migración de importantes contingentes 
de mano de obra agrícola hacia los núcleos existentes. La decadencia 
del sector agrícola de exportación contribuyó a intensificar la busca de 
otros productos primarios de fácil explotación, a impulsar políticas 
de sustitución de las importaciones. 

En todo caso, disminuyó la capacidad de absorción de las estruc-
turas de empleo.no urbanas, <2 indujo así migraciones en gran escala 
hacia las localidades urbanas» 

Merece destacarse que si d e s p e g u e de la urbanización en países 
donde este proceso ha sido reciente, coincidió con el comienzo de la 
etapa más explosiva de transición demográfica, lo que ha influido 
considerablemente en la magnitud de los movimientos migratorios y en la 
tasa de crecimiento urbano. 

Alimentado por el crecimiento rápido de la población, el proceso 
de urbanización en algunos c.e estos pedses continúa siendo extremada-
mente difuso y de gran alcance. En 1950 poco más de un quinte de 
la población total cíe estos países vivía en ciudades de 20 000 habi-
tantes o más. Hacia 1960, ssta proporción había aumentado á tres 
décimos, y hacia 1970 a dos quintos. En estos dos decenios las tasas 
de crecimiento urbano y de urbanización en el grupo considerado 
fueron las más altas da América Latina. 

El tercer grupo, forrrado por Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, 
Honduras, Haití, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, incluye 
países que se hallan en une. etapa incipiente del proceso de urbani-
zación. En 1950, ninguno cié estos países tenía una población urbana 
superior al quinto de su población total, muchos de ellos sólo 
llegaron a esta cifra a fines de los años sesenta, en tanto que otros 
aún no la alcanzan. En síatesis, la aceleración del crecimiento 
urbano sólo ha comenzado aLlí en años recientes. 

Ilabitualmente, más que a cambios estructurales de la economía 
esto ha obedecido a la modificación de los patrones de crecimiento 
de la población. Es verdad que estos países también sufrieron la 
profunda crisis de sus sectores tradicionales de exportación que, en 
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otros lugares, dieron el primer impulso al crecimiento urbano. Pero 
dada la naturaleza tan especializada del sector externo, la falta 
de recursos optativos fáciles de explotar, la persistencia de un 
complejo improductivo de latifundios y minifundios y la falta de un 
sistema básico de pueblos y ciudades, la crisis mundial no generó 
cambios profundos en la política económica ni en el alcance de la 
urbanización. 

Vemos así que las presiones demográficas se destacan como el 
factor más decisivo del despegue urbano en países de urbanización 
tardía. Aunque reconocemos que los datos son imprecisos, lo probable 
es que las zonas urbanas de este grupo de países hayan experimentado 
una declinación de la mortalidad antes que las rurales. De este 
modo, la tasa de crecimiento urbano fue más de dos veces y media mayor 
que la de crecimiento rural, tanto en el decenio de 1950 como en el 
de 196o. Sin duda, la diferencia refleja en parte los movimientos 
intensivos de la población hacia centros urbanos, pero como se verá 
más adelante en este capítulo la mortalidad urbana es considerable-
mente menor que la rural, y esto, unido a una diferente composición 
por edades, probablemente significa que las tasas de incremento 
natural son más altas en las ciudades. 

En síntesis, la urbanización está avanzando a ritmos variados 
y con rasgos peculiares en diferentes grupos de países. Todo esbozo 
de la historia del proceso de urbanización, por breve que sea, indica 
que sus características distintivas tienen sus raíces estructurales 
en el desarrollo histórico de las configuraciones económicas y demo-
gráficas de cada bloque de países. 

En la sección siguiente se analizarán factores algo más inme-
diatos del crecimiento urbano, con particular acento en los que deter-
minan los movimientos de población desde las zonas rurales a las 
urbanas. 

/2. Factores 



2. Factores inmegiatos de la urbanización 

El ritmo impresionante del crecimiento urbano de América Latina en 
los últimos decenios ha suscitado diversas interpretaciones respecto 
a los componentes del proceso. Los incrementos observados en la 
población de localidades urbanas se deben a variadas combinaciones de 
incremento natural positivo, inmigración neta y reclasificación de 
lugares "rurales" como "urbanos" (ya sea por anexión o por el creci-
miento de comunidades rurales a tamaños urbanos). La información 
existente no permite dar cuenta rigurosa de la contribución relativa 
de cada factor, pero estimaciones ilustrativas hechas en CEPAL indi-
carían que la reclasificación explicaría cerca del 20 % de todo el 
crecimiento urbano observado en América Latina en los años cincuenta 
y sesenta. De otra parte, estimaciones provisionales también mostrarían 
que los incrementos naturales en las zonas urbanas (que incluyen los 
incrementos naturales tanto entre nativos como entre migrantes), 
causarían una mayor proporciór del crecimiento restante que la 
inmigración neta. Además, la contribución de la migración interna 
parecería estar disminuyendo„ lo que guarda coherencia con el 
concepto de la urbanización ccmo un proceso finito. 

Más allá de estos patror.es generales, sin embargo, la dinámica 
del crecimiento de las ciudades no parece reflejar tendencia siste-
mática alguna que responda a los niveles de desarrollo o al tamaño de 
las ciudades en los distintos países. En términos absolutos, es indu-
dable que las ciudades más grandes de cada país reciben una proporción 
desmedida de los migrantes nacionales hacia las zonas urbanas; sin 
embargo, si se considera la proporción del aporte al crecimiento urbano, 
parecería que en muchos paíse» las ciudades más pequeñas en realidad 
deben más de su incremento a la migración que las ciudades grandes. 

/De todas 
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De todas maneras, para poder analizar con más detenimiento los compo-
nentes del crecimiento urbano habrá que esperar que mejoren los 
datos 3/. 

En todo caso, aunque la información en que se basan las esti-
maciones es tentativa y mucho varían los patrones, está muy claro que 
en América Latina los movimientos de población hacia zonas urbanas son 
intensos 4/. Sin embargo, los factores socioeconómicos que determinan 
tales movimientos son menos evidentes. Es decir, parece haber consenso 
sobre los factores generales que impulsan los movimientos de población, 
pero muy poco análisis empírico de su influencia concreta. La 
exposición del relator en la sesión dedicada a la migración interna en 
la Conferencia Mundial de Población de 1965 concluía que : "en la esfera 
de la migración interna se plantean varios problemas a los cuales 
deben prestar atención inmediata los investigadores, pero los que 
al parecer son los más urgentes son los relacionados con los factores 
que influyen en la migración interna en Asia, Africa y la América 
Latina" 5/. Cabe señalar que, pese a esta exhortación, pocos intentos 
se han hecho de dar una visión integral de los factores que determinan 

3/ Véase un análisis de los procesos de crecimiento de las ciudades 
de tres países en Eduardo Arriaga, "Components of city growth in 
selected Latin American countries", Milkbank Memorial Fund 
Quarterly, NQ 46, págs. 237 a 252, 1 9 ^ Análisis más detallados 
de ciertas ciudades aparecen en George Martine, "Migration 
natural increase and city growth: the case >f Rio de Janeiro'1, 
International Migration Review, 6 (2), págs. 200 a 215, 1972, 
y "Migrant fertility adjustment and urban growth in Latin America", 
IUSSP General Conference. Meeting 2.4, Lieja, agosto da 1973. 

4/ Merece destacarse que aunque en este trabajo sólo se consideran 
los movimientros desde el campo a las zonas urbanas, ellos no son 
los únicos, ni siempre los más importantes. Las migraciones de 
una zona rural a otra, o de una localidad urbana a otra, pueden 
tener precedencia en determinadas regiones, y estas últimas inevi-
tablemente adquirirán una importancia cada vez mayor a medida que 
América Latina se urbanice. 

5 / K.C. Zachariah, "Exposición del Relator", Conferencia Mundial 
de Población, 1965, vol. 1, pág. 198. 

/la migración 
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la migración, ni siquiera en lo que se refiere exclusivamente a los 
movimientos desde las zonas rurales a las urbanas 6/. 

Salvo en casos aislados, cuando los factores de migración se han 
estudiado en una determinada localidad de origen o de destino, se 
observa la tendencia a generalizar audazmente, con escaso respaldo 
de informaciones empíricas. Además, dado el hincapié que se hace 
en los movimientos hacia las ciudades, los investigadores han descrito 
de preferencia los factores que empujan a la población fuera de las 
zonas rurales y los que la atraen hacia las zonas urbanas de destino. 
Se han sugerido otros enfoques de gran perspicacia 7/, pero hasta ahora 

6/ Tal vez el esfuerzo más importante en este sentido es el que está 
efectuando un E^upo especial de estudio en el Consejo Latino-
americano de Ciencias Sociales (CLACSO). Varios de los trabajos 
resultantes aparecen en Migración y desarrollo, consideraciones 
teóricas, Buenos Aires, 1972, CLACSO, Serie Población, Informe 
de Investigación. 

7/ Touraine, por ejemplo, distingue tres tipos de movimientos migra-
torios: a) desplazamiento, que deriva de circunstancias fortuitas 
o presiones mán que cíe decisiones personales; b) partida, que 
entraña una intención consciente del migrante, y e ) movilidad, 
motivada por aspiraciones de un status más alto (citado en 
G. Germani, Sociología de la modernización, Paidós, Buenos Aires, 
1969, cap. IV, pág. 1^077 Germani sugiere que se analice la 
migración en tres niveles: el nivel objetivo, que incluye los 
factores de expulsión y de atracción, así como la naturaleza de 
las comunicaciones y el contacto entre las zonas rurales y urbanas; 
el nivel normativo, marco dentro del cual se examinan las condi-
ciones objetivas, y el nivel subjetivo, que considera actitudes 
y comportamientos individuales concretos. (Germani, Xbid., 
págs. 126 a 123.) La pauta de Germani se utilizó con interesantes 
resultados en un estudio antropológico del proceso de migración 
en Argentina, a través de una comunidad de emigración y un lugar 
de destino urbano (Mario Margulis, Migración y marginal idad. en la 
so cié dad ar gent ina, Paidós, Buenos Aires," 1968.) Por ni Mar mora 
han formulado un interesante conjunto de hipótesis respecto a la 
propensión a atraer o expulsar migrantes de diversos tipos de 
comunidades. Así, el comportamiento en materia de migración 
dependerá de las características de la estructura socioeconómica 
de la comunidad (valor de la tierra, régimen de tenencia de la 
tierra, división de la tierra, desarrollo tecnológico) y de la 
intervención de otra variable, que es el "clima social" (abierto 
o cerrado a los cambios, integrado o desintegrado con respecto a 
normas y expectativas de comportamiento social). (F. Forni y 
L. Karmora, "Migración diferencial en comunidades rurales", 
Cuadernos del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, N2 10, 
Buenos Aires, 196?)T / , 
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no han dado frutos en análisis nacionales representativos, de modo 
que el examen siguiente se centrará en los factores generales de 
atracción y repulsión, complementados con datos sobre las motivaciones 
personales que influyen en la decisión de migrar. 

Los factores que causan la migración son complejos, difíciles 
de definir, y probablemente difieren de manera radical de una a otra 
región. Sin embargo, aquellos que parecen estar contribuyendo a 
expulsar a la gente de las zonas agrícolas y rurales en general, se 
repiten bastante en los distintos países, y en las obras de quienes 
se ocupan de este fenómeno 8/. Entre ellos predomina la estructura 
agraria incapaz de generar nuevos empleos o de absorber una fuerza 
de trabajo cada vez mayor. Esto es válido tanto para los sistemas de 
latifundio y minifundio, como para diferentes combinaciones de ambos. 
De un lado el latifundio tiende a caracterizarse por una rígida estruc-
tura de clases, salarios bajos, aprovechamiento insuficiente de los 
recursos naturales y poca productividad. Pero incluso los latifundios 
con una productividad razonable generalmente son incapaces de absorber 
mano de obra adicional, y la introducción de nueva tecnología quizás 
reduzca aún más las necesidades de mano de obra. De otro lado, la 
mayoría de los minifundios se caracterizan por su inclinación a la 
agricultura de subsistencia, y hasta los más productivos suelen poseer 

8/ Véanse análisis generales de los factores de la migración en los 
siguientes trabajos: Giorgio Mortara, "Factores de la migración 
del campo a la ciudad en América Latina: influencia de las condi-
ciones económicas y sociales de esos dos medios", Conferencia 
Mundial de Población, 1965, vol. IV, págs. 546 a 550; 
Douglas Butterworth, "Migración rural-urbana en América Latina: 
el estado de nuestro conocimiento", América Indígena, 1971, 51 (1)» 
págs. 85 a 105; Sergio Bagú y E. Palermo. "Condiciones de vida 
y salud de los trabajadores migrantes y sus familias en América 
Latina", Cuadernos Americanos, 1966, año XXV, NQ 2, págs. 15 a 
34; CEPAL, "LOS patrones de asentamiento rural y el cambio social 
en América Latina", Boletín económico de América Latina, 1965, 
vol. X, NQ 1, págs. 1 a 22» José Pastor el,' "Migrasao, níobilidade 
social e desenvolvimento", en Migrayoes internas no'Brasil, 
Manuel Costa(compilador), IPEA-INPES, Brasil, 1971, págs. 59 a 93-
Moisés Poblete Troncoso, "El éxodo rural, sus orígenes, sus reper-
cusiones", América Latina, año V, NS 1-2, 1962, págs. 4l a 49«. 
Son numero sos ios ejemplos de estudios algo tóás específicos sobre 
factores de migración en el plano nacional o subnacional, pero un 
análisis país por país alargaría indebidamente esta presentación. 
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una capacidad de absorción muy limitada. Las reformas agrarias más 
radicales, como las de-México y Cuba, aparentemente han logrado que 
la gente arraigue en la tierra, pero la experiencia general ha sido 
de fracasos 9/» Los defectos de la estructura socioeconómica en las 
zonas agrícolas se traducen en desempleo y subempleo, en bajos 
niveles de vida, falta de servicios de salud, educación y recreación, 
todo lo cual puede transformarse en motivo para migrar. 

La influencia de la estructura agraria en la migración se halla 
estrechamente vinculada a las condiciones del mercado externó, al 
rápido crecimiento de la población, al abandono social del sector 
rural y, a veces, a calamidades climáticas o sociales. Las demandas 
del mercado externo imponen abruptos cambios en el tipo de producción 
y de este modo favorecen la sustitución de ciertos cultivos por otros. 
La migración se intensifica en particular cuando los precios inter-
nacionales obligan a sustituir la agricultura que hace uso intensivo 
de mano de obra por la producción mecanizada. El desequilibrio entre 
los precios de los productos primarios y manufacturados en el mercado 
internacional y los tipos de demandas que surgen en los países impor-
tadores también influyen considerablemente en los movimientos de 
la población latinoamericana. 

Sequías, tormentas y otras calamidades naturaled también han 
ejercido considerable influjo en la migración. Ejemplos clásicos son 
las emigraciones desde el Nordeste brasileño cuando sequías periódicas 
obligan a los residentes a huir del "polígono árido" como si fuera 
la peste. En esas circunstancias los desastres climáticos acentúan 

9/ El examen preliminar de ua estudio efectuado en zonas rurales 
de Chile indica que las unidades de producción denominadas 
Centros de Reforma Agraria (CERA) tenían una proporción consi-
derablemente menor que los fundos tradicionales de trabajadores 
que deseaban migrar o que estaban planeando hacerlo. (Véase 
Omar Arguello, "Modernización de la estructura agraria y 3 
migraciones internas" (a mimeògrafo), .Seminario de Evaluación 
del Programa de Intercambio ECLA/CELAJDE, Santiago, Julio de 1973. 
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las deficiencias y la precariedad de la producción agrícola de la 
zona. Similares características presentan los movimientos de población 
provocados por la violencia y la lucha civil en varios países de 
la región. 

La mayor parte de las condiciones señaladas suelen agravarse por 
el incremento rápido de la población en las zonas rurales. Las 
regiones de mucha emigración se caracterizan siempre por severas 
presiones demográficas que favorecen el desempleo y el subempleo 
dentro de las estructuras económicas, existentes. Que las presiones 
demográficas dependen más del carácter de las economías que del tamaño 
de la población se hace evidente en la falta de correlación entre 
la densidad y la propensión a emigrar. Sin embargo, a igualdad de 
condiciones, las tasas más altas de incremento de la población provocan 
excedentes de mano de obra y estimulan la emigración. 

Por último, cabe señalar que todas las condiciones antes señaladas, 
salvo tal vez la sobrepoblación relativa, se observaban mucho antes 
de c:ue se produjera el éxodo rural más bien reciente. Los servicios 
rurales de salud, educación y bienestar por mucho tiempo han sido 
deficientes medidos por los estándares urbanos, y la pobreza rural 
ciertamente no es atributo exclusivo de los últimos decenios. Sin 
embargo, sólo en este último período ha conducido a movimientos masivos 
de población. Parte de las diferencias entre patrones anteriores y 
actuales podría atribuirse probablemente a las nuevas tasas de creci-
miento demográfico, pero el factor principal reside posiblemente en 
el cambio de las expectativas de las poblaciones rurales, unidas 
a mejores transportes y comunicaciones. Los medios de información 
han divulgado nociones de otros estilos de vida a núcleos hasta ahora 
aislados, en momentos en que las opciones no tradicionales se tornan 
cada día más accesibles. 

Las diversas condiciones que constituyen factores de repulsión en 
la dinámica de las migraciones del campo a la ciudad se hallan 
aliadas en principio a la fuerza de atracción ejercida por las 
grandes ciudades. En los últimos decenios las estrategias de 
desarrollo han asignado una mayor proporción de los gastos generales 
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y del capital de inversión a las zonas urbanas, y se han dedicado a 
elevar la producción económica a través de la expansión del sector 
industrial. Teóricamente, el acento en el sector industrial urbano 
que han puesto las autoridades públicas y privadas debe contribuir 
a acrecentar las oportunidades de empleo y los salarios. En realidad, 
ha habido avances considerables en el sector secundario de la mayoría 
de los países de la región,.y como esto ha ido a parejas con el 
crecimiento (productivo o improductivo) del empleo en el sector 
terciario, la capacidad del sector urbano industrial para absorber 
fuerza de trabajo se ha acrecentado enormemente. Mantengan o no el 
mismo ritmo de incremento las oportunidades de empleo productivo y lu 
fuerza de trabajo urbana, el hecho de que se estén creando empleos 
es una atracción formidable para los migrantes, potenciales. 

La asignación de una proporción importante del gasto social a 
las zonas urbanas también ha acentuado los desequilibrios entre el 
campo y la ciudad en lo que se refiere a bienestar social, educación, 
servicios de salud, saneamiento, recreación, subsidios de vivienda y 
otros. Además, los avances en la legislación del trabajo,^así como 
la protección y asistencia sociales, se han concentrado decididamente 
en las localidades urbanas. El deseo de aprovechar estos servicios 
(aspiración que tal vez nunca se cumple) sin duda forma parte impor-
tante de la idiosincracia del migrante. Además, lazos familiares 
y de vecindad con personas que han emigrado pueden ir generando cadenas 
de migración parcial o totalmente ajenas a propósitos económicos 
concretos. 

En resumen, la atracción que tienen las zonas urbanas para los 
migrantes potenciales puede ser en gran medida ilusoria. Tal vez les 
sea difícil encontrar trabajo; es posible que los niveles de ingreso 
real sean considerablemente más bajos que lo esperado y que además los 
corroa la inflación, que la seguridad social sea precaria y que no 
haya viviendas disponibles«, La propia inmigración presiona y contri-
buye a incapacitar a las instituciones existentes para atender a 
la población. Pero pese a todo es posible que los migrantes, particu-
larmente si vienen de zonas rurales, disfruten en promedio de 
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condiciones de vida superiores, o por lo menos de alguna participación 
marginal en los beneficios sociales urbanos, lo que basta para impedir 
movimientos de regreso en gran escala. 

Por convincentes que puedan ser las anteriores generalizaciones 
sobre los factores de atracción y repulsión, es preciso recordar que 
la influencia concreta de las condiciones estructurales de las zonas 
de origen y destino depende mucho de los valores, actitudes y motiva-
ciones de los migrantes potenciales. Como señala correctamente Germani: 

"Bajo condiciones desesperadamente malas, la gente no emigra. 
Por otra parte, frente a situaciones más aceptables, la gente 
emigra» Lo que pasa es que los factores llamados objetivos se 
filtran a través de actitudes y decisiones de los individuos. 
Las decisiones impersonales no deciden la migración. Ellas 
son personales y condicionadas por las actitudes de los 
individuos" 10/. 
De este nodo, la investigación de motivaciones personales tiene 

gran importáncia para ayudar a comprender los factores que determinan 
la migración. Lamentablemente, las investigaciones empíricas que se 
han realizado sobre las motivaciones de los migrantes han tropezado con 
graves dificultades; las preguntas de las encuestas generalmente 
obligan a comprimir en categorías prestablecidas y rígidas, raciona-
lizaciones falaces o motivaciones imprecisas y complejas que los 
propios migrantes pueden no ser capaces de expresar. 

En todo caso, la investigación de las motivaciones subjetivas que 
llevan a la decisión de migrar tienden a corroborar en líneas generales 
lo stigerido por el análisis anterior acerca de los factores de atracción 
y repulsión. La mayor parte de estos estudios se ha efectuado en zonas 
urbanas de destino, pero las poblaciones incluidas en las muestras 
siempre incluyen migrantes que provienen de todo tipo de localidades. 
Según estos estudios, la motivación que mencionan con más frecuencia 

10/ Citado en Butterworth, op. cit, pág. 87. 
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Resumiendo, en general hay acuerdo en que los migrantes consi-
deran que la busca de trabajo o de un empleo mejor constituye el 
principal aliciente para emigrar. Entre los motivos secundarios se 
hallan las necesidades de educación, los problemas familiares, la 
salud y otras razones diversas. ' Pese a que los resultados de estos 
distintos estudios son coincidentes, no parecen del todo satisfactorios. 
Aparte las dificultades metodológicas para medir las motivaciones, que 
antes se mencionaron, es probable que la falta de comparaciones de 
control entre migrantes y no migrantes, el tiempo transcurrido entre 
la decisión de migrar y la fecha de la encuesta, y la disyunción entre 
los motivos expresados y el verdadero perfil de los factores determi-
nantes del desplazamiento, sean todos elementos que conspiren para 
restar significación a los resultados. Además, el descubrimiento de 
que los migrantes andan en busca de trabajo no ayuda particularmente 
a discernir, ya que no distingue entre el campesino sin calificación 
que no ha podido ganarse la vida en otra parte, el universitario 
titulado que acude a trabajar en una firma de ingenieros, el oficinista 
cuyo ascenso lo lleva a otra ciudad y la adolescente que busca por 
primera vez trabajo remunerado en los servicios domésticos. 

La investigación de las causas que determinan.la migración podría 
hacerse también analizando los factores que influyen en el carácter 
selectivo de la migración. Se sabe que los migrantes no constituyen 
una muestra fortuita de la población de las zonas de origen ni de 
las receptoras, de modo que de la composición concreta de las 
corrientes migratorias se podrían inferir las circunstancias más 
propicias para la migración. En realidad, fuera de los trabajos que 
mencionamos antes, que clasifican las motivaciones de la migración por 
niveles educativos o grupos socioeconómicos, son pocos los estudios 
que han tratado de relacionar expresamente las características de 
selectividad de la migración con su etiología. Por lo demás, la única 
generalización respecto a la selectividad válida para la mayoría de 
las corrientes migratorias hacia zonas urbanas en América Latina, es 
la que se refiere a la composición por sexo y edad; los adultos jóvenes 
tienden a una mayor movilidad que la población en general, y las 
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mujeres, en particular las más jóvenes, tienden a migrar más que 
los hombres a distancias menores. Aparte estas características, 
quienes migran a las ciudades latinoamericanas configuran un grupo 
extremadamente heterogéneo por su educación, ocupación y caracterís-
ticas sociales, de manera que es difícil evaluar la importancia de 
estos factores como determinantes de la migración 16/. 

En general, vemos entonces que existe bastante coherencia y 
complementación entre lo que se ha escrito sobre los factores objetivos 
de repulsión y atracción, por un lado, y los estudios que investigan 
las motivaciones subjetivas de la decisión de migrar, por otro. Sin 
embargo, muchas de las generalizaciones existentes son demasiado 
absolutas y axiomáticas. Hay ciertamente algunos'ejemplos de análisis 
más perspicaces de los factores de la migración en determinadas 
circunstancias y lugares; y este tipo de análisis, que vincula condi-
ciones objetivas de las zonas de origen y de recepción a motivaciones 
individuales, dentro de los procesos más amplios de desarrollo 
nacional y regional, es el que parece más promisorio para futuras 
investigaciones. Sin embargo, parece difícil ir más allá de las 
burdas generalizaciones actuales, ya que las corrientes migratorias 
hacia zonas urbanas incluyen una gran gama de tipos sociales que 
varían no sólo en lo que toca a sus experiencias migratorias, sino 
también a su grado de socialización y a su status anterior a la 
migración. 

Véase un examen de las generalizaciones actuales sobre las 
características de los migrantes en Ilarley Brown, "Migrant 
selectivity and the growth of large cities in developing 
societies", en Rapid Population Growth, The Johns Hopkins Press, 
Bait inore, 1971» pags. 273 a fl^Z' 
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c. PROCESOS SOCIALES Y ECONOMICOS QUE INFLUYEN EN LOS 
CAMBIOS DE LA FECUNDIDAD EN AMERICA LATINA 

1. Introducción 

La evolución de la fecundidad en América Latina durante los últimos 
años muestra considerable heterogeneidad tanto en lo que se refiere 
a niveles como a tendencias. En general, las tasas de fecundidad 
siguen siendo muy altas, pero estudios recientes han atribuido mucha 
importancia a su leve declinación, luego de prolongados períodos de 
natalidad elevada y hasta ascendente, en casi la mitad de los países 
latinoamericanos. La importancia de la declinación no reside tanto 
en su magnitud, sino en la probabilidad de qvie sea precursora ée un 
descenso mayor y continuo. La información disponible parecería 
indicar que las declinaciones no se deben simplemente a cambios en 
la distribución por sexo y edad, sino más bien a modificaciones 
de la información, las actitudes y las prácticas relacionadas con la 
fecundidad en ciertos grupos socioeconómicos. En esta sección resumi-
remos la información existente sobre la influencia de factores socio-
económicos en los niveles, tendencias y diferencias de fecundidad 
en América Latina. 

2. Marco orgánico 

Pese a la plétora de estudios que últimamente han procurado explicar 
los factores que influyen en la fecundidád, no parece aventurado 
afirmar que aún no se ha formulado un marco teórico claramente defi-
nido para delinear los importantes procesos socioeconómicos que en 
América Latina influyen en la fecundidad. A falta de él, utilizaremos 
un marco orgánico simple para examinar los factores más destacados. 
Este marco se apoya en el supuesto de que las fuerzas sociales y 
económicas no influyen directamente en los procesos biológicos de 
reproducción, sino que más bien actúan sobre un conjunto de variables 
que determinan el riesgo de exposición en cada una de las etapas de 
la reproducción biológica - relaciones sexuales, concepción, gestación 
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y parto 1Jj• Desde este ángulo, para examinar cómo influyen los 
factores socioeconómicos en los niveles, tendencias y variaciones 
de la fecundidad es preciso analizar el efecto de estos procesos 
sobre las variables intermedias, dentro de las experiencias históricas 
concretas de los países. 

Siguiendo prácticas establecidas, las variables intermedias 
pueden dividirse inicialmente en: a) las que entrañan nupcialidad y 
b) las que afectan a la fecundidad dentro de las uniones. Aunque las 
fuerzas que actúan en ambos conjuntos de variables pueden ser similares, 
la distinción entre ellas sigue siendo justificada, ya que actúan de 
manera diferente en uno u otro® Por lo demás, la decisión de 
realizar una unión, ya sea que la tome la pareja o los padres, 
generalmente no se adopta sólo sobre la base de las perspectivas de 
tener hijos, aunque el matrimonio y la procreación se hallan 
entrelazados. 

Conviene distinguir además dos categorías adicionales entre las 
variables intermedias dentro de las uniones: bl) las involuntarias 
y relacionadas primorialmente con la salud, como el aborto espontáneo 
o la esterilidad involuntaria, y b2) las que entrañan alguna acción 
consciente para controlar la procreación, como el uso de contra-
ceptivos o el aborto inducido. Esta separación analítica de las 
variables intermedias en tres conjtintos permite analizar sistemática-
mente el efecto neto de los procesos históricos de la sociedad en 
la fecundidad de los grupos, considerando los efectos de estos 
procesos en cada uno de los conjuntos de variables intermedias. 

Puesto que los procesos societales que afectan al nivel de 
control consciente de la fecundidad se manifiestan a través de las 
acciones de individuos o parejas, tórnase lógico examinar los procesos 

17/ Juditfc Blake y Kingsley Davis formularon por primera vez un 
conjunto de once variables intermedias en un trabajo clásico, 
"Social structure and fertilitys an analytical framework", 
Ecqnomic Development and Cultural Change, vol. IV, N2 3, 
abril de 195¿« 
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en función de su efecto en las condiciones necesarias para que los 
individuos puedan ejercer ese control. Estas condiciones incluirían 
la motivación, la capacidad de instrumentación, el concepto de la 
legitimidad de controlar el tamaño de la familia. El grado en que 
los grupos de una sociedad intentan controlar su fecundidad depende 
de la medida en que se cumplan estas tres condiciones. 

Haciendo uso de este marco orgánico, las secciones siguientes 
pasan revista a investigaciones e hipótesis sobre los procesos sociales 
y económicos que afectan a los tres conjuntos de variables intermedias. 
Cabe señalar que ni el marco mismo ni el análisis que sigue intentan 
explicar los procesos socioeconómicos en un contexto histórico y 
estructural, ya que hacerlo requeriría una teoría que aún no se ha 
formulado. Sin embargo, se espera que cuando los avances teóricos 
permitan hacer aclaraciones sobre varios países de América Latina, 
el marco orgánico hará posible relacionar los conceptos teóricos 
más abstractos con los fenómenos concretos de la fecundidad. 

Puesto que las diferencias y cambios observados en los niveles 
de fecundidad derivan de los efectos netos y a veces contrapuestos de 
los procesos económicos y sociales sobre los factores que determinan 
la fecundidad, no se examina aquí directamente la importancia rela-
tiva de las alteraciones de los factores que determinan dichos 
niveles. 

3« Influencias de la nupcialidad en la fecundidad 
.Nupcialidad y fecundidad 
La fecundidad de una sociedad o grupo social en un momento 

dado es una función del número de nacimientos por mujer que vive en 
unión marital y de la proporción de todas las mujeres en edad de 
procrear que cohabitan. Aunque los datos sobre la formación de uniones 
en América Latina son más bien fragmentarios, no cabe duda que para 
investigar las tendencias de la fecundidad en la región el término 
"unión marital" debe incluir no sólo las uniones institucionalizadas, 
sino también las consensúales. Además, seguramente también alcanzan 
cierta magnitud las uniones relativamente permanentes u otras que 
no significan cohabitación, pero como su número y efecto se desconocen 
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en gran medida, aquí nos ocuparemos primordialmente de las uniones 
que significan cohabitación. 

La importancia de distinguir en la fecundidad global entre 
dos componentes, la nupcialidad y lafecundidad marital, se ilustra 
en el cálculo de Collver de que alrededor de 1960 la fecundidad en 
América Latina era aproximadamente la mitad del máximo biológico, 
debido a las mujeres solteras, separadas, viudas o divorciadas 18/. 
Por lo demás, los cambios en las variables intermedias relativas a 
la nupcialidad pueden actuar sobre la fecundidad en las mismas 
direcciones qué los factores determinantes de la fecundidad marital 
o pueden actuar en sentidos opuestos. Por ejemplo, en los años 
sesenta la reducción de la tasa de nupcialidad y una baja de la 
fecundidad marital contribuyeron a que descendiera la fecundidad global 
en Costa Rica 19/, en tanto que en Chile la tasa bruta de nupcialidad 
puede haber estado ascendiendo entre 1962 y 1965, precisamente cuando 
diversas medidas vinculadas a la fecundidad estaban augurando el 
comienzo de una larga declinación 20/. 

Lamentablemente se ha dedicado poca atención al estudio de la 
nupcialidad en América Latina, en parte porque una gran proporción 
de mujeres no vive en uniones legales. Por definición, ellas quedan 
al margen de los registros de matrimonios, y en los censos suelen 
aparecer como célibes, particularmente si son separadas. (Por estas 
razones autores como Dixon 21/ excluyen los países latinoamericanos 
18/ A.O. Collver, Birth rates in Latin America: New estimat.es ojf 

historical trends and fluctuations, Institute of International 
Studies, Res. Series Ne 7, University of California (Berkeley) 
1965, pág . U?. 

19/ K. Gómez, "El rápido descenso de la fecundidad en Costa Rica", 
Informe del 5a Seminario Nacional de Demografía, Asociación Demo-
gráfica Costarricense, San José (Costa Rica). 

20/ F. Flores, Estudio de la nupcialidad en Chile: Análisis en el 
tiempo y en el espacio, Santiago7~CELADE, 1972, (documento 
mimeografiado). 

21/ R. Dixon, "Explaining cross-cultural variations in age at marriage 
and proportions never marrying", Population Studies, 1971» vol. 25, 
págs. 215 a 233» 
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de l o s e s t u d i o s c o m p a r a t i v o s s o b r e l a n u p c i a l i d a d . ) En c o n s e c u e n c i a , 

l a s t e n d e n c i a s de l a n u p c i a l i d a d y su e f e c t o s o b r e l a f e c u n d i d a d 

son d i f í c i l e s de o b t e n e r en muchos p a í s e s , aunque Zulma Camisa 2 2 / 

y C. A r r e t x 2 3 / han r e a l i z a d o a l g u n o s t r a b a j o s s o b r e l a s t e n d e n c i a s 

de l a n u p c i a l i d a d , a n a l i z a n d o d a t o s de l o s c e n s o s de 1950 y 1960 . 

Campanario u s a e s t o s d a t o s p a r a c a l c u l a r í n d i c e s que s e p a r a n l a s 

t e n d e n c i a s g l o b a l e s de l a f e c u n d i d a d , i n c l u i d a s t o d a s l a s m u j e r e s , 

en l o s componentes de n u p c i a l i d a d y f e c u n d i d a d m a r i t a l . Sus d a t o s 

m u e s t r a n , p o r e j e m p l o , que m i e n t r a s l a f e c u n d i d a d en l a s u n i o n e s 

d e c r e c i ó l e v e m e n t e en B r a s i l e n t r e 19^0 y 1950, l a n u p c i a l i d a d tomó 

l a d i r e c c i ó n o p u e s t a Zk/. 

Se han r e a l i z a d o a l g u n a s i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l o s t i p o s de 

u n i o n e s y su e f e c t o s o b r e l a f e c u n d i d a d , p a r t i c u l a r m e n t e en l o s 

p a í s e s c a r i b e ñ o s de h a b l a i n g l e s a 25/« E s t o s e s t u d i o s han comprobado 

en g e n e r a l que m i e n t r a s más e s t a b l e e s l a u n i ó n mayor e s l a f e c u n d i d a d ; 

e s d e c i r , en l a s u n i o n e s l e g a l e s l a f e c u n d i d a d e s más a l t a , s e g u i d a s 

p o r l a s c o n s e n s ú a l e s y p o r l a s t r a n s i t o r i a s ; e l ú l t i m o l u g a r l o 

ocupan l a s u n i o n e s s i n c o h a b i t a c i ó n 2 6 / . En América L a t i n a , Yaukey, 

Thor sen y Osaka 2 7 / , u t i l i z a n d o d a t o s de s i e t e zonas m e t r o p o l i t a n a s 2 8 / , 

2 2 / Z. Camisa, La n u p c i a l i d a d f emen ina en América L a t i n a d u r a n t e e l 
p e r i o d o i n t e r c e n s a l 1950-1960 , CELADE, AS/lO, San J o s é de ' 
C o s t a R i c a , 1971 . 

2 3 / C. A r r e t x , " N u p t i a l i t y i n L a t i n Amer ica" , P r o c e e d i n g s of t h e 
G e n e r a l C o n f e r e n c e of IUSSP, L o n d r e s , 1969, v o l . 3 . 

Zh/ P . Campanar io , " F a c t o r e s que i n f l u y e n en l a f e c u n d i d a d y l o s 
f a c t o r e s m a l t u s i a n o y n e o m a l t u s i a n o " , CELADE, S e r i e c / 1 4 2 , 
S a n t i a g o , 1972 . 

2 5 / Vi. M e r t e n s , " I n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a f e c u n d i d a d y l a p l a n i f i c a c i ó n 
f a m i l i a r en América L a t i n a " , Documentos de l a C o n f e r e n c i a R e g i o n a l 
L a t i n o a m e r i c a n a , C o l e g i o de México, 1970 , v o l . 1 , p á g s . 193 a 235 . 
(Véase resumen en l a s p á g s . 200 a 2 0 2 . ) 

2 6 / G.W. R o b e r t s , " F e r t i l i t y i n some C a r i b b e a n c o u n t r i e s " , P r o c e e d i n g s 
of t h e G e n e r a l C o n f e r e n c e of t h e IUSSP, L o n d r e s , 1969 . 

2 7 / D. Yaukey, T . Thor sen y A.T. Osaka, "Mar r i age a t an e a r l i e r t h a n 
i d e a l age i n s i x L a t i n American c i t i e s " , P o p u l a t i o n S t u d i e s , 1972 , 
v o l . 2 6 - 2 , p á g s . 263 a 272 . 

2 8 / A. Conning p r o p o r c i o n a e s t o s d a t o s en E n c u e s t a s c o m p a r a t i v a s de 
f e c u n d i d a d en A m é r i c a . L a t i n a : Algunos a s p e c t o s m e t o d o l o g i c o s , 
documento p r e p a r a d o p a r a l a 24a . r e u n i ó n a n u a l de l a S o c i e d a d e 
B r a s i l e i r a p a r a o P r o g r e s s o da C i e n c i a , Sao P a u l o , 1972 . 

/ e n c o n t r a r o n que 



- 158 -

e n c o n t r a r o n que l a s m u j e r e s que v i v í a n en u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s p e r d í a n 

mucho más t i empo p o r s e p a r a c i o n e s que a q u e l l a s cuyas u n i o n e s e r a n 

l e g a l e s ; s i n embargo, l a s d i f e r e n c i a s e n t r e ambos t i p o s de u n i o n e s 

v a r i a b a n de d i r e c c i ó n e n t r e una c i u d a d y o t r a 29/« Por l o g e n e r a l , 

l a s m u j e r e s que v i v í a n en u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s t e n d í a n a una f e c u n -

d i d a d mayor que l a s c a s a d a s l e g a l m e n t e en c i u d a d e s donde l a s u n i o n e s 

c o n s e n s ú a l e s a b a r c a b a n un p o r c e n t a j e e l e v a d o de l a s u n i o n e s t o t a l e s . 

S i n embargo, Miró y Mer tens 3 0 / , p r e v i e n e n c o n t r a e l r i e s g o de e x t r a e r 

d e m a s i a d a s c o n c l u s i o n e s s i n e n c u e s t a s más p r e c i s a s y c o m p l e j a s . 

Asimismo, s e p r e c i s a r á mucha c a u t e l a a l a n a l i z a r í a f e c u n d i d a d p o r 

t i p o s de u n i ó n a c t u a l e s , ya que l a s u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s t i e n d e n a 

l e g a l i z a r s e a medida que l a s m u j e r e s e n v e j e c e n , y e s t o puede c a u s a r 

cambios en l o s n i v e l e s de f e c u n d i d a d a p a r e n t e m e n t e a s o c i a d o s a l a s 

u n i o n e s l e g a l e s 3 1 / . T a b u l a c i o n e s i n é d i t a s d e l CELADE b a s a d a s en 

e n c u e s t a s en zonas r u r a l e s y p e q u e ñ a s l o c a l i d a d e s u r b a n a s 3.2/, t a m b i é n 

mues t r an que un g r a n p o r c e n t a j e de l a s m u j e r e s que a p a r e c e n en una 

segunda u n i ó n , son m u j e r e s que s i g u e n v i v i e n d o con e l mismo hombre, 

p e r o a h o r a en u n i ó n l e g a l i z a d a . 

b) P r o c e s o s soc ioeconómicos que a f e c t a n a l a n u p c i a l i d a d 

Hay una f a l t a g e n e r a l de i n v e s t i g a c i o n e s que e x p l o r e n l a 

n u p c i a l i d a d 3 3 / . En América L a t i n a , a l a f a l t a de d a t o s y de a n á l i s i s 

d e s c r i p t i v o s de e s t e tema se a g r e g a l a a u s e n c i a g e n e r a l de i n v e s t i g a -

c i o n e s s o b r e l o s f a c t o r e s y p r o c e s o s s o c i o e c o n ó m i c o s que g e n e r a n l a s • 

m o d a l i d a d e s de u n i ó n y l o s cambios r e g i s t r a d o s en e l l a s . 

2 9 / C. Miró y W. M e r t e n s , " I n f l u e n c e s a f f e c t i n g f e r t i l i t y i n u r b a n 
and r u r a l L a t i n Amer ican" , Mi lbank Memorial Fund Q u a r t e r l y , 1968 , 
v o l . XLVI-3, p a r t e 2, p á g s . ~ W ~ a 1 1 7 . 

3 0 / I b i d . , p á g . 1 0 2 . 

3 1 / V/. M e r t e n s , op . c i t . , p á g . 201 . 

3.2/ E s t o s d a t o s a p a r e c e n en Conning , op . c i t . , 1972 . 

3 3 / J . Hee ren , " M a r r i a g e a s a Demographic V a r i a b l e " , P r o c e e d i n g s of 
t h e G e n e r a l C o n f e r e n c e of t h e IUSSP, L i e j a , 1973, p á g s . 9 a 1 7 ; 
G e o f f r e y Hawthorne , The S o c i o l o g y of F e r t i l i t y , L o n d r e s , C o l l i e r 
Macmi l l an , 1970 . 

/ S e han 
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Se han i n v e s t i g a d o a l g o l a s d i f e r e n c i a s en l a edad de l a 

p r i m e r a u n i ó n , p o r e j e m p l o , Yaukey, Thorsen y Onaka o b s e r v a r o n que , 

de c o n f o r m i d a d con l a s e n c u e s t a s PECFAL-U (CELADE, Programa de 

E n c u e s t a s C o m p a r a t i v a s de Fecund idad-Zona Urbana) en s i e t e c i u d a d e s , 

l a s m u j e r e s con más e d u c a c i ó n t e n d í a n a r e a l i z a r su p r i m e r a u n i ó n 

a e d a d e s más t a r d í a s , y l u e g o i n t e n t a r o n e x p l i c a r , s i n mucho é x i t o , 

l a s e d a d e s r e a l e s de ma t r imonio en t é r m i n o s de l a s edades i d e a l e s de 

l a s m u j e r e s p a r a c a s a r s e 5 V , En e l p l a n o g l o b a l , C o l l v e r a f i r m ó 

que l a s c o n d i c i o n e s económicas d u r a n t e l a p r i m e r a mi tad d e l s i g l o XX 

l l e v a r o n a d i f e r e n c i a s en l a s t a s a s de n u p c i a l i d a d de muchos p a í s e s 

l a t i n o a m e r i c a n o s , l a s que a su vez c a u s a r o n f l u c t u a c i o n e s en l a 

n a t a l i d a d » Además, e n c o n t r ó p r u e b a s c i r c u n s t a n c i a l e s p a r a s o s t e n e r 

que l o s p a í s e s más d e p e n d i e n t e s de l a s e x p o r t a c i o n e s y d e l c a p i t a l 

e x t r a n j e r o f u e r o n l o s que s u f r i e r o n l a s mayores d e c l i n a c i o n e s en s u s 

t a s a b r u t a s de n a t a l i d a d d u r a n t e l a Gran D e p r e s i ó n de l o s años t r e i n t a , 

p r o b a b l e m e n t e p o r e l e f e c t o de é s t a s o b r e l a s t a s a s de n u p c i a l i d a d 3 5 / -

Por su p a r t e , F l o r e s ha obse rvado que l a s t a s a s de n u p c i a l i d a d e 

i n f l a c i ó n en C h i l e p a r e c e n v a r i a r j u n t a s , y que mues t r an una c o r r e -

l a c i ó n c l a r a con a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s i m p o r t a n t e s (como e l e c c i o n e s 

p r e s i d e n c i a l e s , p o r e j e m p l o ) , aunque no ha i n t e n t a d o e x p l i c a r e s t a s 

r e l a c i o n e s en d e t a l l e 36/» P a r e c e h a b e r a l g u n o s i n d i c i o s de que l a 

t a s a de m a t r i m o n i o s aumentó en Cuba l u e g o de l a R e v o l u c i ó n de 1959, 

l o que a su vez puede h a b e r e x p l i c a d o e l g ran i n c r e m e n t o de l a s t a s a s 

b r u t a s de n a t a l i d a d , que h a b í a n e s t a d o d e c l i n a n d o : de 27 p o r mi l en 

1958 a c e r c a de 37 p o r mi l en 1962 . Tanto l o s cambios en l a n a t a l i d a d 

como en l a n u p c i a l i d a d p r o b a b l e m e n t e e s t u v i e r o n r e l a c i o n a d o s en p a r t e 

con e l mayor b i e n e s t a r que d i s f r u t ó l a p o b l a c i ó n d u r a n t e e l mismo 

p e r í o d o , ya que e l empleo t o t a l se e l e v ó en un g r an p o r c e n t a j e , 

3 V Yaukey y o t r o s , o p . c i t . , 1972 . 

3 5 / C o l l v e r , op . c i t . , 1965, p á g s . 33 a 36 y A.O. C o l l v e r , " C u r r e n t 
t r e n d s and d i f f e r e n t i a l s i n f e r t i l i t y a s r e v e a l e d by o f f i c i a l d a t a 
Milbank Memorial Fund Q u a r t e r l y , XLVI, 1968, 2 a . p a r t e , p á g . k2 . 

3 6 / F . F l o r e s , E s t u d i o de l a n u p c i a l i d a d en C h i l e : A n á l i s i s en e l 
t i empo y en e l e s p a c i o , o p . c i t . 

/ l o s a l q u i l e r e s 



- l 6 o -

l o s a l q u i l e r e s u r b a n o s b a j a r o n a l a mi tad y se p u s i e r o n en p r á c t i c a 

o t r a s medidas s i m i l a r e s « . Cuando en 1$Ó2 l a s c o n d i c i o n e s económicas 

empezaron a h a c e r s e más d i f í c i l e s , l a t a s a de n a t a l i d a d comenzó a 

b a j a r o t r a vez 37/« 

Habrá que p r o f u n d i z a r más en e l e s t u d i o de l a n u p c i a l i d a d , a 

t r a v é s de m e d i c i o n e s más a d e c u a d a s de s u s n i v e l e s y t e n d e n c i a s , y e l 

examen de l o s f a c t o r e s que i n f l u y e n en e s t a s ú l t i m a s . Ya que e s 

p o s i b l e a p l a z a r e l ma t r imon io ( e s d e c i r , cambia r l a edad de ma t r imon io ) 

a n t e c o n d i c i o n e s económicas o s o c i a l e s r e a l e s o p r e v i s t a s , s i n que 

cambien l o s f a c t o r e s s u b y a c e n t e s , e s i m p o r t a n t e t r a t a r de d i s t i n g u i r 

e n t r e l a s t e n d e n c i a s a c o r t o y a l a r g o p l a z o . C a b r í a e s p e r a r que 

l a e l e v a c i ó n de l o s n i v e l e s de e s c o l a r i d a d y de l a e d u c a c i ó n de 

a d u l t o s , e l grado cada vez mayor de c o n c i e n c i a y de p a r t i c i p a c i ó n 

p o l í t i c a s , l o s cambios en l o s n i v e l e s y l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , 

l o s métodos más e f i c i e n t e s de c o n t r o l de l a n a t a l i d a d (que d i s m i n u y e n 

l a s u n i o n e s f o r z a d a s p o r embarazos p r e m a r i t a l e s ) , l a mayor p a r t i c i -

p a c i ó n de m u j e r e s s o l t e r a s en l a f u e r z a de t r a b a j o y en empleos de 

más c a t e g o r í a s , y en g e n e r a l l o s cambios en l o s p a p e l e s y e l s t a t u s 

de l a m u j e r , son f a c t o r e s que l l e v a r á n , a l a r g o p l a z o , a u n i o n e s en 

edades más t a r d í a s en l o s g r ú p o s que a c t u a l m e n t e l l e g a n a l a p r i m e r a 

u n i ó n b a s t a n t e j ó v e n e s . 

k . F a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s de l a f e c u n d i d a d m a r i t a l 

a ) La s;*lud b i o l ó g i c a y l a s v a r i a b l e s v i n c u l a d a s a l c o n t r o l 
d e l i b e r a d o de l a f e c u n d i d a d 

De a c u e r d o con e l marco o r g á n i c o a n t e s p r o p u e s t o , nos c e n t r a r e m o s 

a h o r a e n l a f e c u n d i d a d m a r i t a l ( e s t o e s , l a f e c u n d i d a d d e n t r o de l a s 

u n i o n e s l e g a l e s o c o n s e n s ú a l e s ) , con e x c l u s i ó n de c o n s i d e r a c i o n e s 

r e l a t i v a s a l a n u p c i a l i d a d . Con e s t e f i n , podr í amos s imp lemen te 

t r a t a r de v e r i f i c a r e l e f e c t o de l o s f a c t o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s s o b r e 

l a p r o p i a f e c u n d i d a d m a r i t a l , p e r o como ya se d i j o , un e n f o q u e é s e s t a 

í n d o l e r e s t a p r e c i s i ó n a l a n á l i s i s , ya que l o s p r o c e s o s , s o c i a l e s y 

económicos no a f e c t a n l a f e c u n d i d a d de manera d i r e c t a , s i n o más b i e n a 

t r a v é s de su i n f l u e n c i a en l a s v a r i a b l e s i n t e r m e d i a s . 

3 7 / B a r e n t L a n s t r e e t , J r , , " M a r x i s t e " en J .M. S t y c o s ( c o m p i l a d o r ) , 
I d e o l o g y , F a i t h and Fami ly P l a n n i n g i n L a t i n Amer ica , Nueva York » 
1973 7 ' ** / C o n c e n t r a r s e en 
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C o n c e n t r a r s e en e l e s t u d i o de l a s v a r i a b l e s i n t e r m e d i a s más que 

en l a p r o p i a f e c u n d i d a d m a r i t a l t i e n e i m p o r t a n c i a p o r dos r a z o n e s . 

P r i m e r o , un g r an p o r c e n t a j e de l a v a r i a n z a de l a f e c u n d i d a d e n t r e 

l a s p e r s o n a s puede a t r i b u i r s e a f a c t o r e s b i o l ó g i c o s y a c c i d e n t a l e s que 

hacen d i f í c i l a n a l i z a r l o s e f e c t o s d i r e c t o s de cambios s o c i a l e s 

c o m p l e j o s s o b r e l a f e c u n d i d a d , p a r t i c u l a r m e n t e en e l p l a n o i n d i v i d u a l .38/ 

Segundo, o t r o en foque p o d r í a s u g e r i r que c i e r t o s cambios s o c i a l e s o 

económicos no e s t á n a f e c t a n d o a l a f e c u n d i d a d , cuando en r e a l i d a d 

e s t á n i n f l u y e n d o de d i f e r e n t e s maneras en l a s d i s t i n t a s v a r i a b l e s 

i n t e r m e d i a s , o a n u l á n d o s e r e c í p r o c a m e n t e en o t r a s f o r m a s . Por e j e m p l o , 

l a m o d i f i c a c i ó n d e l n i v e l económico de un grupo s o c i a l p o d r í a l l e v a r 

a una d i s m i n u c i ó n de l a t a s a de a b o r t o e s p o n t á n e o , l o que e j e r c e r í a 

una i n f l u e n c i a p o s i t i v a en l a t a s a de f e c u n d i d a d 3 9 / , p e r o a l mismo 

t iempo t ambién p o d r í a c o n d u c i r a un uso más g e n e r a l i z a d o de l a 

c o n t r a c e p c i ó n y p o r ende a una menor f e c u n d i d a d . Es c o n c e b i b l e 

e n t o n c e s que e l r e s u l t a d o n e t o de e s t a s i n f l u e n c i a s c o n t r a d i c t o r i a s 

s o b r e l a f e c u n d i d a d pueda s e r n u l o , p o r l o menos en l a s e t a p a s i n i c i a l e s 

de l a t r a n s f o r m a c i ó n . 

Como se i n d i c ó a l e s b o z a r e l marco o r g á n i c o , e s c o n v e n i e n t e 

s u b d i v i d i r l a s v a r i a b l e s i n t e r m e d i a s que a c t ú a n d e n t r o de l a s u n i o n e s 

en dos c a t e g o r í a s g e n e r a l e s : l a s v a r i a b l e s r e l a t i v a s a l a s a l u d b i o l ó -

g i c a , que i n c l u y e n l a a b s t i n e n c i a p o r e n f e r m e d a d , e s t e r i l i d a d i n v o l u n -

t a r i a y a b o r t o e s p o n t á n e o ; y l a s v a r i a b l e s que obedecen a un c o n t r o l 

d e b i l e r a d o 4 0 / , como l a a b s t i n e n c i a ( a s í en e l método d e l r i t m o , p o r 

e j e m p l o ) , l a c o n t r a c e p c i ó n , l a e s t e r i l i z a c i ó n p a r a e v i t a r l a p r o c r e a c i ó n 

y e l a b o r t o i n d u c i d o 4 1 / . Que una a c c i ó n dada se ub ique en una u o t r a 

3 3 / P . C . Sag i y C .F . W e s t o f f , "An e x e r c i s e i n p a r t i t i o n i n g some 
components of t h e v a r i a n c e of f a m i l y s i z e . Emerging t r e n d s i n 
p o p u l a t i o n r e s e a r c h " , Milbank Memorial Fund Q u a r t e r l y , 1963 , 
p á g s . 130 a 1 4 0 . 

3 9 / F . F l o r e s , E f e c t o s de l o s cambios de l a m o r t a l i d a d s o b r e l a f e c u n -
d i d a d : a p l i c a c i ó n de un modelo de s i m u l a c i ó n , CELADE, S a n t i a g o , 
1971- . 

4 0 / P e s e a que é s t e no e s un t é r m i n o muy f e l i z se p r e f i e r e a l de 
" c o n t r o l v o l u n t a r i o " porque e v i t a l a s ambigüedades de e s t e ú l t i m o . 

4 1 / La f r e c u e n c i a d e l c o i t o no se ha i n c l u i d o en n inguna de l a s dos 
c a t e g o r í a s , ya que l a i n f o r m a c i ó n e s i n a d e c u a d a . 

/ c a t e g o r í a puede 
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c a t e g o r í a puede depender de l a s c i r c u n s t a n c i a s . En una s o c i e d a d 

puede p r a c t i c a r s e l a l a c t a n c i a prolongada, p o r r a z o n e s a j e n a s a l 

c o n t r o l de l a n a t a l i d a d , en cuyo caso se h a b l a r í á de e s t e r i l i d a d 

t e m p o r a l " i n v o l u n t a r i a " ; pe ro s i se u t i l i z a p a r a e v i t a r e l embarazo , 

s e c o n s i d e r a r á e n t o n c e s una medida c o n s c i e n t e p a r a r e d u c i r l a f e c u n -

d i d a d . La d i s t i n c i ó n e n t r e l a s a l u d b i o l ó g i c a y a c c i ó n c o n s c i e n t e 

en c i e r t a s s i t u a c i o n e s c o n c r e t a s p o d r í a s e r p r o b l e m á t i c a , p e r o l a 

d i s t i n c i ó n s i g u e s i e n d o ú t i l desde e l p u n t o de v i s t a a n a l í t i c o . Las 

m o d i f i c a c i o n e s en l a s v a r i a b l e s r e l a t i v a s a l a s a l u d b i o l ó g i c a e x p l i c a n 

d i f e r e n c i a s de f e c u n d i d a d " n a t u r a l " y t a m b i é n d i s p a r i d a d e s e n t r e 

p o b l a c i o n e s que s ó l o ú l t i m a m e n t e han comenzado a p r a c t i c a r a l g u n a 

forma de c o n t r o l de l a n a t a l i d a d . Las v a r i a b l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 

a c c i o n e s d e l i b e r a d a s son más s e n s i b l e s a l cambio soc ioeconómico y 

e x p l i c a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e a n t e r i o r e s b a j a s de l a f e c u n d i d a d , 

b) Fecund idad m a r i t a l no c o n t r o l a d a ( " n a t u r a l 1 •) 

Por r a z o n e s s e ñ a l a d a s a n t e r i o r m e n t e , l a i n f o r m a c i ó n s o b r e l a 

f e c u n d i d a d m a r i t a l en América L a t i n a e s d e f i c i e n t e , en p a r t i c u l a r 

r e s p e c t o de cada subgrupo i n t e r n o . S in embargo, e s l ó g i c o s u p o n e r 

que e s t o s n i v e l e s son a l t o s en l a mayor ía de l o s p a í s e s , ya que l a s 

t a s a s n a c i o n a l e s ( i n c l u i d a s t o d a s l a s m u j e r e s en edad de p r o c r e a r ) 

g e n e r a l m e n t e son e l e v a d a s 4 2 / . Además, e s muy p r o b a b l e que l a mayoría-

de l o s p a í s e s , i n c l u s o a q u e l l o s con n i v e l e s i n t e r m e d i o s de f e c u n d i d a d , 

t e n g a n en su seno s u b g r u p o s c o n s i d e r a b l e s de e l e v a d a f e c u n d i d a d . De 

a q u í que e l a n á l i s i s de l o s f a c t o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s que i n f l u y e n en l a 

f e c u n d i d a d conyuga l debe i r p r e c e d i d o p o r un examen de l a f e c u n d i d a d 

no c o n t r o l a d a o " n a t u r a l " , d e f i n i d a po r Henry como l a que e x i s t e en 

u n i o n e s cuyo compor tamien to r e p r o d u c t i v o no se a l t e r a con e l número 

de h i j o s ya. n a c i d o s 4 3 / . Po r d e f i n i c i ó n , l a s a c c i o n e s de c o n t r o l 

d e l i b e r a d o no se p r a c t i c a n en l a s p o b l a c i o n e s con f e c u n d i d a d n a t u r a l . 

4 2 / A.M. Conn ing , " L a t i n American f e r t i l i t y t r e n d s and i n f l u e n c i n g 
f a c t o r s " , P r o c e e d i n g s of t h e G e n e r a l C o n f e r e n c e of t h e IÜSSP, 
L i e j a , 1973> p á g s . 125"á" 1 4 7 . 

4 3 / L . Henry , "Some d a t a on n a t u r a l f e r t i l i t y " , E u g e n i o s Q u a r t e r l y , 
v o l . 8 , NQ 2 , 1961. 

/ P u e s t o que 
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P u e s t o que l a f e c u n d i d a d n a t u r a l e s e l r e s u l t a d o no s ó l o de l o s n i v e l e s 

b i o l ó g i c o s i n h e r e n t e s , s i n o también de l o s e f e c t o s b i o l ó g i c o s de 

v a r i a b l e s d e t e r m i n a d a s po r f a c t o r e s s o c i a l e s , como s a l u d y n u t r i c i ó n 4 4 / . 

y de p r á c t i c a s de l a p o b l a c i ó n que de manera no d e l i b e r a d a r e d u c e n 

l a f e c u n d i d a d , e s comprens ib le , como se ha comprobado, que l o s n i v e l e s 

de f e c u n d i d a d n a t u r a l v a r í e n de una s o c i e d a d a o t r a . S i n embargo, 

pese a l a s v a r i a c i o n e s de n i v e l , l a e s t r u c t u r a de l a s t a s a s de f e c u n -

d i d a d p o r e d a d e s t i e n d e a s e r i n d e p e n d i e n t e d e l n i v e l 4 5 / . 

E l r e c o n o c i m i e n t o de l a i m p o r t a n c i a t e ó r i c a y e m p í r i c a de l a 

f e c u n d i d a d n a t u r a l e s muy r e c i e n t e y po r l o t a n t o se han hecho pocos 

i n t e n t o s de r e v e l a r n i v e l e s y d i f e r e n c i a s de f e c u n d i d a d n a t u r a l en 

América L a t i n a . E s t o c o n s t i t u y e s i n duda una e s f e r a i m p o r t a n t e p a r a 

i n v e s t i g a c i o n e s f u t u r a s y pueden l l e v a r a l d e s c u b r i m i e n t o de p r á c t i c a s 

de c o n t r o l no o b s e r v a d a s a n t e r i o r m e n t e « E s t e pun to t i e n e c i e r t a 

t r a s c e n d e n c i a , ya que l o s i n v e s t i g a d o r e s s u e l e n suponer que l a s 

g r a n d e s m a y o r í a s de l a p o b l a c i ó n nunca han conoc ido n i p r a c t i c a d o forma 

a l g u n a de c o n t r o l de l a n a t a l i d a d a n t e s de que a p a r e c i e s e n l o s métodos 

c o n t r a c e p t i v o s modernos. S i n embargo, como l o s a n t r o p ó l o g o s dan a 

e n t e n d e r que c a s i t o d o s l o s g rupos p r i m i t i v o s comprenden l a v i n c u l a c i ó n 

e x i s t e n t e e n t r e l a r e l a c i ó n s e x u a l y l a p r o c r e a c i ó n 4 6 / , e s d i f í c i l 

a c e p t a r a p r i o r i que métodos como e l a b o r t o o e l c o i t u s i n t e r r u p t u s 

f u e s e n d e s c o n o c i d o s p a r a l a mayor ía de l a s p o b l a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s , 

aunque s ó l o se p r a c t i c a r a n o c a s i o n a l m e n t e o de manera i n e f i c i e n t e . La 

comprobación de d i f e r e n c i a s en l o s n i v e l e s de f e c u n d i d a d de p o b l a c i o n e s 

que en l o demás son s i m i l a r e s p o d r í a n r e f l e j a r p r á c t i c a s de c o n t r o l y 

una m o t i v a c i ó n b á s i c a p a r a r e g u l a r l a f e c u n d i d a d . 

4 4 / J. Sheps , M. R i d l e y y o t r o s , "The e f f e c t s of chang ing m o r t a l i t y 
on n a t a l i t y " , Milbank Memorial Fund Q u a r t e r l y , XLV-1, p a g s . 77 
a 97 . 

4 5 / Thomas Espenshade , "A new method f o r e s t i m a t i n g t h e l e v e l of 
n a t i o n a l f e r t i l i t y i n p o p u l a t i o n p r a c t i c i n g b i r t h c o n t r o l " , 
Demography, 1971, v o l . 8 - 4 , p&gs. 525 a 536 . 

4 6 / G. Hawthorne, The S o c i o l o g y of F e r t i l i t y , op . c i t . , p&g. 3 8 . 

/ c ) El 



c ^ E l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d m a r i t a l 

i ) D i f e r e n c i a s y d e c l i n a c i ó n de l a f ecund idad» Las d i f e -

r e n c i a s de f e c u n d i d a d e x i s t e n t e s ' e n t r e muchas c i u d a d e s l a t i n o -

amer icanas . , y en menor medida en a l g u n a s zonas r u r a l e s , s u g i e r e n 

que en l a mayor ía de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s c i e r t o s s e c t o r e s de 

l a p o b l a c i ó n pueden e s t a r e j e r c i e n d o a l g ú n c o n t r o l s o b r e su f e c u n -

d i d a d 4 7 / • S i n embargo, l a comprobación de d i f e r e n c i a s é s s ó l o un 

p u n t o de p a r t i d a p a r a comprender l a s m o d a l i d a d e s y cambios de l a 

f e c u n d i d a d . P a r a p a s a r más a d e l a n t e , s e r á p r e c i s o d i l u c i d a r l o s 

cambios macroeconómicos y m a c r o s o c i a l e s que e s t á n causando e s a s 

d i s p a r i d a d e s , a s í como l o s mecanismou s o c i a l e s y s i c o l ó g i c o s a 

t r a v é s de l o s c u a l e s a c t ú a n c i e r t o s f a c t o r e s en d e t e r m i n a d a s c o n d i -

c i o n e s h i s t ó r i c a s . En l o s p á r r a f o s s i g u i e n t e s e x p l o r a r e m o s l o s 

p r o c e s o s s o c i o e c o n ó m i c o s y l o s mecanismos que m o d i f i c a n a q u e l l a s 

v a r i a b l e s i n t e r m e d i a s que e n t r a ñ a n a c c i ó n d e l i b e r a d a , e s d e c i r , l a 

c o n t r a c e p c i ó n , e l a b o r t o i n d u c i d o , l a e s t e r i l i z a c i ó n y l a a b s t i n e n c i a 

v o l u n t a r i a . 

No esperamos e n c o n t r a r l e y e s u n i v e r s a l e s que e x p l i q u e n l o s 

v a r i a d o s n i v e l e s d e l c o n t r o l d e l i b e r a d o de l a f e c u n d i d a d en t o d a s 

l a s c i r c u n s t a n c i a s . Es e f e c t i v o que h a s t a a h o r a n i n g u n a g e n e r a l i z a c i ó n 

a b s o l u t a ha l o g r a d o e x p l i c a r l a s d i v e r s a s t r a n s i c i o n e s e u r o p e a s desde 

t a s a a a l t a s a b a j a s de f e c u n d i d a d m a r i t a l 4 8 / . Las v a r i a b l e s p e r t i -

n e n t e s y l o s p r o c e s o s que l a s m o d i f i c a n p a r e c e n cambia r con l a s 

c o n d i c i o n e s h i s t ó r i c a s . Además, l a a c c i ó n c o n c r e t a de l o s f a c t o r e s 

puede d e p e n d e r de l a s fo rmas de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l . Es p r o b a b l e que 

l a e d u c a c i ó n en una s o c i e d a d s o c i a l i s t a como Cuba t e n g a d i s t i n t a s 

r e p e r c u s i o n e s que l a e d u c a c i ó n en una s o c i e d a d como l a de l a 

4 ? / Véanse , po r e j e m p l o , M e r t e n s , o p . c l t . ( c u a d r o s s o b r e e l uso de 
c o n t r a c e p t i v o s ) y E. C a r r a s c o , " I n c i d e n c e of a b o r t i o n , f e r t i l i t y 
and c o n t r a c e p t i o n i n L a t i n Amer i ca" , P r o c e e d i n g s of t h e G e n e r a l 
C o n f e r e n c e of t h e IUSSP, L i e j a , 1973 ( d a t o s más r e s t r i n g i d o s 
s o b r e e l a b o r t o ) . 

4 8 / Véase , p o r e j e m p l o , E . Van de Wal le y J . Knodel , "Demographic 
t r a n s i t i o n and f e r t i l i t y d e c l i n e : The European c a s e " , P r o c e e d i n g s 
of t h e IUSSP C o n f e r e n c e , 196? , p á g . 47 . 

/ R e p ú b l i c a Domin icana . 
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R e p ú b l i c a Domin icana . Aun cuando l a e d u c a c i ó n a f e c t e a l a f e c u n d i d a d 

en ambos, l a n a t u r a l e z a de l a e d u c a c i ó n y l a i n t e r p r e t a c i ó n de cómo 

a c t ú a p r o b a b l e m e n t e d i f e r i r á n mucho e n t r e ambas s o c i e d a d e s . 

Las d i f i c u l t a d e s s e ñ a l a d a s l i m i t a n l a c a p a c i d a d p a r a g e n e r a l i z a r 

s i n un marco t e ó r i c o b á s i c o , p e r o no impiden d e f i n i r un pa rad igma 

s imp le que e s t a b l e c e l o s r e q u i s i t o s b á s i c o s p a r a e l c o n t r o l de l a 

f e c u n d i d a d . T a l e s r e q u i s i t o s p e r m i t e n o r g a n i z a r l a i n f o r m a c i ó n 

c o n o c i d a y s u g i e r e n i n v e s t i g a c i o n e s que pueden t e n e r u t i l i d a d , 

c u a l q u i e r a s e a e l marco t e ó r i c o que se e l a b o r e en e l f u t u r o . S I 

examen de e s o s r e q u i s i t o s p e r m i t e t ambién h a c e r una r e v i s i ó n s i s t e -

m á t i c a de l o s p r o c e s o s soc ioeconómicos que i n f l u y e n en l o s f a c t o r e s 

d e t e r m i n a n t e s d e l c o n t r o l d e l i b e r a d o de l a f e c u n d i d a d m a r i t a l . 

ü ) P r e c o n d i c i o n e s p a r a e l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d m a r i t a l . 

Comenzamos supon iendo que e l d e s c e n s o s i g n i f i c a t i v o y perir.ó'.nente de 

l a f e c u n d i d a d m a r i t a l de un g rupo po r d e b a j o de l a f e c u n d i d a d n a t u r a l 

normalmente r e q u i e r e a l g ú n e s f u e r z o c o n s c i e n t e p o r p a r t e de l o s 

i n d i v i d u o s o l a s p a r e j a s , por ambiguo, c o n f u s o o i n c i e r t o que s e a . 

E s t o e s a s í , e s t é n o no r e l a c i o n a d o s d i r e c t a m e n t e con e l c o i t o l o s 

métodos que s e empleen , aunque e s t o s ú l t i m o s p a r e c e r í a n r e q u e r i r una 

m o t i v a c i ó n menos c o n s t a n t e . C u a l q u i e r a s e a e l método e l e g i d o , p o r 

a h o r a a l menos, e l i n d i v i d u o o l a p a r e j a debe a d o p t a r a l g u n a forma 

de a c c i ó n d e l i b e r a d a . E l hecho de a d o p t a r l a i n d i c a que e x i s t e n c i e r t a s 

c o n d i c i o n e s o r e q u i s i t o s p r e v i o s en e l p l a n o i n d i v i d u a l ; y p a r a que 

cambie l a f e c u n d i d a d d e l g rupo , deben h a l l a r s e b a s t a n t e d i f u n d i d o s . 

De a q u í que nos i n t e r e s e d e f i n i r qué c o n d i c i o n e s deben d a r s e en l a 

s o c i e d a d p a r a que un número s i g n i f i c a t i v o de p e r s o n a s r e g u l e d e l i b e - -

t a d a m e n t e su f e c u n d i d a d . 

Los r e q u i s i t o s l ó g i c o s p a r a c o n t r o l a r l a f e c u n d i d a d , i m p l í c i t o s 

en muchas o b r a s e s p e c i a l i z a d a s , han s i d o d e s c r i t o s ú l t i m a m e n t e de 

/ m a n e r a e x p l í c i t a , 
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manera e x p l í c i t a , en todo o en p a r t e , po r d i v e r s o s a u t o r e s 4 9 / . 

P a r e c e e s e n c i a l d e f i n i r e n t o n c e s t r e s c o n d i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s : 

M o t i v a c i ó n ; E l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d debe s e r c o n s i d e r a d o 

v e n t a j o s o p o r l a s p a r e j a s , auncue é s t a s no t e n g a n c l a r a su m o t i -

v a c i ó n e x a c t a . Se ha o b s e r v a d o que l a s m o t i v a c i o n e s pueden 

v a r i a r en su d i r e c c i ó n , su i n t e n s i d a d o arabas c o s a s . 

C a p a c i d a d ¡ Es p r e c i s o d i s p o n e r de t é c n i c a s de c o n t r o l , y l a g e n t e 

debe c o n o c e r l a s y t e n e r l a c a p a c i d a d de u t i l i z a r l a s . E s t o Va 

más a l l á de l a s imp le c a p a c i d a d t é c n i c a ; , po r e j e m p l o , t a l vez 

s e a i n d i s p e n s a b l e l a comunicac ión e n t r e l o s cónyuges p a r a 

i d e n t i f i c a r m o t i v a c i o n e s comunes y c o n t r o l a r adecuadamente su 

f e c u n d i d a d . 

L e g i t i m i d a d : E l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d debe h a l l a r s e " d e n t r o , 

d e l c á l c u l o de l a d e c i s i ó n c o n s c i e n t e " . E s t e c o n c e p t o d i f i e r e 

d e l de l a m o t i v a c i ó n peerá c o n t r o l a r l a f e c u n d i d a d ya que una 

p a r e j a puede t e n e r r a z o n e s v á l i d a s p a r a no t e n e r más h i j o s , p e r o 

a l a vez c r e e r que no e s l e g í t i m o d e s v i r t u a r l o s p r o c e s o s n a t u -

r a l e s , o que deben a c e p t a r con f a t a l i s m o t o d o l o que o c u r r a . 

P . O . C a r l e t o n , A s p e c t o s m e t o d o l ó g i c o s y s o c i o l ó g i c o s de l a f e c u n -
d i d a d humana, CELADEt S e r i e " ! / ? , S a n t i a g o , 1970; C.B. Rosen y ' 
A.B. Simmons, " I n d u s t r i a l i z a t i o n , f a m i l y and f e r t i l i t y : A 
s t r u c t u r a l p s y c h o l o g i c a l a n a l y s i s of t h e B r a z i l i a n c a s e " , 
Demography, 8 , 1971, p á g s . 49 a 69 ; A.B. Simmons, " S o c i a l economic 
f a c t o r s i n f l u e n c i n g f e r t i l i t y i n L a t i n Amer i ca" , 1973 , CELADE 
(documento de t r a b a j o m e c a n o g r a f i a d o ) y "Ambiva l enc i a en l a p r e f e -
r e n c i a p o r f a m i l i a s c h i c a s en América L a t i n a r u r a l " , SIEí Documento 
A l / P l ( S / 1 0 1 / 3 2 / 7 3 ) , 1973» A. C o a l e , "The demographic t r a n s i t i o n 
r e c o n s i d e r e d " , P r o c e e d i n g s of t h e G e n e r a l C o n f e r e n c e of t h e 
IUSSP, L i e j a , 1973, p á g s . ~ 5 3 " a " 7 2 ^ ' 

i i i ) Grado 
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i ü ) Grado en que se dan e s t a s c o n d i c i o n e s en América L a t i n a . 

Las t r e s c o n d i c i o n e s a n t e s s e ñ a l a d a s son n e c e s a r i a s p a r a que se 

l l e v e a cabo e l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d . S i n embargo, una o más 

de e l l a s pueden d a r s e en s o c i e d a d e s que no e j e r c e n e s t e c o n t r o l . 

D e t e r m i n a r s i e x i s t e n en p o b l a c i o n e s que en su mayor ía no p r a c t i c a n 

e l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d , e s un paso n e c e s a r i o p a r a c o n o c e r e l 

avance de l o s g r u p o s h a c i a e s e c o n t r o l a medida que l a s f u e r z a s 

s o c i o e c o n ó m i c a s c r e a n o r e t a r d a n l a s demás c o n d i c i o n e s . 

En a l g u n a medida e s t a s c o n d i c i o n e s t a l vez e s t á n p r e s e n t e s en 

t o d a s l a s s o c i e d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s , e n t r e c i e r t o s g r u p o s de l a s 

g r a n d e s c i u d a d e s , y de manera mucho más l i m i t a d a , en a l g u n a s zonas 

r u r a l e s . Un examen de l o s i n d i c a d o r e s p e r t i n e n t e s p a r e c e i n d i c a r 

que en muchos de l o s p a í s e s e s t á n poco d i f u n d i d a s l a s c o n d i c i o n e s 

de m o t i v a c i ó n y c a p a c i d a d . S in embargo, como l o s d a t o s s o b r e l a 

c a p a c i d a d de i n s t r u m e n t a c i ó n , y en p a r t i c u l a r s o b r e e l c o n o c i m i e n t o 

de métodos c o n t r a c e p t i v o s , n o r m a l m e n t e ' s e han o b t e n i d o en e n c u e s t a s 

r e a l i z a d a s e n t r e m u j e r e s , t a l vez se haya s u b e s t i m a d o e l c o n o c i m i e n t o 

r e a l de l a p a r e j a , porque l o s v a r o n e s pueden s a b e r más a l r e s p e c t o 

o e s t a r más d i s p u e s t o s a r e v e l a r su c o n o c i m i e n t o . Por o t r o l a d o , l a 

med ic ión de l a s p r e f e r e n c i a s r e s p e c t o a l tamaño de l a f a m i l i a , p o r 

e j e m p l o , pueden s o b r e s t i m a r l a m o t i v a c i ó n , ya que l a mayor p a r t e de 

l a s e n c u e s t a s que han p r o p o r c i o n a d o d i c h a i n f o r m a c i ó n t i e n d e n a 

supone r que e l e n c u e s t a d o posee una i d e a c l a r a s o b r e e l tamaño de l a 

f a m i l i a , y p o r l o t a n t o o b l i g a n a d a r una s o l a r e s p u e s t a n u m é r i c a . 

En r e a l i d a d , hay i n d i c i o s de que l o s e n c u e s t a d o s po r l o menos en l a s 

zonas r u r a l e s , s u e l e n t e n e r s e n t i m i e n t o s a m b i v a l e n t e s a n t e f a m i l i a s , 

t a n t o g r a n d e s como p e q u e ñ a s , aun cuando s i e n t a n c i e r t a p r e d i l e c c i ó n 

p o r una u o t r a 5 0 / . 

50/ A.B. Simmons, "Ambiva lenc i a en l a p r e f e r e n c i a p o r f a m i l i a s 
c h i c a s en América L a t i n a r u r a l " , op . c i t . 

/ 5 . P r o c e s o s 



- 168 -

5 . P r o c e s o s s o c i a l e s que i n f l u y e n en l a s c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i a s p a r a e l c o n t r o l de l a 

f e c u n d i d a d m a r i t a l 

a ) C o n s i d e r a c i o n e s m e t o d o l ó g i c a s 

Dadas l a s d i f e r e n c i a s b á s i c a s e n t r e s i s t e m a s s o c i a l e s y a n t e c e -

d e n t e s h i s t ó r i c o s , e s muy poco p r o b a b l e que c i e r t o c o n j u n t o de 

f a c t o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s i n f l u y a de i g u a l manera en cada uno de l o s 

p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s s o b r e l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a que 

e x i s t a c o n t r o l de. l a f e c u n d i d a d . Po r l o t a n t o , no enumeraremos a q u í 

v a r i a b l e s que a p a r e c e n r e l a c i o n a d a s con l a m o t i v a c i ó n , l a c a p a c i d a d , 

l a l e g i t i m i d a d o l a f e c u n d i d a d . En cambio, e sboza remos b revemen te 

a l g u n o s p r o c e s o s s o c i o e c o n ó m i c o s de i m p o r t a n c i a 5 1 / que se e s t á n 

obse rvando en muchas s o c i e d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s y que p a r e c e n e s t a r 

i n f l u y e n d o en una o más de l a s c o n d i c i o n e s p r e v i a s 5 2 / . Aquí t r a t a r e m o s 

p o r s e p a r a d o cada una de e s t a s c o n d i c i o n e s , p e r o en un e n f o q u e más 

s o f i s t i c a d o h a b r í a que r e s e ñ a r s u s e f e c t o s c o n j u n t o s . 

Los p r o c e s o s en marcha d e n t r o de cada s o c i e d a d a d q u i r i r á n r a s g o s 

p e c u l i a r e s p o r l a a c c i ó n de l a s c a r a c t e r í s t i c a s y c o n d i c i o n e s p a r t i c u -

l a r e s p r e s e n t e s en e l l a . A s í , e l mismo p r o c e s o g e n e r a l puede i n f l u i r 

en l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s m e d i a n t e d i f e r e n t e s mecanismos y en 

d i s t i n t o s g r a d o s . Además, cabe d e s t a c a r que aunque l a n o c i ó n d i n á m i c a 

de p r o c e s o a q u í a d a p t a d a r e q u i e r e d a t o s e m p í r i c o s de e s t u d i o s l o n g i t u -

d i n a l e s , e l m a t e r i a l d i s p o n i b l e p r o v i e n e de i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s 

en c o r t e s t r a n s v e r s a l e s . En t a n t o que a l g u n o s e s t u d i o s t a l vez se 

5 1 / La p a l a b r a " p r o c e s o " se emplea en un s e n t i d o d inámico y no e s t á -
t i c o . En su s e n t i d o e s t á t i c o , p r o c e s o i n d i c a una cadena de a c o n t e -
c i m i e n t o s r e l a c i o n a d o s e n t r e s í que se r e p i t e i n d e f i n i d a m e n t e s i n 
cambia r s u s c a r a c t e r í s t i c a s ( p o r e j e m p l o , e l p r o c e s o b i o l ó g i c o 
normal de l a r e p r o d u c c i ó n , d e s d e l a c o n c e p c i ó n h a s t a e l p a r t o ) . 
Aquí , l a p a l a b r a p r o c e s o se u s a en e l s e n t i d o d inámico de cambios 
i n t e r r e l a c i o n a d o s que p rovocan una a l t e r a c i ó n pe rmanen te de l a 
s o c i e d a d . 

5 2 / Algunas de l a s i d e a s p r e s e n t a d a s a q u í se e l a b o r a r o n en e l P r i m e r 
S e m i n a r i o de C a p a c i t a c i ó n en I n v e s t i g a c i ó n , r e a l i z a d o en e l 
CELADE, en S a n t i a g o de C h i l e , s e p t i e m b r e de 1972 a f e b r e r o de 
1 9 7 3 . 

/ a p r o x i m e n a 
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aproximen, a un e s l a b o n a m i e n t o c a u s a l , cabe r e c o r d a r que l a mayor p a r t e 

de l a i n f o r m a c i ó n p r o c e d e de e s t u d i o s de d i f e r e n c i a s , que normalmente 

no d i s t i n g u e n e n t r e l a p o s i b i l i d a d de que una v a r i a b l e dada " c a u s e " 

l a d i f e r e n c i a , y l a p o s i b i l i d a d de que l a d i f e r e n c i a obedezca a 

o t r o f a c t o r o e x i s t a p r e v i a m e n t e . 

P r o c e s o s que i n f l u y e n en l a m o t i v a c i ó n 

D e t e r m i n a r c u á l e s son l o s p r o c e s o s s o c i a l e s i m p o r t a n t e s que 

p a r e c e n i n f l u i r en l a m o t i v a c i ó n p a r a c o n t r o l a r l a f e c u n d i d a d e s más 

d i f í c i l que d e f i n i r l o s p r o c e s o s que a f e c t a n a l a c a p a c i d a d de 

c o n t r o l a r l a . E s t o s ú l t i m o s , aunque a b a r c a n a l g o más que s i m p l e s 

c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s , t i e n e n c o n t e n i d o s r e l a t i v a m e n t e c o n c r e t o s ; no 

sucede l o mismo con l o s que se r e f i e r e n a l a m o t i v a c i ó n . Además, l o s 

p r o c e s o s que i n f l u y e n en l a m o t i v a c i ó n se h a l l a n r e l a c i o n a d o s más 

e s t r e c h a m e n t e con l a o r g a n i z a c i ó n económica y s o c i a l de cada s o c i e d a d 

y con l a s c o m p l e j a s f u e r z a s que pueden e s t a r dando nueva forma a 

s u s e s t r u c t u r a s . 

O t r a d i f i c u l t a d p a r a d e f i n i r l o s p r o c e s o s que i n f l u y e n en l a 

m o t i v a c i ó n r e s i d e en que , dada l a í n d o l e de l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s 

d e n t r o de l a s comunidades y s o c i e d a d e s , l o s p r o c e s o s que comenzaron a 

a l t e r a r l a m o t i v a c i ó n pueden p e r d e r i m p o r t a n c i a a medida que a f e c t a n 

a segmentos más a m p l i o s de l a p o b l a c i ó n , y c i e r t o s a s p e c t o s d e l 

compor t amien to comienzan a r e g i r s e p o r n u e v a s normas que a f e c t a n a t o d o s 

Por e j e m p l o , l a s d i f e r e n c i a s de m o t i v a c i ó n d e b i d a s a f a c t o r e s e d u c a t i v o s 

son b a s t a n t e s i s t e m á t i c a s : q u i e n e s han r e c i b i d o más e d u c a c i ó n t i e n e n 

a s p i r a c i o n e s más a m b i c i o s a s p a r a s u s h i j o s 5 3 / . Pe ro a medida que 

c r e c e l a p r o p o r c i ó n de l a s o c i e d a d que hace s u y a s t a l e s a s p i r a c i o n e s - , 

é s t a s se t r a n s f o r m a n en n o r m a t i v a s y l a s d i f e r e n c i a s d e r i v a d a s de l a 

e d u c a c i ó n d e c r e c e n , porque c a s i t o d o s t i e n e n a s p i r a c i o n e s e l e v a d a s . 

A s í , p a r a d ó j i c a m e n t e , l o s p r o c e s o s que m o d i f i c a n l a s m o t i v a c i o n e s , 

pueden l l e g a r a i n f l u i r en g rupos a l o s que no a f e c t a n d i r e c t a m e n t e . 

5.3/ <J. de J o n g , " A c e p t a c i ó n de cambios en l a p o s i c i ó n de l a m u j e r : su 
v a l o r e x p l i c a t i v o en r e l a c i ó n a l a s a c t i t u d e s h a c i a l a f e c u n d i d a d " 
documento d e l P r i m e r S e m i n a r i o SIEF (A1 /P4) , CELADE, S a n t i a g o 
de C h i l e , 1973 ( m i m e o g r a f i a d o ) . 

/ N u e s t r a enumerac ión 
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N u e s t r a enumerac ión de p r o c e s o s no i n c l u y e d i r e c t a m e n t e dos 

f a c t o r e s ampl iamente d i s c u t i d o s : l a e d u c a c i ó n y l a u r b a n i z a c i ó n . 

Los a v a n c e s en l a e d u c a c i ó n pueden m i r a r s e en un s e n t i d o l i m i t a d o 

como un i n c r e m e n t ó d e l número medio de años de e s c o l a r i d a d , y en un 

s e n t i d o más a m p l i o , i n c l u i r t o d a s l a s nuevas s i t u a c i o n e s de a p r e n d i -

z a j e que a c r e c i e n t a n l a e d u c a c i ó n , ya s e a a t r a v é s de l a e d u c a c i ó n 

s i s t e m á t i c a , de l o s medios de i n f o r m a c i ó n o d e l c o n t a c t o con o t r a s 

comunidades ( p a r t i c u l a r m e n t e en l o que t o c a . a l o s g rupos r u r a l e s ) . 

Cons ide rando l a e d u c a c i ó n en e l s e n t i d o másampl io , l a hemos subsumido 

en v a r i o s p r o c e s o s g e n e r a l e s , en l o s c u a l e s l a e d u c a c i ó n desempeña 

un p a p e l de i m p o r t a n c i a . E s t o no s ó l o p a r e c e c o l o c a r en una adecuada 

p e r s p e c t i v a l a i m p o r t a n c i a de l a e d u c a c i ó n , s i n o que ayuda a p r e c a v e r s e 

de l a s i m p l i f i c a c i ó n e x c e s i v a de que e l cambio en l a e d u c a c i ó n de p o r 

s i e l e v a r á l a m o t i v a c i ó n , y p o r l o t a n t o r e d u c i r á l o s n i v e l e s de 

f e c u n d i d a d ¿ 4 / . En t a n t o que l o s i n c r e m e n t o s en e l n i v e l de e d u c a c i ó n 

s i s t e m á t i c a no se c o n s i d e r a n p r o c e s o s p o r s e r demas iado e s p e c í f i c o s , 

no se ha hecho h i n c a p i é en l a u r b a n i z a c i ó n como p r o c e s o p o r s e r 

demas iado g e n e r a l y ambigua. S i n embargo, a l g u n o s a s p e c t o s de l a 

u r b a n i z a c i ó n , como l a m i g r a c i ó n d e l campo a l a c i u d a d , g u a r d a n 

r e l a c i ó n con v a r i o s de l o s p r o c e s o s r e s e ñ a d o s . 

Los s i g u i e n t e s p a r e c e r í a n h a l l a r s e e n t r e l o s p r o c e s o s más 

i m p o r t a n t e s p a r a n u e s t r o s f i n e s : 

i ) Cambios en l a economía . I n c r e m e n t o en e l i n g r e s o y l o s 

s e r v i c i o s p o r h a b i t a n t e . E n t r e l o s cambios de l a s economías que 

a f e c t a n a l a m o t i v a c i ó n p a r a r e g u l a r l a f e c u n d i d a d , son c o r r i e n t e s l o s 

que d e r i v a n de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n . E s t a normalmente merma e l p o r c e n -

t a j e de l a p o b l a c i ó n que se d e d i c a a l a s a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s , y va 

acompañada de m i g r a c i o n e s h a c i a l a s zonas u r b a n a s desde z o n a s r u r a l e s 

de mayor f e c u n d i d a d . Cabe supone r que l o s hombres o m u j e r e s que 

E l e r r o r m e t o d o l ó g i c o de e s t e r a c i o c i n i o r e s i d e en que l a s d i f e -
r e n c i a s e d u c a t i v a s que a p a r e c e n en c o r t e s t r a n s v e r s a l e s no 
s i g n i f i c a n n e c e s a r i a m e n t e que un i n c r e m e n t o de l o s n i v e l e s edu -
c a t i v o s a t r a v é s d e l t i empo l l e v e n a una d e s c e n s o de l a 
f e c u n d i d a d . 

/ i n g r e s a n a 
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i n g r e s a n a f á b r i c a s o e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s e s t a r á n más 

p r o p e n s o s a a d o p t a r normas u r b a n a s . Y p u e s t o que en su s i t u a c i ó n 

l a e d u c a c i ó n e s un r e q u i s i t o n e c e s a r i o p a r a a s c e n d e r , pueden modi-

f i c a r s u s a s p i r a c i o n e s p a r a s u s h i j o s . Rosen y Simmons 5 5 / a f i r m a n 

que l a e d u c a c i ó n y l a s o p o r t u n i d a d e s de t r a b a j o que o f r e c e l a i n d u s -

t r i a l i z a c i ó n a l a s m u j e r e s puede c o n d u c i r a que se p r e f i e r a t e n e r 

f a m i l i a s más p e q u e ñ a s . S in embargo, como l a i n d u s t r i a l a t i n o a m e r i c a n a 

no ha l o g r a d o a b s o r b e r t o d o s l o s e m i g r a n t e s de l a s zonas r u r a l e s , son 

muchos l o s hombres y m u j e r e s que se i n c o r p o r a n a l s e c t o r de a c t i v i -

d a d e s v a r i a s o a l s e r v i c i o d o m é s t i c o : e s t o s g r u p o s son menor p r o p e n s o s 

a a d o p t a r l a s normas u r b a n a s , e n t r e e l l a s l a s r e l a c i o n a d a s con l a 

f e c u n d i d a d . 

Los cambios en l a . economía pueden a c r e c e n t a r e l i n g r e s o p o r 

h a b i t a n t e y e l e v a r a s í e l b i e n e s t a r g e n e r a l s i l o s i n c r e m e n t o s l l e g a n 

a t o d a . l a p o b l a c i ó n . A su v e z , e s t o p o d r í a aumenta r e l número de 

h i j o s s o b r e v i v i e n t e s , y p o r l o t a n t o , r e d u c i r l a m o t i v a c i ó n p a r a 

p r o c r e a r i l i m i t a d a m e n t e . -La mayor ía de l o s p a í s e s cuya f e c u n d i d a d 

p a r e c e h a b e r d e c l i n a d o de 1960 en a d e l a n t e , t u v i e r o n i n c r e m e n t o s 

r e l a t i v a m e n t e g r a n d e s d e l i n g r e s o p o r h a b i t a n t e e n t r e 1960 y 1970 . 

S i n embargo, merece d e s t a c a r s e que muchos p a í s e s con f e c u n d i d a d a p a r e n -

t emen te e s t a b l e t amb ién t e n d i e r o n a r e g i s t r a r i m p o r t a n t e s i n c r e m e n t o s 

d e l i n g r e s o n a c i o n a l p o r h a b i t a n t e , l o que s u g i e r e que e s o s cambios 

g l o b a l e s no son r a z ó n s u f i c i e n t e 5 § / . S i e l examen de l a d i s t r i b u c i ó n 

d e l mayor i n g r e s o e x p l i c a r í a l o obse rvado e s a l g o que f a l t a a v e r i g u a r . 

La e x t e n s i ó n de s e r v i c i o s b á s i c o s , a s e c t o r e s más v a s t o s de l a 

p o b l a c i ó n puede i n f l u i r en l a m o t i v a c i ó n , ya que cambia l a g r a v i t a c i ó n 

de l o s h i j o s en l a economía f a m i l i a r y t i e n d e a a c r e c e n t a r a l g u n o s 

g a s t o s de l a f a m i l i a . As í sucede en e s p e c i a l con l a e x t e n s i ó n de l a 

e n s e ñ a n z a , que m a n t i e n e . m á s t i empo a l o s n i ñ o s f u e r a de l a f u e r z a 

de t r a b a j o . Además, l a e l e v a c i ó n de l o s n i v e l e s e d u c a t i v o s puede 

g e n e r a r a s p i r a c i o n e s s o c i o e c o n ó m i c a s más a m b i c i o s a s y p o r ende una 

mayor m o t i v a c i ó n p a r a c o n t r o l a r l a f e c u n d i d a d . 

5 5 / Rosen y Simmons, op . c i t . 

5 6 / Conning , o p . c i t . , 1973 . 
/ i i ) P r o p a g a c i ó n 
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i i ) P r o p a g a c i ó n de nuevos e s t i l o s de v i d a o r i e n t a d o s a l coasumo. 

E s t e fenómeno puede s e r c o n c o m i t a n t e d e l d e s a r r o l l o económico, aunque 

l a s c o n d i c i o n e s o b j e t i v a s de l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l t a l vez cambien 

muy poco en s i t u a c i o n e s de e s c a s a r e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o o r e d u -

c i d a p a r t i c i p a c i ó n en l o s f r u t o s d e l d e s a r r o l l o . No o b s t a n t e , s e 

o b s e r v a n cambios en e l n i v e l de a s p i r a c i o n e s p a r a l o s h i j o s aun 

cuando l a s p r o b a b i l i d a d e s de r e a l i z a r l a s s ean muy l i m i t a d a s . En l a s 

zonas r u r a l e s de C o s t a R i c a c a s i t o d a s l a s m u j e r e s cuyos cónyuges 

t r a b a j a n en Ocupac iones no a g r í c o l a s y cuyas v i v i e n d a s son a d e c u a d a s , 

d e s e a n que s u s h i j o s r e c i b a n e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a o s u p e r i o r ; l o 

mismo d e s e a un p o r c e n t a j e menor p e r o t o d a v í a a l t o (79 %) de m u j e r e s 

que v i v e n en v i v i e n d a s muy i n a d e c u a d a s y cuyos m a r i d o s t r a b a j a n en 

l a b o r e s a g r í c o l a s . No e s de e x t r a ñ a r que , en P e r ú y México, t o d a s l a s 

m u j e r e s que d i s f r u t a n de l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s de v i d a t e n g a n e l e v a d a s 

a s p i r a c i o n e s p a r a s u s h i j o s , p e r o e n t r e a q u e l l a s que v i v e n en 

S i t u a c i ó n desmedrada en zonas a g r í c o l a s l o s p o r c e n t a j e s e r á n s ó l o de 

6 ? y 56 /á, r e s p e c t i v a m e n t e 5 7 / . 

i i i ) Cambios en l a e s t r u c t u r a f a m i l i a r y en l a r e l a c i ó n de l a 

f a m i l i a con l a s o c i e d a d n a c i o n a l . A medida que cambia l a economía , 

l a f a m i l i a como i n s t i t u c i ó n se e s p e c i a l i z a cada vez más en a c t i v i d a d e s 

de p r o d u c c i ó n s e p a r a d a s d e l consumo. Como r e s u l t a d o , d i s p o n e menos 

de l o s h i j o a p a r a e j e c u t a r t r a b a j o s r e m u n e r a t i v o s , en p a r t e po rque 

l a s e x i g e n c i a s de e d u c a c i ó n aumentan j u n t o con l a s a s p i r a c i o n e s . De 

e s t e modo, cambia e l c o n c e p t o de v a l o r que se t i e n e de l o s h i j o s . La 

n e c e s i d a d de r e a l i z a c i o n e s f u e r a d e l c í r c u l o f a m i l i a r aumen ta , m i e n t r a s 

d i sminuye e>\ v a l o r económico de l o s h i j o s p a r a s u s p a d r e s . E s t e e f e c t o 

s e h a c e s e n t i r con más r a p i d e z en l a s f a m i l i a s u r b a n a s y en a q u e l l a s 

p e r t e n e c i e n t e s a l o s e s t r a t o s s o c i a l e s m e d i o s . E l cambio d e l v a l o r 

de l o s h i j o s p a r a l a economía f a m i l i a r e s p r o b a b l e m e n t e l a c a u s a de 

que aproximadamente 50 % de l o s e n c u e s t a d o s en l a m u e s t r a PECFAL-Rural 

1969-1970 c r e y e r a n que e r a más v e n t a j o s o <lesde e l pun to de v i s t a 

5 7 / J . de J o n g , " H a l l a z g o s p r o v e n i e n t e s de PECFAL-Rural", CELADE, 
S a n t i a g o de C h i l e , 1973 ( t r a b a j o i n é d i t o ) . 

/ e c o n ó m i c o t e n e r 
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económico t e n e r una f a m i l i a p e q u e ñ a , en t a n t o que i g u a l p o r c e n t a j e 

c r e í a que e s t o t ambién e r a c i e r t o de una f a m i l i a numerosa (aunque s ó l o 

e l 18 % c r e í a d e s v e n t a j o s o t e n e r una f a m i l i a pequeña) 5 8 / . E s t o s 

r e s u l t a d o s no son n e c e s a r i a m e n t e c o n t r a d i c t o r i o s , ya que e s p o s i b l e 

v e r v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s s i m i l a r e s en f a m i l i a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s , 

s o b r e t o d o cuando e s t á n cambiando l a s c o n d i c i o n e s en que e l l a s se 

d e s e n v u e l v e n . 

Cambios en l o s p a p e l e s y e l s t a t u s de l a m u j e r . Se ha 

a d e l a n t a d o l a h i p ó t e s i s de que l a m o d i f i c a c i ó n de l o s p a p e l e s y e l 

s t a t u s de l a m u j e r t a n t o d e n t r o como f u e r a d e l hoga r i n f l u y e n en l a 

m o t i v a c i ó n p a r a r e g u l a r l a d i m e n s i ó n de l a f a m i l i a . E s t e p r o c e s o 

puede s i g n i f i c a r a l g u n a i n c o m p a t i b i l i d a d de f u n c i o n e s , p r i m o r d i a l m e n t e 

p o r e l c o n f l i c t o e n t r e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s h o g a r e ñ a s y e l empleo, p e r o 

t ambién po rque l a p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a u o t r a s a c t i v i d a d e s hacen 

p a s a r más t iempo f u e r a d e l h o g a r . E l t r a b a j o e x t e r n o puede o r i g i n a r 

no s ó l o i n c o m p a t i b i l i d a d de f u n c i o n e s , s i n o t ambién un mayor i n t e r é s 

en a c t i v i d a d e s no f a m i l i a r e s , r e d u c i e n d o a s í l a m o t i v a c i ó n p a r a 

t e n e r h i j o s . Po r ú l t i m o l a i n c o r p o r a c i ó n a c t i v a de p a r t e de l a s 

m u j e r e s de un p a í s o comunidad a a c t i v i d a d e s no d o m é s t i c a s puede i n f l u i r 

s o b r e o t r a s que no t r a b a j a n , a t r a v é s de l a comunicac ión con l a s 

p r i m e r a s o de cambios en l a s normas b á s i c a s . 

Aunque l o s cambios en e l p a p e l y e l s t a t u s de l a m u j e r no se 

t r a d u c e n s ó l o en mayores o p o r t u n i d a d e s de t r a b a j o y n i v e l e s de e d u c a c i ó n 

más a l t o s p a r a l a s n u j e r e s , e s t a s t e n d e n c i a s son f u n d a m e n t a l e s , como 

han mos t r ado en p a r t e Posen y Simmons 59/» P a u l a I í a s s , u t i l i z a n d o d a t o s 

de s i e t e z o n a s m e t r o p o l i t a n a s , t a m b i é n o b s e r v ó que l a s c a r a c t e r í s t i c a s 

de l a c i u d a d e r a n ú t i l e s p a r a d e t e r m i n a r e l e f e c t o de l a i n c o m p a t i b i -

l i d a d de f u n c i o n e s en l a f e c u n d i d a d y l a c o n t r a c e p c i ó n 6 0 / . Comprobó 

5 8 / Simmons, "Ambiva lenc i a en l a p r e f e r e n c i a p o r f a m i l i a s c h i c a s en 
América L a t i n a r u r a l " , o p . c i t . 

5 9 / Rosen y Simmons, op . c i t . 

6 0 / P a u l a Hass " M a t e r n a l Employment and F e r t i l i t y i n M e t r o p o l i t a n 
L a t i n Amer i ca" , t e s i s i n é d i t a p a r a e l d o c t o r a d o , Duke U n i v e r s i t y , 
1971 , p á g s . 315 a 317 . 

/ q u e e l 



que e l e f e c t o e r a mayor cuando l a f e c u n d i d a d d e c l i n a b a y se mi raban 

con a p r o b a c i ó n l a s a c t i v i d a d e s no d o m é s t i c a s . La i n c o m p a t i b i l i d a d 

no gua rdaba r e l a c i ó n con l a f e c u n d i d a d en c i u d a d e s donde é s t a e r a 

muy a l t a o muy b a j a . 

v) M o v i l i z a c i ó n de masas . Se ha s u g e r i d o que l a m o v i l i z a c i ó n 

y o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a s pueden i n f l u i r en e l compor tamien to r e p r o d u c -

t i v o . E s t a h i p ó t e s i s no c u e n t a aún con mucho r e s p a l d o e m p í r i c o , 

p e r o v a r i o s a u t o r e s l a han p r o p u e s t o desde un p u n t o de v i s t a t e ó r i c o 6 1 / . 

En p a r t e , puede d e c i r s e que l a m o v i l i z a c i ó n p o l í t i c a o r i e n t a d a h a c i a 

una s o c i e d a d s o c i a l i s t a hace menos h i n c a p i é en l a f a m i l i a y más en 

l a s o c i e d a d , con l o c u a l d i sminuye l a m o t i v a c i ó n p e r s o n a l p a r a t e n e r 

muchos h i j o s . Gonzá lez y E r r á z u r i z han s u g e r i d o t ambién que l a 

p a r t i c u l a r forma de m o v i l i z a c i ó n de l o s d i f e r e n t e s p a r t i d o s p o l í t i c o s 

en C h i l e d e b e r í a t e n e r e f e c t o s d i f e r e n t e s s o b r e l a m o t i v a c i ó n de l a s 

m u j e r e s p a r a c o n t r o l a r e l tamaño de l a f a m i l i a en l o s b a r r i o s de 

t u g u r i o s 6 2 / . 

E s t u d i o s f u t u r o s s o b r e C h i l e t a l vez m u e s t r e n que l a d e c l i n a c i ó n 

de l a f e c u n d i d a d , que se i n i c i ó a comienzos de l o s a ñ o s s e s e n t a 

- p a r t i e n d o de n i v e l e s i n t e r m e d i o s de f e c u n d i d a d l o g r a d o s y m a n t e n i d o s 

e n t r e l o s a ñ o s t r e i n t a h a s t a c e r c a de I 9 6 0 - o b e d e c i ó a l o s mismos 

f a c t o r e s que p r i m e r o l l e v a r o n a l p o d e r a un g o b i e r n o d e m ó c r a t a c r i s t i a n o 

de c e n t r o - i z q u i e r d a ( 1 9 6 4 - 1 9 7 0 ) y l u e g o a un g o b i e r n o m a r x i s t a ( 1 9 7 0 - 1 9 7 3 ) . 

Ambas c o s a s pueden e s t a r r e l a c i o n a d a s con cambios que a g u d i z a r o n l a 

c o n c i e n c i a p o l í t i c a y l a s nuevas a s p i r a c i o n e s p o p u l a r e s . E l e s t u d i o de 

l o s e f e c t o s de l a s p o l í t i c a s d e l g o b i e r n o m a r x i s t a en l a s c o n d i c i o n e s 

n e c e s a r i a s p a r a e l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d y en l a f e c u n d i d a d m a r i t a l 

( a s í como en l a n u p c i a l i d a d ) t e n d r á que tomar en c u e n t a no s ó l o l o s 

cambios en l a m o v i l i z a c i ó n p o l í t i c a , s i n o t ambién l o s e f e c t o s a c o r t o 

p l a z o de l a r e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o l o g r a d a en 1970-1971 , y de l a s 

d i f i c u l t a d e s económicas de 1972-1973» 

6 1 / J . Duque y E . P a s t r a n a , Las e s t r a t e g i a s de s u p e r v i v e n c i a económica 
d e l s e c t o r p o p u l a r u r b a n o , 3LAS-FLACS0, 1973 . Vease más i n f o r m a c i ó n 
s o b r e e s t e pun to en e l c a p í t u l o IV d e l p r e s e n t e t r a b a j o . 

6 2 / G. Gonzá lez y M.M. E r r á z u r i z , The Marg ina l F a m i l y : S o c i a l Change 
and Women's C o n t r a c e p t i v e B e h a v i o r , documento p r e p a r a d o p a r a e l 
Congres s of A n t h r o p o l o g i c a l and E t h n o l o g i c a l S c i e n c e s , CELADE, 
1973 ( g i a n u s c r i t o ) . ^ P r o c e - - ~ 
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c ) P r o c e s o s que i n f l u y e n en l a c a p a c i d a d p a r a c o n t r o l a r l a f e c u n -
d i d a d m a r i t a l 

La c a p a c i d a d p a r a c o n t r o l a r l a f e c u n d i d a d con e f i c a c i a , ya s e a 

a t r a v é s de l a c o n t r a c e p c i ó n , e l método d e l r i t m o , l a e s t e r i l i z a c i ó n 

o e l a b o r t o , t i e n e t r e s d i m e n s i o n e s p r i n c i p a l e s : 1) c o n o c i m i e n t o de 

l a s t é c n i c a s de c o n t r o l e i n f o r m a c i ó n s o b r e cómo y dónde se o b t i e n e n 

l o s medios n e c e s a r i o s ; 2) a c c e s o a e s o s m e d i o s , y 3) c o n o c i m i e n t o s o c i a l 

e s t o e s , c a p a c i d a d de u t i l i z a r t a n t o l a i n f o r m a c i ó n como l o s medios 

p a r a l o g r a r e l f i n d e s e a d o . E s t e ú l t i m o a s p e c t o puede i n c l u i r l a 

c a p a c i d a d p a r a a c t u a r t e n i e n d o en c u e n t a l a s c o n s e c u e n c i a s p r o b a b l e s 

de l o s a c t o s , de comunica r se y de c o o p e r a r con e l cónyuge , o s i m p l e -

mente de e j e c u t a r i n s t r u c c i o n e s 6 3 / . 

Como se v e r á cuando se esbocen l o s p r o c e s o s que t i e n d e n a modi-

f i c a r e s t a s d i m e n s i o n e s , l a c a p a c i d a d de una p e r s o n a o grupo depende 

en g ran medida de su u b i c a c i ó n en l a e s t r u c t u r a s o c i a l . E l a c c e s o a 

métodos mecán icos o qu ímicos a b a r c a p o s i b i l i d a d e s t a n t o g e o g r á f i c a s 

como f i n a n c i e r a s . Y e s p o s i b l e que aun d i s p o n i e n d o de medios en 

e s t o s dos s e n t i d o s ( p o r e j emplo en una c l í n i c a g r a t u i t a ) , t a l vez 

a l g u n o s g r u p o s c a r e z c a n de l a i n f o r m a c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a u t i l i -

z a r l o s . A c o n t i n u a c i ó n se enumeran l o s p r o c e s o s que más i n f l u y e n en l a 

c a p a c i d a d p a r a c o n t r o l a r l a f e c u n d i d a d . 

i ) D i v u l g a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n . Lo que a q u í denominamos 

" p r o c e s o de d i v u l g a c i ó n " p o d r í a t r a t a r s e de manera más p o r m e n o r i z a d a 

d i s t i n g u i e n d o , p o r e j e m p l o , e n t r e medios de i n f o r m a c i ó n , e d u c a c i ó n , 

c o n t a c t o a t r a v é s de l a m i g r a c i ó n , e t c . Cada uno de é s t o s puede 

d i v u l g a r no s ó l o c o n o c i m i e n t o t é c n i c o , s i n o t ambién a l g u n o s a s p e c t o s 

d e l c o n o c i m i e n t o s o c i a l n e c e s a r i o p a r a h a c e r uso e f e c t i v o de l a s 

t é c n i c a s de c o n t r o l . Cabe r e c o n o c e r que e l c o n t e n i d o e s p e c í f i c o que 

t r a n s m i t e n l o s medios de i n f o r m a c i ó n puede no s e r su ú n i c a c o n t r i b u c i ó n 

6 3 / Lee K a i n w a t e r , And t h e Poor Get C h i l d r e n : Sex, C o n t r a c e p t i o n and 
Fami ly P l a n n i n g i n t h e VJorking C l a s s , Quandrangle P a p e r b o o k s , 
C h i c a g o , 1960, r e e d i c i ó n de 1967; E. H i l l , J .M. S t y c o s y 
K.W. Back, The Fami ly and P o p u l a t i o n C o n t r o l : A P u e r t o P i c a n 
Expe r imen t i n S o c i a l Change, Union of Nor th C a r o l i n a P r e s s , 
Chape l H i l l , 1959, Rosen y Simmons, o p . c i t . 

/ a l c o n o c i m i e n t o 



a l conoc imien to t é c n i c o en e s t e campo, ya que e l l o s (como o t r o s t i p o s 
de " e d u c a c i ó n " ) pueden a c r e c e n t a r l a r e c e p t i v i d a d a n t e c o n o c i m i e n t o s 
que se a d q u i e r a n después o que se p e r s i g a n a c t i v a m e n t e . Además, y 
a s í l o i l u s t r a n l a s campañas p u b l i c i t a r i a s c o m e r c i a l e s , e s p o s i b l e 
que l a g e n t e no c a p t e b i e n l a i n f o r m a c i ó n a l e s c u c h a r l a p o r p r i m e r a 
v e z , y que n e c e s i t e n e s t a r c o n s t a n t e m e n t e e x p u e s t o s a l a misma. P u e s t o 
que mucha i n f o r m a c i ó n se t r a n s m i t e en forma o r a l , e l n i v e l de i n f o r -
mación de l a s p e r s o n a s s u e l e d e p e n d e r d e l n i v e l g e n e r a l de i n f o r -
mación de l a comunidad. La m i g r a c i ó n , en p a r t i c u l a r de l a s zonas 
r u r a l e s a l a s u r b a n a s , también e x p l i c a l a d i v u l g a c i ó n de i n f o r m a c i o n e s , 
ya que p e r s o n a s no e x p u e s t a s a e l l a s en l a s zonas r u r a l e s , t i e n e n 
más p r o b a b i l i d a d e s de a d q u i r i r l a s en l a s zonas u r b a n a s , donde p r e v a l e c e n . 
De t o d a s maneras , merece examinarse l a h i p ó t e s i s de que l a s zonas 
r u r a l e s pueden e s t a r pe rd i endo por e m i g r a c i ó n l a s p e r s o n a s más 
j ó v e n e s y con mayor n i v e l e d u c a t i v o , que son l a s que p robab l emen te 
poseen más i n f o r m a c i ó n s o b r e e l c o n t r o l de l a n a t a l i d a d . 

i i ) Cambios en l o s p a p e l e s y e l s t a t u s de l a m u j e r . D i v e r s o s 
a u t o r e s han most rado que en muchas s i t u a c i o n e s l a s p a r e j a s con mayor 
grado de comunicac ión son l a s más p r o c l i v e s a u t i l i z a r c o n t r a c e p t i v o s 6h/. 
La mayor comunicac ión y c o o p e r a c i ó n en e l hoga r p a r e c e n l o g r a r s e por 
un p r o c e s o que comienza con cambios en l a e s t r u c t u r a s o c i a l que 
i n f l u y e n en l a educac ión y e l empleo de l a s m u j e r e s , l o que a su vez 
cambia l a s f u n c i o n e s de l a s m u j e r e s y l a s a c t i t u d e s a n t e s e s a s 
f u n c i o n e s de l a s m u j e r e s en e l h o g a r , y conducen a una f a m i l i a más 
i g u a l i t a r i a . Por su p a r t e , e s t o a c r e c i e n t a l a comunicac ión s o b r e 
d i v e r s a s m a t e r i a s , e n t r e e l l a s e l tamaño de l a f a m i l i a 6 5 / . Además, 
l a s m u j e r e s que t r a b a j a n , o que v i v e n r o d e a d a s de m u j e r e s que t r a b a j a n , 
se h a l l a n más e x p u e s t a s que o t r a s a l a s nuevas i n f o r m a c i o n e s que 
l a s demás. 

Gk/ M. Stycos, Human Fertility in Latin American Sociologlcal 
Perspectives, Cornell üniversity Press, Ithaca, 

1 9 6 8 1 — 
Maur i c io C u l a g o v s k i , " E t a p a s en l a adopc ión de l a p l a n i f i c a c i ó n 
f a m i l i a r : un e s t u d i o e s c a l o g r a m é t r i c o " , CELADE-SIEF, documento 
A - I / P 2 ( S / 1 0 2 / 1 9 / 7 3 ) » 1973. 

6 5 / Rosen y Simmons, op. cit» 
/iii) Introducción 



- 177 -

i i i ) I n t r o d u c c i ó n de p rog ramas fie p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a . 

En América L a t i n a ha s u r g i d o un e lemento r e l a t i v a m e n t e nuevo que e s t á 

i n f l u y e n d o en l a c a p a c i d a d de l o s g rupos p a r a c o n t r o l a r su f e c u n d i d a d , 

y que e s l a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n dé l o s p rogramas de p l a n i f i c a c i ó n 

de l a f a m i l i a , g e n e r a l m e n t e con p a r t i c i p a c i ó n d e l g o b i e r n o . Algunos 

p a r t i d a r i o s de e s t o s p rogramas c r e e n que é s t o s b a s t a n p o r s í s o l o s 

p a r a r e d u c i r l a f e c u n d i d a d , l o que s i g n i f i c a suponer que e x i s t e n l a s 

c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s de m o t i v a c i ó n y l e g i t i m i d a d , o que pueden c r e a r s e 

a t r a v é s de l o s p r o g r a m a s . C u a l q u i e r a s e a e l e f e c t o f u t u r o de e s t o s 

ú l t i m o s p a r e c e r í a que l o s p a í s e s cuya f e c u n d i d a d ha d e c l i n a d o c l a r a -

mente e x p e r i m e n t a r o n e s a d e c l i n a c i ó n a n t e s de que t a l e s p rog ramas 

se e x t e n d i e r a n 6 6 / . Es p o s i b l e que l o s a c a l o r a d o s d e b a t e s que 

p r e c e d i e r o n a l a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n de l o s p rogramas 6 7 / hayan r e a f i r -

mado l a l e g i t i m i d a d de l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , y dado a 

conoce r en g e n e r a l l a e x i s t e n c i a de l o s mé todos . 

P u e s t o que en l a mayor ía de l o s p a í s e s l a c o b e r t u r a de l o s 

p r o g r a m a s de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a e s mucho menor que e l número 

a p a r e n t e de u s u a r i o s 6 8 / , e s e v i d e n t e que l a mayor ía de q u i e n e s 

u t i l i z a n métodos c o n t r a c e p t i v o s modernos o b t i e n e n l o que n e c e s i t a n 

f u e r a de e l l o s . En C o s t a R i c a , p e s e a que l a c o b e r t u r a d e l p rograma 

e s una de l a s más a l t a s en América L a t i n a , p a r e c e s e r "muy numeroso" 

e l grupo que o b t i e n e p i l d o r a s c o n t r a c e p t i v a s de o t r a s f u e n t e s 6 9 / . 

6 6 / Conning , op . c i t . , 1972. 

6 7 / J .M. S t y c o s , "Case s t u d i e d i n p u b l i c o p i n i o n f o r m a t i o n : Colombia 
and B r a z i l " , en I d e o l o g y , F a i t h and Family P l a n n i n g i n L a t i n 
Amer ica , compi lado p o r J .M. S t y c o s , Me Graw H i l l , Nueva York, 1971, 
p á g s . 1^5 a 173-

6 8 / M.L. G a r c í a , " P r o g r a m a s de p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r en América 
L a t i n a " , Documentos de l a C o n f e r e n c i a R e g i o n a l L a t i n o a m e r i c a n a , 
1970, v o l . I , p á g s . 393 fOO. 

6 9 / Gómez, op . c i t . 

/ d ) P r o c e s o s 
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ó) P r o c e s o s que i n f l u y e n en e l c o n c e p t o de l e g i t i m i d a d d e l c o n t r o l 
de l a f e c u n d i d a d 

E l g rado de l e g i t i m i d a d que en América L a t i n a se r e c o n o c e a l a 

r e g u l a c i ó n de l a f e c u n d i d a d p a r e c e depende r en p a r t e de l a medida en 

que se a c e p t e n : 1) l o s p o s t u l a d o s de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , que en 

e l pa sado h i z o de l a f a m i l i a numerosa un i d e a l y que se ha o p u e s t o 

a l o s medios " a r t i f i c i a l e s " de c o n t r o l a r l a f e c u n d i d a d , y 2) e l 

machismo y su complemento f emen ino , e l m a r i a n i s m o . Aunque muchos 

han a c e p t a d o de buenas a p r i m e r a s que e s t o s dos f a c t o r e s c o n t r i b u y e n 

a r e s t a r l e g i t i m i d a d a l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d , cabe p r e g u n t a r s e s i 

en r e a l i d a d son f u e r z a s s o c i a l e s que a c t ú e n e f e c t i v a m e n t e en e s t e 

s e n t i d o . S i no l o s o n , e s p o s i b l e que a c t u a l m e n t e e x i s t a e s a c o n d i c i ó n 

n e c e s a r i a que e s l a l e g i t i m i d a d ® 

Al r e f e r i r n o s a l o s p o s t u l a d o s de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , debemos 

d i s t i n g u i r e n t r e s u s e f e c t o s en l a p o b l a c i ó n g e n e r a l , que puede o no 

c o n s i d e r a r a c e p t a b l e e l h a c e r uso de c o n t r o l e s , y e l e f e c t o en l a s 

é l i t e s que t i e n e n p o d e r p a r a imponer su p r o p i a c o n c e p c i ó n de l o que 

e s l e g i t i m o a l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l . S t y c o s examinó l o s e f e c t o s 

d e l c a t o l i c i s m o en p e r s o n a s de l a s s i e t e zonas m e t r o p o l i t a n a s i n c l u i d a s 

en e l e s t u d i o PECFAL-Urbano, y obse rvó que,- c o n t r o l a n d o e l n i v e l 

de e d u c a c i ó n , e l c o n c e p t o d e l tamaño i d e a l de l a f a m i l i a e s t a b a r e l a -

c i o n a d o p o s i t i v a m e n t e con l a r e l i g i o s i d a d (medida p o r l a a s i s t e n c i a 

a l a i g l e s i a ) , p e r o que s ó l o h a b í a p e q u e ñ a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s 

c a t ó l i c o s o b s e r v a n t e s y l o s n o m i n a l e s ? 0 / . Además, aunque l a r e l i g i o -

s i d a d m o s t r a b a a l g u n a s r e l a c i o n e s c o h e r e n t e s , en e l s e n t i d o que c a b í a 

e s p e r a r , con l a a c t i t u d a n t e l a c o n t r a c e p c i ó n y e l uso de medios 

c o n t r a c e p t i v o s , no se o b s e r v a b a n v a r i a c i o n e s en l a d i r e c c i ó n e s p e r a d a 

en n i n g u n a de l a s c i u d a d e s , cuando l a v a r i a b l e d e p e n d i e n t e e r a l a 

f e c u n d i d a d y se c o n t r o l a b a e l n i v e l de e d u c a c i ó n . S t y c o s c o n c l u í a que 
/ 

" . . . s i e l c a t o l i c i s m o e s t á t e n i e n d o poca r e p e r c u s i ó n en l a f e c u n d i d a d , 

puede s e r en p a r t e po rque l a m u j e r media no e s muy " c a t ó l i c a " según l o s 

7 0 / S t y c o s , Human F e r t i l i t y i n L a t i n American S o c i o l o g i c a l P e r s p e c t i v e s 

/ c ä n o n e s de 
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c á n o n e s de l a I g l e s i a , y en p a r t e porque l a s a c t i t u d e s y p r á c t i c a s de 

l a s m u j e r e s menos r e l i g i o s a s no son e s p e c i a l m e n t e e f i c a c e s p a r a e l 

c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d " . 7 1 / Un a n á l i s i s p r e l i m i n a r d e l e f e c t o 

de l a r e l i g i ó n en l a s zonas r u r a l e s de c u a t r o p a í s e s t ambién o b s e r v ó 

que e l mismo e r a d é b i l 7 2 / . 

Aunque e l c a t o l i c i s m o no haya l o g r a d o mucho i n f l u j o s o b r e l o s 

i n d i v i d u o s , puede d e c i r s e que ha e s t a b l e c i d o l a s normas s o c i e t a l e s 

p a r a l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l , s i n que é s t a a d v i e r t a su o r i g e n . S i n 

embargo, según l a s e n c u e s t a s PECFAL-Urbanas en t o d a s l a s c i u d a d e s 

e n t r e 50 y 75 % de t o d a s l a s m u j e r e s se d e c l a r a r o n p a r t i d a r i a s de 

que se d i v u l g a r a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l c o n t r o l de l a n a t a l i d a d 73/« 

A s í , l a i n f l u e n c i a de '1a i d e o l o g í a c a t ó l i c a en e s t a m a t e r i a no 

p a r e c e h a b e r s e e x t e n d i d o mucho; s i n embargo, e l i n f l u j o e j e r c i d o en 

e l pasado p o r l a I g l e s i a s o b r e a l g u n a s é l i t e s g o b e r n a n t e s p a r e c e h a b e r l a s 

hecho r e a c i a s a a c e p t a r p ú b l i c a m e n t e e l uso g e n e r a l i z a d o d e l c o n t r o l 

de l a f e c u n d i d a d en l a p o b l a c i ó n . E s t a n e g a t i v a a l e g i t i m a r a t r a v é s de 

l e y e s u o t r o s medios e l s u m i n i s t r o de i n f o r m a c i ó n y de m a t e r i a l puede 

h a b e r l i m i t a d o l a c a p a c i d a d de a l g u n o s s e c t o r e s p a r a r e g u l a r e l 

tamaño de l a f a m i l i a . O t r a s é l i t e s , i n s p i r a d a s p o r e l n a c i o n a l i s m o , 

t e m e r o s a s d e l dominio de p o t e n c i a s e x t r a n j e r a s o d e s e o s a s de no 

d e b i l i t a r l a s p r o b a b i l i d a d e s de una r e v o l u c i ó n , t ambién s e han o p u e s t o 

a l c o n t r o l de l a n a t a l i d a d . S i n embargo, e n t r e 1966 y 1973 l o s 

g o b i e r n o s de c a s i t o d o s l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s comenzaron a 

o f r e c e r s e r v i c i o s de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a de a l g u n a í n d o l e , 

ya s e a como p a r t e de su p r o p i o p rograma , u o f r e c i e n d o f a c i l i d a d e s a 

o r g a n i z a c i o n e s p r i v a d a s 2 h / ° ^ a s o p i n i o n e s d e - l a s é l i t e s r e s p e c t o 

22/ I £ i d , p á g . 1 8 3 . 
7 2 / Edgar B a l d i ó n , A n t i c o n c e p c i ó n , f e c u n d i d a d y c a t o l i c i s m o en l a s 

a r e a s r u r a l e s y s e m i u r b a n a s de Colombia , 19Ó9," CELADE, S a n t i a g o 
de C h i l e , 1973 (documento i n é d i t o ! ) . 

7 3 / S t y c o s , Human F e r t i l i t y i n L a t i n American S o c i o l o g i c a l P e r s p e c t i v e s , 
o p . c i t . , p á g . 176 . ! 

7_V CEPAL, op . c i t . , p á g . 44; G a r c í a , op . c i t . 

/ a l a 



- l8o 

a l a l e g i t i m i d a d de l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , a s í como l a 

e v o l u c i ó n de s u s p u n t o s de v i s t a , f u e r o n a n a l i z a d a s po r S t y c o s y 

o t r o s 7 5 / • 

Como se s e ñ a l ó a n t e s , l o s d e b a t e s que p r e c e d i e r o n a l a a c e p -

t a c i ó n g e n e r a l de l o s p rogramas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a p o r 

p a r t e de l a s é l i t e s t a l vez a c r e c e n t a r o n e l c o n o c i m i e n t o y p o s i b l e -

mente l a m o t i v a c i ó n en e s t a ma te r i a , , e i n t r o d u j e r o n g r a d u a l m e n t e 

e l c o n c e p t o de su l e g i t i m i d a d er. l a mente de q u i e n e s c o n s i d e r a b a n 

que e l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d e r a c e n s u r a b l e . A e l l o puede h a b e r 

c o n t r i b u i d o l a c o n s t a n t e d i s c u s i ó n p ú b l i c a de t emas que a n t e s l a 

p o b l a c i ó n en g e n e r a l no se a t r e v í a a menc ionar en p ú b l i c o . 

E l o t r o i m p o r t a n t e f a c t o r c u l t u r a l que p r o b a b l e m e n t e ha i n f l u i d o 

en e l g rado de l e g i t i m i d a d a t r i b u i d o a l c o n t r o l de l a f e c u n d i d a d e s e l 

comple jo de machismo-marianismo (o hembrismo) que e x a g e r a t a n t o l a 

" m a s c u l i n i d a d " como l a " f e m i n e i d a d " . E l machismo t i e n d e a p o n e r e l 

a c e n t o en l a c o n q u i s t a de l a hembra po r e l machó, en l a p o t e n c i a 

s e x u a l , en l o s muchos h i j o s como p r u e b a de v i r i l i d a d y en e l p a p e l 

a u t o r i t a r i o d e l hombre en l a f a m i l i a 7 6 / . E l mar i an i smo , que p a r a 

S t y c o s e s un " comple jo de v i r g i n i d a d " 77/> r e f l e j a c r e e n c i a s que 

p r o h i b e n l a s r e l a c i o n e s p r e m a r i t a l e s a l a m u j e r , p e r o que eá un s e n t i d o 

más amp l io d e f i n e n a é s t a como un s e r i n o c e n t e , pu ro y p e r f e c t o , que 

no d i s f r u t a de l a s r e l a c i o n e s s e x u a l e s , n i s i q u i e r a d e n t r o d e l 

7 5 / S t y c o s y o t r o s , I d e o l o g y , F a i t h and Fami ly P l a n n i n g i n P r i v a t e 
and P u b l i c Op in ion on F e r t i l i t y C o n t r o l ( compi i ado po r 'S tycosT, 
o p . c i t . 

7 6 / J . Mayone y S t y c o s , Fami ly and F e r t i l i t y i n P u e r t o R i c o : A 
S tudy of t h e Lower Income Group, Columbia U n i v e r s i t y P r e s s , 
Nueva York, 1955, p a g . 35; H i l l , S t y c o s y Back, op . c i t . , 
p ä g s . 100 a 102 . 

7 7 / S t y c o s , ob ra c i t a d a en l a n o t a p r e c e d e n t e , p ä g . 35« 

/ m a t r i m o n i o r e l i g i o s o 



- l8l -

mat r imonio r e l i g i o s o s a n t i f i c a d o p o r l a I g l e s i a , y que no se i n t e r e s a 

p o r l a s c o s a s d e l sexo n i p o r e l c o n t r o l de l a n a t a l i d a d 7.8/« 

Aunque se s i g u e p r e s t a n d o mucha a t e n c i ó n a e s t e s índrome 

c u l t u r a l p o r su s u p u e s t o i n f l u j o en e l c o n t r o l de l a n a t a l i d a d , l a s 

i n v e s t i g a c i o n e s mismas no han r e v e l a d o c l a r a s r e l a c i o n e s e n t r e ambas 

c o s a s . La c o n c l u s i ó n g e n e r a l * b a s a d a p r i m o r d i a l m e n t e en d a t o s 

o b t e n i d o s en P u e r t o P i c o 79/» l a de que e l comple jo machismo-

mar ian ismo no p a r e c e g u i a r l a s a c c i o n e s y a c t i t u d e s d e l v a r ó n f r e n t e 

a l c o n t r o l de l a n a t a l i d a d , p e r o que l a f a l t a de comunicac ión e n t r e 

l o s e s p o s o s puede h a c e r que l a m u j e r ba se su o p i n i ó n de l o que e s 

l e g í t i m o en e l e s t e r e o t i p o m a c h i s t a , y no en l o que v e r d a d e r a m e n t e 

p i e n s a su m a r i d o . 

.78/ Véase e l a n á l i s i s y l a r e s e ñ a h i s t ó r i c a que hace S t e v e n s , 
"Mar ian i smo: The o t h e r f a c e of machismo i n L a t i n Amer i ca" , en 
Female and Male i n L a t i n Amer ica ; E s s a y s , compi lado p o r 
A. P e s c a t e l l o , U n i v e r s i t y of P i t t s b u r g h P r e s s , P i t t s b u r g h , 1973 
p á g s . 90 a 101 ; v é a s e t ambién e l examen de una e x t e n s a b i b l i o -
g r a f í a s o b r e machismo y mar ian ismo en K i n z e r , " P r i e s t s , machos 
and b a b i e s : Or, L a t i n American Women :nd t h e Manichaen h e r e s y " , 
Of M a r r i a g e and t h e F a m i l y , v o l . 3 5 - i mayo de 1973, p á g s . 300 
312. 

7 9 / H i l l , S t y c o s y Back, op . c i t . 

/D. FACTORES 
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I). FACTORES SOCIOECONOMICOS QUE INFLUYEN EN LOS 
PATRONES DE MORTALIDAD 

1« I n t r o d u c c i ó n 

Es un hecho muy documentado que l a n o t a b l e d i s m i n u c i ó n de l a s t a s a s 

de m o r t a l i d a d r e g i s t r a d a en l o s t i e m p o s modernos pueden a t r i b u i r s e 

a l domin io cada vez mayor d e l hombre s o b r e su medio , más que a 

cambios en l a c o n s t i t u c i ó n g e n é t i c a de l a humanidad . S i n embargo, 

t a n t o e l o r i g e n como l a e v o l u c i ó n de e s t e d e s c e n s o d i f i e r e n e s e n c i a l -

mente en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . E l 

c o n t r o l de l a m o r t a l i d a d en l a s n a c i o n e s hoy d e s a r r o l l a d a s s e l o g r ó 

a t r a v é s de p r o l o n g a d o s p e r i o d o s d u r a n t e l o s c u a l e s l o s m e j o r a m i e n t o s 

p a u s a d o s y l a b o r i o s o s en l a s c o n d i c i o n e s de v i d a y en l a p r e v e n c i ó n 

y t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s acompañaban una g r a d u a l m o d e r n i -

z a c i ó n de l a s s o c i e d a d e s . En cambio, l a s r á p i d a s d e c l i n a c i o n e s 

i n i c i a l e s de l a m o r t a l i d a d en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o han s i d o en 

g ran medida i n d e p e n d i e n t e s de t r a n s f o r m a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s de l a 
/ 

s o c i e d a d 8 0 / ; en r e a l i d a d , l a merma se ha d e b i d o en g r a n p a r t e a 

l a i m p o r t a c i ó n en g r a n e s c a l a de n u e v a s t é c n i c a s p a r a p r e v e n i r y 

c o n t r o l a r l a s e n f e r m e d a d e s . , 

Dado e l o r i g e n p redominan t emen te exógeno de l a t e c n o l o g í a con 

que se combate l a m o r t a l i d a d , l o s cambios en l a t a s a l a t i n o a m e r i c a n a 

no e x i g e n cambios f u n d a m e n t a l e s en l o s c o n c e p t o s de l e g i t i m i d a d , n i 

en l a s m o t i v a c i o n e s y a c t o s de l o s i n d i v i d u o s , como sucede r e s p e c t o 

de l a s m o d i f i c a c i o n e s de l o s p a t r o n e s de f e c u n d i d a d que se examinaron 

a n t e s . S i n embargo, s e o b s e r v a n d i f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s e n t r e l o s 

p a t r o n e s de m o r t a l i d a d de d i v e r s o s g r u p o s s o c i a l e s , l o que a t e s t i g u a 

l a i n f l u e n c i a p e r s i s t e n t e de l o s f a c t o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s en l a 

m o r t a l i d a d , aunque é s t o s t a l vez t e n g a n una i m p o r t a n c i a h a s t a c i e r t o 

Véase un b r e v e a n á l i s i s de e s t e fenómeno en Eduardo A r r i a g a y 
K i n s g l e y D a v i s , "The p a t t e r n of m o r t a l i t y change i n L a t i n 
Amer i ca" , Demography, 1969, 6 Í 3 ) , p á g s . 223 a 242; 
K i n g s l e y D a v i s , "Amazing d e c l i n e of m o r t a l i t y i n u n d e r d e v e l o p e d 
a r e a s " , The American Economic Review, 1936, 46 , p á g s . 305 a 3 1 8 . 

/ p u n t o r e s i d u a l 
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p u n t o r e s i d u a l f r e n t e a l a t e c n o l o g í a . La forma y p r e p o n d e r a n c i a 

de e s t o s f a c t o r e s soc ioeconómicos s e r á n e l p r i n c i p a l o b j e t o de 

a n á l i s i s en e s t a s e c c i ó n . 

2 . D i f e r e n c i a s de m o r t a l i d a d p o r p a í s e s 

La e v a l u a c i ó n más g e n e r a l de l a i n f l u e n c i a de l o s f a c t o r e s s o c i o -

económicos en l o s n i v e l e s de m o r t a l i d a d , en América L a t i n a prov iene , 

de una i n v e s t i g a c i ó n de l o s v a r i a d o s p a t r o n e s que se o b s e r v a n en l o s 

p a í s e s de l a r e g i ó n . Según e s t i m a c i o n e s r e c i e n t e s en América L a t i n a 

l a s t a s a s b r u t a s de m o r t a l i d a d d e c l i n a r q n g r a d u a l m e n t e de 11 a 

9 p o r rail en e l d e c e n i o de 1960 8 1 / . Como c a b í a e s p e r a r , e s t a 

d e c l i n a c i ó n f u e menor que l a s r e g i s t r a d a s en d e c e n i o s a n t e r i o r e s . En 

r e a l i d a d , s i e s t a s c i f r a s son c o r r e c t a s , l o s n i v e l e s a c t u a l e s de l a s 

t a s a s b r u t a s de m o r t a l i d a d en América L a t i n a son p r á c t i c a m e n t e e q u i v a -

l e n t e s a l o s que p r e v a l e c e n en l o s E s t a d o s Unidos o e l Canadá , e 

i n f e r i o r e s a l o s de Europa s e p t e n t r i o n a l y o c c i d e n t a l , r e g i o n e s 

t o d a s c u y a s p o b l a c i o n e s son e v i d e n t e m e n t e más v i e j a s que l a s de 

América L a t i n a . 

E l n i v e l de m o r t a l i d a d , como e s o b v i o , v a r í a mucho de un p a í s 

a o t r o , y s i se d i s p u s i e r a de l o s d a t o s , c i e r t a m e n t e t ambién se 

comprobar ían , d i f e r e n c i a s d e n t r o de l o s p a í s e s . No o b s t a n t e , se t i e n d e 

a una g r a d u a l c o n v e r g e n c i a , a medida que i n n o v a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s 

en l a p r e v e n c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s p a r a s i t a r i a s e i n f e c c i o s a s 

r e d u c e n s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a m o r t a l i d a d de l o s p a í s e s menos 

d e s a r r o l l a d o s y . e l e n v e j e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n en p a í s e s más 

a v a n z a d o s , como A r g e n t i n a , Uruguay y Cuba, i n v i e r t e su a n t e r i o r 

t e n d e n c i a d e s c e n d e n t e . 

Todos l o s demás p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s e x p e r i m e n t a r o n un d e s c e n s o 

mayor o menor de s u s t a s a s b r u t a s de m o r t a l i d a d . No o b s t a n t e , t o d a v í a 

se o b s e r v a n t a s a s e l e v a d a s en v a r i o s p a í s e s de l a r e g i ó n , en p a r t i c u l a r 

B o l i v Í S L » S X S a l v a d o r , Gua temala , Honduras , N i c a r a g u a , H a i t í y 

8 1 / P a r a mayores d e t a l l e s s o b r e t e n d e n c i a s r e c i e n t e s en m a t e r i a de 
m o r b i l i d a d , v é a s e e l c a p i t u l o I I . 

/ R e p ú b l i c a Domin icana . 
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R e p ú b l i c a Dominicana . La m o r t a l i d a d en e s t o s p a í s e s r e f l e j a s i n 

duda su menor subdesarrollo r e l a t i v o , p e r o cabe e s p e r a r que b a j e 

a l g o en l o s próximos a ñ o s , haya o no a v a n c e s g e n e r a l e s s i g n i f i c a t i v o s 

en su b i e n e s t a r económico y s o c i a l . 

Las comparac iones de l a s t a s a s b m t a s de m o r t a l i d a d pueden 

d e f o r m a r s e por e f e c t o de d i f e r e n c i a s en l a compos ic ión po r e d a d e s , 

p e r o e l mismo t i p o de c o n c l u s i o n e s se d e s p r e ñ e de un examen de l a 

e s p e r a n z a de v i d a a l n a c e r en d i v e r s o s p a í s e s . Una mi rada r á p i d a a 

l a p r i m e r a columna d e l cuadro 1 m u e s t r a que l a e s p e r a n z a de v i d a 

en América L a t i n a v a r í a de 4 4 . 5 años en H a i t í a 6 9 . 2 a ñ o s en Uruguay, 

hecho que a c e n t ú a l a p e r s i s t e n c i a de agudas d i s p a r i d a d e s en l o s 

n i v e l e s de d e s a r r o l l o de l a r e g i ó n . 

P a r a e x p l i c a r l a s d i f e r e n c i a s de m o r t a l i d a d e n t r e p a í s e s o 

g r u p o s podemos f o r m u l a r un s e n c i l l o pa rad igma en e l c u a l s e subsumen 

t o d o s l o s f a c t o r e s soc ioeconómicos que i n f l u y e n en l a m o r t a l i d a d . A s í , 

l a i n f l u e n c i a de l o s f a c t o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s s e hace s e n t i r a t r a v é s 

de l a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s de v i d a ( p a r t i c u l a r m e n t e t r a b a j o y 

v i v i e n d a ) , l a n u t r i c i ó n y e l medio a m b i e n t e , l a s n o c i o n e s de h i g i e n e 

y l a s i n s t a l a c i o n e s de s a n e a m i e n t o , y p o r e l n i v e l , a l c a n c e y a c c e s i -

b i l i d a d d e l c o n o c i m i e n t o méd ico . Cabe s u p o n e r que e s t o s f a c t o r e s , 

t o d o s v i n c u l a d o s e n t r e s í , pueden e x p l i c a r l a abrumadora p r o p o r c i ó n 

de l a s d i f e r e n c i a s de m o r t a l i d a d una vez d e s c o n t a d a s c a r a c t e r í s t i c a s 

f í s i c a s como Is. edad y e l s e x o . La c o r r e l a c i ó n c o n j u n t a y s e p a r a d a e n t r e 

a l g u n o s de e s t o s f a c t o r e s y l a m o r t a l i d a d p o r p a í s e s puede comprobarse 

con ayuda de l o s i n d i c a d o r e s que a p a r e c e n en e l c u a d r o 1 . 

En comparac iones i n t e r n a c i o n a l e s e s d i f í c i l e s t a b l e c e r y 

e v a l u a r e l e f e c t o de l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o s o b r e l a m o r t a l i d a d , 

p e r o p a r a f i n e s de d e m o s t r a c i ó n p r e l i m i n a r , l a s c o n d i c i o n e s de 

v i v i e n d a pueden r e p r e s e n t a r s e po r e l p o r c e n t a j e de r e s i d e n c i a s que 

t i e n e n agua c o r r i e n t e , en t a n t o que e l número de gramos de p r o t e í n a s 

consumidas por h a b i t a n t e puede tomarse como i n d i c a d o r de n u t r i c i ó n . 

E l número de h a b i t a n t e s p o r cama de h o s p i t a l i n d i c a l a a c c e s i b i l i d a d de 

l o s s e r v i c i o s m é d i c o s , y l a p r o p o r c i ó n de i n d i v i d u o s de más de 15 años 

que s a b e l e e r y e s c r i b i r puede c o n s i d e r a r s e un i n d i c a d o r bu rdo p e r o 

adecuado de l a s n o c i o n e s de h i g i e n e . 
/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

AI-SUCA LATINA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y ALGUNOS INDICADORES DE BIENESTAR 
SOCIOECONOMICO POR PAISES, 1365 4 1970 

País 
Esperanza 

do vida 
al nacer 

Húmero de ha-
bitantes por 

oafiia de hospital 

Consumo dia-
r io de proteí -
nas por ha-

bitante 

Porcentaje de 
alfabetismo en 

la población 
de 15 años y uás 

Porcentaje de 
viviendas do-
tadas de agua 

corriente 
Argentina l6o 88.0 91.4 62.3 
Bolivla 45.3 435 48.0 39.8 10.2 
Brasil 60.6 350 66.3 60.6 23.0 
Colombia 58.5 4oo 52.3 72.9 •45.1 
Costa Rica 66.8 268 70.0 85.8 63.6 
Cuba 66.8 180 85.8 96.1 42.0 
Chile 60.9 253 76.0 88.8 43.4 
Ecuador 57.2 44o 56.0 72.0 26.8 
El Salvador 54.9 457 47.0 50.8 23.6 
Guatemala 51.1 420 56.8 37.9 12.1 
Haití 4oo 37.4 18.8 3.1 
Honduras 48.9 48o 58.0 47.0 21.1 
léxico 62.4 500 65.7 65.4 40.5 
Nicaragua 49.9 430 59.0 49.8 16.8 
Panamá 63.4- 318 64.7 76.3 44.4 
Paraguay 59.3 44o 65.5 69.0 6 .0 
Perú 58.0 4l8 54.0 67.0 21.5 
República 

Dominicana 52.1 391 54.0 53.1 22.7 
Uruguay 69.2 158 116.0 89.4 58.0 
Venezuela 63.7 315 67.5 85.0 68.0 
Barbados 65.1 96 64.6 97.4 43.9 
Guyana 61.0 200 53.0 83.0 51.8 
Jamaica 64.6 268 63.7 81.9 32.7 
Trinidad y 

Sabago 64.2 192 62.0 89.0 51.1 

frentes; Esperanza de vida a l naoer: CELADE, Boletín demográfico. Año IV, H08, jul io de 1971« Indi-
cadores de bienestar socioeconómico: Rolando Franco, Tipología de América Latina» áisayo de 
medición de las discontinuidades sociales, Cuadernos del Instituto Latinoamericano de Plani-
f icación Económica y Social, Serie II, N017, I973. 

/ L a c o r r e l a c i ó n 
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La c o r r e l a c i ó n l i n e a l que v i n c u l a l a e s p e r a n z a de v i d a a l n a c e r 

con l o s c u a t r o i n d i c a d o r e s s e l e c c i o n a d o s e s aproximadamente de 95 a 

100, y e l c o e f i c i e n t e de d e t e r m i n a c i ó n e s t a m b i é n ex t remadamente a l t o 

(R = 0 . 8 9 ) . Cada uno de l o s i n d i c a d o r e s , tomado s e p a r a d a m e n t e , t i e n e 

t ambién una c o r r e l a c i ó n a l t a con l a e s p e r a n z a de v i d a : - 0 . ? 2 p a r a e l 

número de h a b i t a n t e s p o r cama de h o s p i t a l , 0 . 7 3 p a r a e l consumo de 

p r o t e í n a s , 0.93 p a r a l o s n i v e l e s de a l f a b e t i s m o y 0 . 8 2 p a r a e l 

p o r c e n t a j e de v i v i e n d a s d o t a d a s de agua c o r r i e n t e . La magni tud de 

l o s c o e f i c i e n t e s , p e s e a que l o s d a t o s p r o v i e n e n de c o r t e s t r a n s v e r -

s a l e s , pone de r e l i e v e que l a s a l t e r a c i o n e s de l o s n i v e l e s de b i e n e s t a r 

y d e l s u m i n i s t r o de b i e n e s y s e r v i c i o s b á s i c o s pueden t e n e r i n f l u e n c i a 

d e c i s i v a en d e c l i n a c i o n e s f u t u r a s de l a m o r t a l i d a d . 

A s í , una de l a s p o c a s c o n c l u s i o n e s que pueden d e m o s t r a r s e 

e m p í r i c a m e n t e p a r a l o s d i s t i n t o s p a í s e s e s l a e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e 

l o s n i v e l e s g e n e r a l e s de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l , y l a m o r t a l i d a d . 

S i n embargo, s i abandonamos e s t a g e n e r a l i z a c i ó n en f a v o r de i n f o r m a -

c i o n e s más p a r t i c u l a r i z a d a s , l o s d a t o s de c i e r t a s l o c a l i d a d e s pueden 

p e r m i t i r un examen más p r o f u n d o de l a s d i f e r e n c i a s en l a m o r t a l i d a d 

y de l o s f a c t o r e s s u b y a c e n t e s . En l o que r e s t a de e s t a s e c c i ó n nos 

c o n c e n t r a r e m o s e s p e c i a l m e n t e en dos i n f l u e n c i a s p r i m o r d i a l e s , l a 

u r b a n i z a c i ó n y l a e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l . 

3 . U r b a n i z a c i ó n y m o r t a l i d a d 

Puede a f i r m a r s e que e l e f e c t o de l a r e s i d e n c i a u r b a n a o r u r a l s o b r e l a 

m o r t a l i d a d e s ambiguo. En p a í s e s de d e s a r r o l l o t emprano , l a r e s i -

d e n c i a u r b a n a e s t u v o a s o c i a d a a t a s a s s o s t e n i d a m e n t e más a l t a s de 

m o r t a l i d a d en l a época de l a máxima e x p a n s i ó n i n d u s t r i a l y u r b a n a , 

ya que e l c a r á c t e r i n c i p i e n t e de l a m e d i c i n a , l o s r i e s g o s d e l t r a b a j o , 

l a s p r e c a r i a s c o n d i c i o n e s de v i d a , l a f a l t a de a l c a n t a r i l l a d o y en 

g e n e r a l e l a m b i e n t e i n s a l u b r e , p r o v o c a b a n en p o b l a c i o n e s de g r a n 

c o n c e n t r a c i ó n g e o g r á f i c a una m o r t a l i d a d e l e v a d a que se a c e n t u a b a 

p e r i ó d i c a m e n t e p o r e p i d e m i a s y p e s t e s . 

/En l a 
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En l a América L a t i n a con temporánea , l a s zonas u r b a n a s p a r e c e n 

s e r mucho más r i c a s y "modernas" , y además, ap rovechan l a c o n c e n t r a c i ó n 

en e l l a s de l a mayor p a r t e d e l p e r s o n a l y l o s s e r v i c i o s médicos 

e x i s t e n t e s . De o t r o l a d o , l a s c o n d i c i o n e s de v i d a que p r e v a l e c e n 

p a r a p r o p o r c i o n e s a p r e c i a b l e s de l a p o b l a c i ó n u r b a n a - h a c i n a m i e n t o 

en v i v i e n d a s i n s a l u b r e s , n u t r i c i ó n d e f i c i e n t e , r i e s g o s a m b i e n t a l e s , 

e t c . , - son f a c t o r e s que t e n d e r í a n a e l e v a r l a m o r t a l i d a d u r b a n a . De 

a q u í que , a p r i o r i , c a b r i a e s p e r a r c i e r t o e q u i l i b r i o e n t r e l a m o r t a -

l i d a d u r b a n a y l a r u r a l . 

C o n t r a d i c c i o n e s de e s t a í n d o l e h i c i e r o n que un e s t u d i o e f e c t u a d o 

en 19^6 l l e g a r a a l a c o n c l u s i ó n de que l o s r e s u l t a d o s de l a s e r i e 

c e n s a l de 19^0 no h a b í a l o g r a d o s e ñ a l a r d i f e r e n c i a s s i s t e m á t i c a s e n t r e 

l a m o r t a l i d a d u r b a n a y l a r u r a l 8 2 / . S i n embargo, e s t o s d a t o s s e 

r e f i e r e n a un p e r í o d o a n t e r i o r a l a i m p o r t a c i ó n en g r an e s c a l a de 

t é c n i c a s p a r a r e d u c i r l a mor t a l i dad" en América L a t i n a ; c a b r í a s u p o n e r 

que como t a l e s t é c n i c a s se a p l i c a r í a n p r i m e r o en l a s c i u d a d e s , p o d r í a n 

r e d u c i r l a m o r t a l i d a d u r b a n a h a s t a e l momento en que l o s f r u t o s d e l 

d e s a r r o l l o s e t e n d i e s e n a t o d o e l p a í s . Por o t r a p a r t e , l a mayor 

p r o p o r c i ó n de m i g r a n t e s j ó v e n e s y v i g o r o s o s en l o s movimien tos h a c i a 

l a s zonas u r b a n a s ' b i e n p o d r í a t e n e r un e f e c t o a d v e r s o en l a m o r t a -

l i d a d r u r a l . 

Un e s t u d i o r e a l i z a d o ú l t i m a m e n t e p o r l a O r g a n i z a c i ó n Panamer i cana 

de l a Sa lud (OPS) en d i e z c i u d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s r e v e l ó que en 

r e a l i d a d l a m o r t a l i d a d e r a mucho más b a j a en l a s c i u d a d e s e s t u d i a d a s 

que en l o s p a í s e s r e s p e c t i v o s y que l a s d i f e r e n c i a s e r a n p a r t i c u l a r -

mente p r o n u n c i a d a s en l a p r i m e r a mi tad de l a e x i s t e n c i a 8 3 / . E l 

i n f o r m e comenta en s e g u i d a que " . . . e s t o nó e s e x t r a ñ o ya qtie en 

América L a t i n a l a p r o t e c c i ó n de l a s a l u d y l o s s e r v i c i o s médicos se 

8 2 / K i n g s l e y D a v i s y Ana C a s i s , " U r b a n i z a t i o n i n L a t i n Amer i ca" , 
The Mi lbank Memorial Fund Q u a r t e r l y , v o l . 24, N2 2 , 19^6 . 

8 3 / Ru th R i c e P u f f e r y G. Wynne G r i f f i t h , P a t t e r n s of Urban 
M o r t a l i t y , O r g a n i z a c i ó n Panamer i cana de l a S a l u d / O r g a n i z a c i ó n 
Mundial de l a S a l u d , 1 9 6 7 , p á g s . 36 a 3 8 . 

/ c o n c e n t r a n f u e r t e m e n t e 
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c o n c e n t r a n f u e r t e m e n t e en l a s c iudades» Además, l a s p e r s o n a s que 
migran a l a c iudad pueden d i f e r i r de a q u e l l a s que permanecen en l a s 
zonas r u r a l e s en fo rmas que i n f l u y a n en l a m o r t a l i d a d . . . En l o s 
ú l t i m o s 30 años l a m o r t a l i d a d en l a s zonas r u r a l e s e n t r e l o s 15 y 
l o s 44 años de edad e s p robab lemen te e n t r e dos y c u a t r o v e c e s mayor 
que en l a s c i u d a d e s c a p i t a l e s " » 8 4 / 

En N i c a r a g u a , e l censo de 1971 formuló p r e g u n t a s e s p e c i a l e s 
que nos p e r m i t e n examinar l a s d i f e r e n c i a s e n t r e l a s zonas u r b a n a s y 
r u r a l e s con mayor d e t e n i m i e n t o . E l cuadro 2 compara l a m o r t a l i d a d 
por cada mil n i ñ o s n a c i d o s v i v o s e n t r e l o s h i j o s de m u j e r e s r e s i d e n t e s 
en zonas r u r a l e s y de a q u e l l a s que h a b i t a n zonas u r b a n a s , según l a s 
edades de l a s madres en l a f e c h a d e l c e n s o . E l grupo más j oven e s t a b a 
formado p o r madres de 20 a 24 a ñ o s , de manera que puede s u p o n e r s e 
que en é l l a m o r t a l i d a d c o r r e s p o n d e a l o s años inmed ia tamen te a n t e -
r i o r e s a l c e n s o . P u e s t o que l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l se c o n c e n t r a 
f u e r t e m e n t e en l o s p r i m e r o s meses y p r i m e r o s años de v i d a , e l i n d i -
cador gene ra lmen te se r e f e r i r á a p e r í o d o s g r a d u a l m e n t e más l e j a n o s , a l 
i r aumentando l a edad de l a s madres . 

E v i d e n t e m e n t e , l o s d a t o s d e l cuadro 2 no e s t á n l i b r e s de 
e r r o r e s de memoria y o m i s i o n e s , p e r o p o r l o menos l a i n f o r m a c i ó n 
r e f e r e n t e a l a s madres más j ó v e n e s c i e r t a m e n t e es e x a c t a en grado 
r a z o n a b l e . A medida que se e l e v a l a edad d e l g r u p o , l a p r o b a b i l i d a d de 
e r r o r aumenta - en p a r t e porque son más p r o b a b l e s l o s e r r o r e s de memoria 
y en p a r t e porque l a m i g r a c i ó n puede c o n t r i b u i r a d e f o r m a r e l e f e c t o 
de l a r e s i d e n c i a r u r a l o u r b a n a . En todo c a s o , e l cuadro 2 mues t ra 
que l a m o r t a l i d a d r u r a l e s más a l t a , en mayor o menor g r a d o , en t o d o s 
l o s g rupos de edades h a s t a l l e g a r a l o s 45 a ñ o s . De a l l í en a d e l a n t e 
l a t e n d e n c i a se i n v i e r t e y , con una e x c e p c i ó n , mues t r a que l a m o r t a -
l i d a d u r b a n a es mayor. S i n u e s t r o s u p u e s t o con r e s p e c t o a l a d i s t r i -
b u c i ó n de l a s m u e r t e s e s c o r r e c t a , e s t o s d a t o s r e v e l a r í a n que en 
p e r í o d o s r e c i e n t e s l a m o r t a l i d a d u rbana ha s i d o más b a j a que l a r u r a l , 
p e r o que e s t e fenómeno c o n s t i t u y e una i n v e r s i ó n de l o s p a t r o n e s p r e v a -
l e c i e n t e s h a s t a hace 15 o 20 a ñ o s . 

84 / I b i d . , p á g s . 36 a 38 . 
/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

NICARAGUA: MUERTES DE HIJOS PCR CADA ¡«¡IL NACIDOS VIVOS, POR RESIDENCIA URBANA 

O RURAL Y EDAD ACTUAL DE LA i&DRE, 1971 

Edad a c t u a l 
de l a madre 

R e s i d e n o i a 
u r b a n a 

R e s i d e n c i a 
r u r a l 

T o t a l 

20 - 24 152 159 156 

25 - 29 146 177 164 

30 - 34 166 189 178 

35 - 39 207 219 214 

4 0 - 4 4 213 236 225 

4 5 - 4 9 277 254 265 

50 - 54 276 278 277 

55 - 59 321 289 305 

60 ~ 64 338 311 325 

65 y más 386 
• 

368 

F u e n t e : i ä n i s t e r i o de Economía, I n d u s t r i a y Comercio , Banco C e n t r a l de N i c a r a g u a , Censos n a c i o n a l e s , 

20 de a b r i l de 1971, " P o b l a c i ó n " . T a b u l a c i o n e s p r e l i m i n a r e s de una m u e s t r a d e l 10$, O f i c i n a 

E j e c u t i v a de l o s Censos , B o l e t í n N°3. a b r i l de 1972, cuad ro 1 6 . 

/ E n Honduras , 
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En Honduras , Xa E n c u e s t a Demográ f i ca N a c i o n a l (EDENH) t a m b i é n 

b r i n d a i n f o r m a c i ó n e x c e p c i o n a l y r e c i e n t e s o b r e l a m o r t a l i d a d . E l 

c u a d r o 3 m u e s t r a d a t o s d e r i v a d o s de e s t a e n c u e s t a s o b r e l a s t a s a s 

b r u t a s de m o r t a l i d a d r e g i s t r a d a s en l a s zonas r u r a l e s y u r b a n a s d e l 

p a í s 8 5 / . De e l l o s se de sp rende c l a r a m e n t e que l a m o r t a l i d a d en l a s 

zonas r u r a l e s e s 80 % más a l t a que l a o b s e r v a d a en l a s u r b a n a s . 

E v i d e n t e m e n t e , p a r t e de e s t a d i f e r e n c i a p o d r í a e x p l i c a r s e p o r 

d i s p a r i d a d e s en l a compos ic ión p o r e d a d e s y p o r l o s e f e c t o s de m i g r a -

c i o n e s s e l e c t i v a s , p e r o l a magni tud de l a v a r i a c i ó n i n d i c a que aun 

tomando en c u e n t a e s t o s f a c t o r e s l a d i f e r e n c i a r e s i d u a l e s c o n s i d e r a b l e . 

En resumen , l o s d a t o s d i s p o n i b l e s s u g e r i r í a n que a n t e s de 

l o s a ñ o s c u a r e n t a i n f l u e n c i a s d i v e r s a s p r o b a b l e m e n t e c o n t r i b u y e r o n a 

man tene r una s u e r t e de e q u i l i b r i o e n t r e l a m o r t a l i d a d r u r a l y u r b a n a 

de l a mayor ía de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . S in embargo, d a t o s 

más r e c i e n t e s i n d i c a r í a n v e n t a j a s u r b a n a s a p r e c i a b l e s , n a c i d a s de 

l a c o n c e n t r a c i ó n de c o n o c i m i e n t o s y s e r v i c i o s méd icos , y de m i g r a n t e s 

j ó v e n e s , en l a s zonas u r b a n a s . 

'La m o r t a l i d a d y l a e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l 

Por e l c o n t r a r i o de l o que sucede con l a f e c u n d i d a d , l a m o t i v a c i ó n 

p a r a v i v i r g e n e r a l m e n t e no v a r i a con l a s é p o c a s , l a s c i r c u n s t a n c i a s o 

l o s g r u p o s s o c i a l e s . P u e s t o que e l de seo de V i v i r e s u n i v e r s a l y 

c o n s t a n t e , l a s p e r s o n a s y g rupos cuya m o r t a l i d a d e s más b a j a en c u a l q u i e r 

l o c a l i d a d e s t a r á n e n t r e q u i e n e s d i s f r u t e n de c o n d i c i o n e s de v i d a más 

f a v o r a b l e s y t e n g a n mayor a c c e s o a l o s medios p a r a p r o l o n g a r su e x i s t e n c i a . 

De e s t e modo, c a s i p o r d e f i n i c i ó n , l a s d i f e r e n c i a s de m o r t a l i d a d en 

p a í s e s en d e s a r r o l l o emanan de d i s p a r i d a d e s en l o s n i v e l e s de b i e n e s t a r 

s o c i o e c o n ó m i c o . P u e s t o que l a s d e s i g u a l d a d e s s o c i o e c o n ó m i c a s se 

r e f l e j a n con mayor e x a c t i t u d en l o s n i v e l e s de i n g r e s o , e d u c a c i ó n , o c u -

p a c i ó n , e t c . , d e b e r í a s e r t a r e a f á c i l f o r m u l a r , p a r a l o s d i v e r s o s e s t r a t o s 

s o c i a l e s , c o r r e l a c i o n e s t a n s ó l i d a s e n t r e e s t o s f a c t o r e s y l a m o r t a l i d a d , 

como p a r a c o n f e r i r l e s c a t e g o r í a de l e y e s c i e n t í f i c a s . P e r o , aunque todos 

saben que t a l e s r e l a c i o n e s e x i s t e n , l o s d a t o s a c t u a l e s no p e r m i t e n e s t a -

b l e c e r e m p í r i c a m e n t e l a e x i s t e n c i a n i l a magn i tud de l a s d i f e r e n c i a s , 

s a l v o en a l g u n o s pocos c a s o s . 
8 5 / Es p r e c i s o a d v e r t i r que po r h a b e r s e c o n s i d e r a d o un número r e l a t i -

vamente pequeño de c a s o s , c o n v i e n e no e x a g e r a r l a s i g n i f i c a c i ó n 
de e s t o s r e s u l t a d o s . / C u a d r o 3 
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Cuadro J 

HONDURAS: MORTALIDAD POR RESIDENCIA RURAL O URBANA, \<f î \ 

Lugar de 
r e s i d e n c i a 

Tiempo de 
expos io i án 

(años) 
l i i e r t e s Mor ta l idad 

(por mi l ) 

Urbano 

R u r a l 

Total 

l é 014 

35 143 

51 157. 

144 

581 

m 

8.99 

16 .53 

¡ML 

R i s a t e : Encues ta Demográfica Nac iona l de Honduras (EDENH), I 9 7 I - I 9 7 2 ; t a b u l a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s de 
l a e n c u e s t a . 

/ E n C h i l e , 
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En C h i l e , un e s t u d i o r e a l i z a d o con d a t o s de 195? compara l a 

m o r t a l i d a d de empleados y o b r e r o s . E l e s t u d i o o m i t i ó a l o s e m p l e a d o r e s , 

que r e p r e s e n t a b a n a l r e d e d o r d e l 10 % de l a p o b l a c i ó n , p o r su h e t e r o -

g e n e i d a d . ) Como c a b í a e s p e r a r , l a s d i f e r e n c i a s e n t r e ambos g r u p o s e r a n 

s i g n i f i c a t i v a s según t o d o s l o s i n d i c a d o r e s 8 6 / . O t r o s c á l c u l o s 

b a s a d o s en e s t o s d a t o s r e v e l a r o n además que en t a n t o l a m o r t a l i d a d 

i n f a n t i l endógena e r a c a s i i g u a l en ambos g r u p o s , l a m o r t a l i d a d 

d e b i d a a c a u s a s exógenas e r a c a s i e l d o b l e e n t r e l o s o b r e r o s 'que en 

l o s e s t r a t o s s o c i o e c o n ó m i c o s más p r i v i l e g i a d o s ( l l l y 55 p o r m i l , 

r e s p e c t i v a m e n t e ) . E s t a s d i f e r e n c i a s a h o r r a n más c o m e n t a r i o s , p e r o 

merece d e s t a c a r s e que en l a época en que se r e a l i z ó e l e s t u d i o l o s 

e s t r a t o s de menores i n g r e s o s r e p r e s e n t a b a n e l 66 % de l a p o b l a c i ó n 

t o t a l de C h i l e . 

R e s p e c t o a Honduras , d a t o s e x t r a í d o s de l a E n c u e s t a Demográ f i ca 

N a c i o n a l que s e resumen en e l cuadro d e s t a c a n t ambién que l a 

p r o b a b i l i d a d de una muer t e t emprana aumenta marcadamente a l d e s c e n d e r 

e l s t a t u s s o c i o e c o n ó m i c o . En e s t e c a s o , e l s t a t u s s o c i a l s e ha 

medido t a n t o p o r l a o c u p a c i ó n como p o r l a e d u c a c i ó n . La m o r t a l i d a d 

a n u a l en e l e s t r a t o más e l e v a d o e s menos de l a m i t ad de l a que se 

r e g i s t r a en l o s dos g rupos i n f e r i o r e s . E s t o s r e s u l t a d o s no pueden 

a t r i b u i r s e a d i f e r e n c i a s en l a compos i c ión p o r e d a d e s , ya que l o s 

p a t r o n e s de f e c u n d i d a d o b s e r v a d o s en r e a l i d a d d e b e r í a n a c r e c e n t a r 

l a edad media en l o s e s t r a t o s más a l t o s y c o n t r i b u i r a s i a una m o r t a -

l i d a d mayor y no menor . La i m p o r t a n c i a de e s t a s d i s p a r i d a d e s en l a 

m o r t a l i d a d se a c e n t ú a aún más s i se toma en c u e n t a que l o s dos g r u p o s 

con m o r t a l i d a d e l e v a d a c o n s t i t u y e n aproximadamente e l 78 % de l a 

p o b l a c i ó n i n c l u i d a en l a muestra® 

8 6 / Hugo Behm R o s a s , M o r t a l i d a d i n f a n t i l y n i v e l de v i d a , U n i v e r s i d a d 
de C h i l e , 1962 . 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

HONDURAS: MSRTÜLIDÁD POR NIVELES SOCIOECONOMICOS, 1971 

Nive l soc ioeco -

nómico 

Tiempo de 

expos i c ión 

(años) 

l i i er te s 
Morta l idad 

(por o i l ) 

Al to 

Madiano 

Mediano b a j o 

Bajo 

3 319 

7 869 

14.153 

22 771 

22 

n 

210 

415 

6 . 6 3 

9 . 7 9 

14 .84 

16.10 

f r e n t e : Ehouesta Demográfica Nacional de Honduras (EDSNH), I971 - I972 , t a b u l a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s . 

/ E n N i c a r a g u a , 
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En N i c a r a g u a , l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l de 1971 nos p e r m i t e e v a l u a r 
l o s e f e c t o s de l a educac ión en l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l d u r a n t e 1970, 
según l a r e s i d e n c i a u rbana o r u r a l de l a madre . (Véase e l cuadro 5«) 
En ambas e s f e r a s encont ramos nuevamente una r e l a c i ó n i n v e r s a monotónica 
e n t r e educac ión y m o r t a l i d a d i n f a n t i l » Es de i n t e r é s s u b r a y a r que 
l a v a r i a c i ó n de l a s t a s a s e s mayor en l a s zonas u r b a n a s que en l a s 
r u r a l e s . A s i , pese a que l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l u rbana g e n e r a l e s 
b a s t a n t e más b a j a que l a r u r a l , q u i e n e s se h a l l a n en peo r s i t u a c i ó n 
son l o s r e s i d e n t e s u r b a n o s que no han r e c i b i d o educac ión s i s t e m á t i c a 
a l g u n a . E s t o q u i e r e d e c i r que l a s p e o r e s c o n d i c i o n e s de v i d a en todo 
e l p a í s son l a s que s o p o r t a n l o s g rupos m a r g i n a l e s u r b a n o s . 

Por ú l t i m o , l a i n f o r m a c i ó n sob re l a m o r t a l i d a d según e l c o l o r 
y l a r a z a b r i n d a i n f o r m a c i ó n i n d i r e c t a sob re o t r a d imens ión d e l 
mismo p rob l ema . P u e s t o que l o s i n v e s t i g a d o r e s no han d e s c u b i e r t o 
r a z ó n a l g u n a p a r a c r e e r que l a r a z a o e l c o l o r t i e n e e f e c t o s g e n é t i c o s 
o b i o l ó g i c o s en l a m o r t a l i d a d , l a s d i f e r e n c i a s de m o r t a l i d a d por 
r a z a s pueden a t r i b u i r s e s i n a v e n t u r a r s e demas iado , a l a s c o n d i c i o n e s 
de v i d a más f a v o r a b l e s de que d i s f r u t a n c i e r t o s g r u p o s , y en d e f i n i t i v a , 
a l a s r a í c e s h i s t ó r i c a s de e s a s s i t u a c i o n e s . 

Por e j e m p l o , l o s d a t o s o b t e n i d o s p o r • e l censo de 1950 en 
Guatemala m o s t r a r o n que l a e s p e r a n z a de v i d a de l o s l a d i n o s v a r o n e s 
e r a d i e z años mayor que l a de l a p o b l a c i ó n i n d í g e n a ; e n t r e l a s 
m u j e r e s , l a d i f e r e n c i a se aproximaba más a l o s 12 a ñ o s . A l a v e z , se 
o b s e r v a r o n d i f e r e n c i a s c o i n c i d e n t e s en l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l de 
ambas p o b l a c i o n e s 8 7 / . Del mismo modo i n f o r m a c i o n e s r e l a t i v a s a c u a t r o 
e s t a d o s d e l s u r d e l B r a s i l i n d i c a n que l a e s p e r a n z a de v i d a en t o d o s 
e l l o s e s mayor p a r a l a p o b l a c i ó n b l a n c a , más b a j a p a r a l a p o b l a c i ó n n e g r a 
e i n t e r m e d i a p a r a l a p o b l a c i ó n m e s t i z a ; además, l a d i s p e r s i ó n de v a l o r e s 
a l r e d e d o r de l a mediana e s mucho mayor en l o s dos ú l t i m o s g r u p o s que 
en l a p o b l a c i ó n b l a n c a 8 8 / . 

8 7 / J o r g e A r i a s , " T a b l a s a b r e v i a d a s de m o r t a l i d a d p a r a l a R e p ú b l i c a , 
B o l e t í n NS 54, D i r e c c i ó n Genera l de E s t a d í s t i c a , 1955-

8 8 / Ana T o r r e s de R i b e i r o , Regiao s u l do B r a s i l - m o r t a l i d a d e e 
f e c u n d i d a d e , CELADE, 1971 (documento mimeogra f i ado) ; IBGE, 
P e s q u i s a s s o b r e a m o r t a l i d a d e no B r a s i l , E s t a d í s t i c a Demográf ica 
NQ 14 , E s t a d í s t i c a T e ó r i c a e A p l i c a d a . 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

NICaRAGUA: MUERTES DE HIJOS PCR CADA MIL NACIDOS VIVOS, POR NIVEL EDUCATIVO 

Y RESIDENCIA URBANA O RURAL DE LA MADRE, 1971 

Nive l e d u c a t i v o de R e s i d e n c i a R e s i d e n c i a 
T o t a l 

l a madre urbana r u r a l 
T o t a l 

0 152 138 142 

1 - 3 años 113 124 118 

años 102 s 105 103 

10 y más años 62 7 1 62 

T o t a l 116 1 2 1 1 2 1 

Puente : i í i n i s t e r i o de Economía, I n d u s t r i a y Comercio, op. c l t . . cuadro 17« 

/En s í n t e s i s , 
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En síntesis, verificar que el status socioeconómico se halla 
claramente ligado a la mortalidad y la longevidad no constituye una 
sorpresa, pero vale la pena investigar el grado y la significación 
de las diferencias resultantes. Pese a que nuestra información es 
pobre y poco representativa, tiene interés comprobar que todos los 
indicadores disponibles, cualquiera sea el país o localidad, muestran 
diferencias acusadas y persistentes entre los distintos estratos 
sociales. También tiene cierto peso el hecho de que, en todos los 
casos, los grupos de mortalidad elevada constituyen la proporción 
mayor de la población del país respectivo. 

E. RESUMEN I CONCLUSIONES 

De conformidad con la estrategia delineada al comienzo de este 
trabajo, los factores sociales y económicos que influyen en las 
tendencias de la población latinoamericana se han tratado en tres 
capítulos de extensión moderada. En un análisis más refinado se 
podría intentar el examen de las múltiples relaciones entre los 
factores intermedios que afectan a la urbanización, la migración, la 
fecundidad y la mortalidad, o, en un nivel mayor de abstracción, 
investigar la influencia de procesos sociales en gran escala - bajo 
el encabezamiento de "modernización" - en el conjunto de las variables 
demográficas. Sin embargo, la estrategia que aplicamos aquí se adoptó 
en vista de la situación en materia de información y análisis, y supo-
niendo que las preguntas elementales que necesitan respuesta varían 
en cada uno de los sectores primarios. 

En la primera sección sustantiva, nos interesaba descubrir las 
influencias básicas tras las tendencias observadas últimamente en la 
urbanización y la migración interna, procesos ambos que evidentemente 
pertenecen a esferas teóricas distintas pero compenetradas. Así, en 
una persj>ectiva global, la urbanización es parte fundamental de un 
proceso más amplio de cambio social por el cual las sociedades evolu-
cionan desde alguna forma característica de organización social y 
modalidad de producción, a otra forma diferente. En esta perspectiva, 

/se distinguieron 
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se distinguieron tres grandes grupos de países, según la época de 
despegue de su proceso de urbanización y según la naturaleza de 
la interacción de los factores socioeconómicos y demográficos en 
que arraiga ese proceso. 

Pero la urbanización es también un proceso físico de concentración 
humana que entraña el traslado de gente desde las zonas rurales a las 
urbanas. En este sentido, es preciso considerar el aporte de la 
migración interna al crecimiento urbano, y por ende, las causas estruc-
turales y las motivaciones personales que impulsan a migrar hacia 
la ciudad. Un examen de los estudios existentes en esta esfera mostró 
una coherencia razonable entre los factores estructurales de repulsión 
y atracción, y las motivaciones personales para migrar; ambos tipos 
de causas giran sobre todo en torno a consideraciones económicas. Sin 
embargo, los estudios sobre migración no han logrado mejorar signifi-
cativamente el marco teórico, que sigue siendo rudimentario, ni 
documentar las generalizaciones actuales. 

Pasando a los factores que influyen en las tendencias de la 
fecundidad en América Latina, cabe hacerse aquí una pregunta fundamental 
¿En qué forma han influido los procesos sociales sobre la voluntad y 
la capacidad de la gente para regular el tamaño de su familia? Si 
se consideran ante todo los factores relativos a la nupcialidad, 
podría suponerse que su influencia es considerable, pero la 
falta de estudios explicativos impiden especificar los mecanismos 
concretos de influencia. Los factores determinantes de la fecundidad 
marital han sido los más examinados por los autores; para estudiarlos 
es necesario ante todo eliminar las diferencias producidas por 
variables relacionadas con la salud biológica; sólo entonces las 
diferencias restantes pueden atribuirse a control deliberado. 

Para que una persona o una población adopte medidas deliberadas 
para controlar la fecundidad deben darse ciertas condiciones previas 
en cuanto a motivación, capacidad y legitimidad. Algunos de los 
procesos sociales que influyen en los niveles de motivación en América 
Latina son: los cambios en la economía y los incrementos en el ingreso 
y los servicios por habitante; la propagación de nuevos estilos 

/de vida^ 
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de vida, en especial los orientados al consumo; cambios en la estruc-
tura de la familia y en la relación de la familia con la sociedad 
nacional; cambios en el papel y el status de la mujer, y la movili-
zación de masas. 

La capacidad para regular eficazmente el tamaño de la propia 
familia depende de la divulgación de información, de cambios en los 
papeles de la mujer y de la introducción de programas de planificación 
de la familia. Por último, entre los factores que influyen en la 
legitimidad de controlar la fecundidad se hallan la gravitación 
directa o indirecta de la Iglesia Católica y los síndromes culturales 
relacionados con los complejos de machismo-marianismo. 

Contrariamente a lo que sucede con las tendencias de la migración 
y la fecundidad, en los patrones de mortalidad no influyen la 
motivación personal ni la legitimación social. Los cambios en las 
tasas de mortalidad de los países en desarrollo dependen principal-
mente del acceso oportuno a técnicas adecuadas para prolongar la vida, 
y sólo de manera residual de decisiones individuales. En consecuencia, 
el principal propósito de nuestro capítulo sobre la mortalidad fue 
el de investigar la capacidad relativa de los diferentes grupos para 
precaverse de la muerte. En este sentido, es evidente que la salud 
y la mortalidad varían fundamentalmente de acuerdo con la capacidad 
de evitar enfermedades, y que a su vez ésta se relaciona directamente 
con los niveles de bienestar social y económico. 

Con todos estos antecedentes, no es de extrañar que, entre los 
países latinoamericanos, las naciones más privilegiadas tengan una 
mortalidad menor y mayor esperanza de vida. Por lo demás, esta última 
se halla altamente correlacionada con varios indicadores de bienestar 
socioeconómico, tomados separadamente o en conjunto. Lo mismo sucede 
con respecto a los grupos sociales dentro de cada país; nuestro examen 
de la información existente mostró las claras ventajas que en materia 
de mortalidad y esperanza de vida tienen los estratos socioeconómicos 
más altos. 

/Al examinar 
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A1 examinar el efecto teóricamente ambiguo de la residencia 
rural o urbana en los patrones de mortalidad, nuestra información 
muestra claramente que las localidades urbanas, favorecidas por la 
concentración de personal y servicios médicos, así como por su 
composición demográfica', tiene una ventaja decidida sobre las zonas 
rurales, lo que posiblemente refleje un cambio radical de las 
tendencias dominantes hasta hace unos pocos decenios. 

/ C a p i t u l o IV 


