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Nota Aclaratoria

EI Cornite Editorial decidi6 publicar los materiales del Congreso
a la brevedad posible a fin de que la comunidad cientffica pu
diera hacer uso de ellos con la mayor inmediatez. Acometer tal
tarea requerfa, sin embargo, optar por un procedimiento prag
matico dentro de los lineamientos generales de la organizaci6n
misma del evento.

Se habfa pedido a los organizadores de cada sesi6n que coor

dinaran el proceso de correcci6n de los trabajos para la presen
taci6n de las versiones finales. Asimismo se les solicit6 que emi
tieran su juicio sobre las ponencias que deberfan ser incluidas en

la publicaci6n. EI Cornite Editorial respet6, en todos los casos,
las sugerencias de los organizadores.

Las labores del Cornite se restringieron unicamente a los as

pectos mas practices del proceso editorial. Por tratarse de unas

memorias del congreso, se conserv6 inclusive el mismo orden
de presentaci6n de las sesiones, sequn tuvieron lugar en el
Congreso.

Originalmente se habfa pedido a los organizadores y ponen
tes que cuidaran de que los trabajos no excedieran un cierto

limite; fueron, sin embargo, pocos los casas en que se cumpli6
con tal condici6n. A pesarde ello, el Cornite Editorial inciuy6 to

dos los documentos sugeridos, y solo en aquellos casas en que
se sobrepasaron los Ifmites en demasfa, se tuvo que optar por la
supresi6n de cuadros, formularios y I 0 grMicas para asegurar la
publicaci6n fntegra del texto mismo.

Las ponencias se presentan tal como fueron enviadas por sus

autores, tanto en los casas en que 5610 se cont6 con la versi6n
presentada ante el Congreso, como en aquellos en que se hizo

IIegar una versi6n nueva corregida por los mismos ponentes.
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AI ser revisados los materiales, se detectaron un sinnurnero
de problemas especificos: dtaciones incompletas, citas sin re

ferenda en la bibliografia, falta de la misma, graficas ilegibles,
etc. Dada la imposibilidad de corregir ese tipo de errores porque
habria implicado comunicarse con cada uno de los autores, el
Comite Editorial opt6 simplemente por hacer las indicaciones
pertinentes en el texto; de otra forma, la publicaci6n se hubiera
detenido por tiempo indefinido.

Algunos trabajos fueron escritos en portuques. Asumimos la
responsabilidad de la traducci6n.

EI Cornite Editorial desea agradecer a todos aquellos partici
pantes al Congreso que atendieron con prontitud las solicitudes
del Cornite, ya que ello ha hecho posible que la publicaci6n apa
rezca en un lapso corto de tiempo.

EI Cornite Editorial
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Presentaci6n

Se publican aqul los trabajos y documentos presentados en el

Congreso Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo celebra
doen la ciudad de Mexico en noviembrede 1983, yquefuera re

sultado del esfuerzo colectivo realizado durante mas de dos
afios por diversas instituciones latinoamericanas tradicional
mente interesadas en el campo de la poblaci6n yel desarrollo.

EI contenido dellibro refleja el del Congreso y sigue aproxima
damente el mismo orden de presentaci6n de los temas. Des

pues de algunas notas aclaratorias sobre el procedimiento se

guido para la preparaci6n del texto, y de la transcripci6n de los
discursos inaugurales, el volumen continua con los trabajos de
las sesiones plenarias. La primera tiene como prop6sito hacer un

balance del estado del conocimiento sobre poblaci6n y de
sarrollo en America Latina, mientras que la segunda informa
sobre las tendencias mas recientes de la dina mica dernoqrafica
en la misma regi6n.

EI resto del volumen contiene, aunque no en este orden, des
de trabajos sobre los problemas clasicos del estudio de la pobla
ci6n, como son la fecundidad, la mortalidad y las migraciones,
pasando por el estudio de la familia, el examen de las tendencias
de la poblaci6n econ6micamente activa, los cambios secto

riales de la mano de obra y las relaciones entre la estructura agra
ria y la dinamica demogratica, hasta trabajos sobre la aplicaci6n
del conocimiento para la formulaci6n e implantaci6n de

politicas de poblaci6n. Los trabajos de cada mesa van precedi
dos por una introducci6n en la que los organizadores correspon
dientes enmarcan el tema y explican los objetivos que se

persegufan. Despues de los trabajos se incluven tarnbien los co

mentarios solicitados por los organizadores, en aquellos casos
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en que fueron remitidos por escrito conforme a las bases de or

ganizaci6n del Congreso.
Esperamos que la calidad de los documentos presentados y el

exito del Congreso mismo, no desmerezcan por las deficiencias

que pudiera mostrar la edici6n de este volumen; hemos preferi
do sacrificar algunos aspectos formales en aras de la publica
ci6n dellibro en el plazo mas breve posible, por dos razones prin
cipales: primero, porque consideramos que el conocimiento

que aporta acerca de los cambios acaecidos en la dinamica de la

poblaci6n latinoamericana en el pasado inmediato, debe ser

puesto oportunamente a la disposici6n tanto de los cientfficos
sociales como de los encargados de formular e implantar
polfticas que estimulen el desarrollo econ6mico y social. Y se

gundo porque, a partir de su organizaci6n, el Congreso se con

virti6 en el antecedente acadernico latinoamericano mas pr6xi
mo a la Conferencia Internacional de Poblaci6n convocada por
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para celebrarseen Mexi
co en el mes de agosto de 1984, y pensamos que serfa util para
los asistentes a dicha Conferencia disponer de los resultados de
este Congreso.

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer el

apoyo que para la realizaci6n del Congreso brindaron las institu
ciones organizadoras, el Fondo de las Naciones Unidas para Ac
tividades en Materia de Poblaci6n, FNUAP, el Centro Interna
cional de Investigaciones para el Desarrollo, I DRC, del Canada,
la Fundaci6n Rockefeller yel Consejo Nacional de Poblaci6n del

gobierno mexicano.
Tarnbien queremos hacer explfcito nuestro agradecimiento a

los participantes del Congreso yen especial a los organizadores
de mesas, por su colaboraci6n para la preparaci6n de este libra.
Extendemos un particular reconocimiento a EI Colegio de Mexi
co por el especial esfuerzo que hizo posible la publicaci6n de los
resultados.

Mexico, D.F., mayo de 1984

Humberto Munoz Garcia
Presidente

Claudio Stern
Secreta rio Coordinador
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Discurso de Claudio Stern

Secreta rio Coordinador del Congreso
Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo

EI Congreso Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo que
hoy se inicia es el resultado del esfuerzo de muchas instituciones
y personas.

La iniciativa de convocar a diversas instituciones para la orga
nizaci6n de un Congreso sobre Poblaci6n y Desarrollo surgi6 en

enero de 1981, en el seno del Cornite del Programa de Investiga
ciones Sociales sobre Poblaci6n en America Latina (PISPAL).
EI prop6sito fundamental era reunir a aquellos investigadores
que estuvieran en condiciones de reflexionar sobre el conoci
miento acumulado y anticipar la direcci6n futura de los estudios
sobre la materia.

La Secretarfa Ejecutiva del PISPAL convoc6 a varias institu
ciones destacadas en el campo de la investigaci6n sobre pobla
ci6n, para establecer los lineamientos generales del Congreso e

integrar el Cornite Organizador del mismo, que qued6 formado
por las siguientes instituciones: EI Programa de Investigaciones
Sociales sobre Poblaci6n en America Latina, que agrupa a

dieciocho Centros en los que se realiza investigaci6n en este

campo de estudios. EI Centro Latinoamericano de Demograffa,
organismo regional de Las Naciones Unidas especializado en el

campo de la poblaci6n; La Comisi6n de Poblaci6n y Desarrollo
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que agrupa
a los investigadores de la regi6n interesados en este campo; EI
Centro de Estudios de Demograffa y Desarrollo Urbano de EI Co

legio de Mexico, instituci6n dedicada, desde hace veinte atios,
ala investigaci6n y la formaci6n de recursos humanos en el area
de poblaci6n; y EI Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, en el que los estu
dios sobre poblaci6n ocupan un lugar destacado, y que ofreci6
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desde un principio tanto su amplia colaboraci6n como las insta
laciones de esta magna casa de estudios para realizar el Congreso.

La Uni6n Internacional para el Estudio Cientifico de la Pobla
ci6n, organismo que agrupa a los estudiosos de todo el mundo
interesados en este tema y que fuera invitado a formar parte del
Cornite Organizador, acept6 participar como colaborador espe
cial y esta aquf representado por su Presidenta.

EI Cornite Organizador design6 como Presidente del Congre
so al Doctor Humberto Munoz dellnstituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, yal
suscrito, Secretario Ejecutivodel PISPAL, como Secreta rio Co
ordinador.

EI financiamiento que ha hecho posible la realizaci6n del
Congreso proviene de cada una de las instituciones que forman
el Cornite Organizador, y de los siguientes organismos: EI Con
sejo Nacional de Poblaci6n del gobierno de Mexico, EI Centro de

Investigaciones para el Desarrollo Internacional del Canada, la
Fundaci6n Rockefeller y el Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en Materia de Poblaci6n, a quienes agradecemos
su apoyo.

Conviene ahora destacar algunos aspectos de este Congre
so, que se IIeva a cabo en un momenta crucial para el desarrollo
de los estudios sobre poblaci6n en America Latina.

Por una parte, la ultima dscada ha side fructltera en terminos
del surgimiento de nuevos enfoques para el estudio de la pobla
ci6n, asi como de la producci6n de conocimientossobre los pro
cesos demoqraficos y de su vinculaci6n con otros fen6menos
sociales, econ6micos y politicos. Uno de los objetivos del

Congreso es precisamente coadyuvar a una revisi6n, integra
ci6n y sintesis de este esfuerzo, asl como sefialar las carencias e

insuficiencias de 10 realizado, con mirasa definir los caminos por>
seguir.

Por otra parte, los Centros en los que se ha IIevado a cabo esta

investigaci6n, y particularmente los organismos y programas
regionales que han promovido y apoyado estas actividades en

cuentran dificultades crecientes para contin uar su labor. Esto se

debe no solo a la reducci6n que se ha dado en la magnitud de los
recursos destinados ala investigaci6n sino tarnbien a una visi6n
limitada que ha conducido a algunos de los organismos invo
lucrados a dar menor importancia a las cuestiones de poblaci6n
que la que se dio en el pasado, ya menospreciar el papel que los

programas y organismos regionales existentes han jugado al fo-
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mentar un enfoque interdisciplinario en estos estudios y al es

tablecer contactos entre investigadores de diversos centros en

distintos pafses.
Parad6jicamente, el apoyo que reciben las actividades en el

campo de la poblaci6n decrece precisamente cuando las nece

sidades se incrementan: los asl IIamados problemas dernoqrafi
cos subsisten y aun adquieren mayor importancia en algunos
casas (como los de la urbanizaci6n y las migraciones interna
cionales, por ejemplo). Par otra parte, graciasa los esfuerzos re

alizados, existe hoy en dfa una mayor conciencia sabre estos fe
n6menos y sus multiples inter-relaciones con los procesos del
desarrollo, yen consecuencia se incrementa la demanda de co

nocimientos cada vez mas concretos y especializados que se

hace a los investigadores.
En la ultima decada se han hecho esfuerzos considerables par

fortalecer la capacidad de investigaci6n en poblaci6n en los
diversos pafses de America Latina. Existen ya algunos Centros

con la capacidad necesaria para IIevar adelante los estudios re

queridos. En otros, queda todavfa un gran esfuerzo por realizar.
Hemos logrado desarrollar t arn b ie n redes inter

institucionales -como CLACSO Y PISPAL- que adernas de
fortalecer esta capacidad de investigaci6n, han podido fecun
darla gracias a su caracter internacional e interdisciplinario. De
safortunadamente, la falta de apoyo financiero en los ultimos
afios ha llevado a que los seminarios y reuniones que solia haber
en el pasado mediato se hayan vuelto cada vez menos frecuen
tes. Este Congreso es en parte un esfuerzo par mantener vigen
tes estas redes y constituye tarnbien una muestra de la irnpor
tancia que tienen los programas regionales antes mencionados,
sin los cuales no hubiera sido posible organizarlo.

No permitamos que los esfuerzos desarrollados sin interrup
ciones par mas de una decada y que nos han permitido crear una

cierta infraestructura para la investigaci6n en poblaci6n, se des
vanezcan.

Hacemos un IIamado a todos los sectores interesados, yen
especial a los organismos nacionales e internacionales can ca

pacidad para apoyar la investigaci6n en el campo de la pobla
ci6n, para que renueven sus esfuerzos en esa direcci6n.

EI Congreso Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo tiene
fundamentalmente un caracter acadernico y refleja el resultado
de una labor intelectual colectiva en que han participado
centros e investigadores de los diversos pafses de la regi6n. Ca-
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sualmente, se realiza unos meses antes de la Conferencia Inter
nacional de Poblaci6n que con caracter oficial ha sido convoca

da por la Organizaci6n de las Naciones Unidas. Esperamos que
los resultados de este Congreso sirvan a la comunidad acaderni
ca latinoamericana y sean tambien de utilidad en las delibera
ciones y para los acuerdos que se tomen en esa pr6xima Confe
rencia Internacional.

Para terminar, quiero agradecer a todos los que participaron
en la organizaci6n de este evento, y especialmente a las autori
dades de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico y de EI

Colegio de Mexico, el apoyo y la colaboraci6n que han prestado
para hacerlo posible.
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Discurso de Humberto Munoz

Presidente del Congreso Latinoamericano de Poblaci6n

y Desarrollo

EI prop6sito de este Congreso es el de examinar las tendencias

poblacionales en America Latina y las relaciones que guardan
con el proceso de desarrollo. En particular, esteevento brinda la

posibilidad y el desafio de analizar tales relaciones a la luz de
acontecimientos presentes.

Las sociedades latinoamericanas, a pesar de la heteroqe
neidad que las caracteriza, enfrentan desde hace alqun tiempo
una crisis severa, que en muchas realidades ha conjugado 10
econ6mico con 10 social y 10 politico. Ahora se multiplican las si
tuaciones en que el crecimiento es negativo, la inflaci6n in
controlable y el desempleo creciente. En la sociedad se ha n agu
dizado las diferencias socio-econ6micas entre las clases y nos

ha tocado vivir bajo gobiernos autoritarios en un contexto inter
nacional donde el imperialismo ha planteado una amenaza fran
ca de guerra.

En las circunstancias actuales es imposible dejar de hacer
menci6n a la crisis, aunque en este momenta todavla no se

puedan establecer con exactitud sus relaciones con la dinarnica
poblacional. Entre otras cosas, porque la poblaci6n se confor
ma en una estructura que tiene su inercia propia y una relativa
autonomia frente a fenornenos hist6rico-sociales de coyuntura.
De ahl que uno de los retos que enfrentamos quienes nos dedi
camos al anal isis sociodernoqrafico sea el de conectar, en forma
no mecanica. las variaciones de las tendencias poblacionales
con los desarrollos que van aconteciendo en la sociedad en con

diciones hist6ricas concretas.

Como es costumbre, el proceder cientifico comienza por
cuestionar y conjeturar. Me parece que algunas interrogantes e

hip6tesis, que seguramente seran objeto de examen en este
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congreso, pueden partir de algunos hallazgos y reflexiones que
contiene la literatura reciente.

Cuando se piensa sobre la poblacion en America Latina 10 pri
mero que salta a la vista es que el nurnero de seres se rnultiplico
en un tiempo muy corto, con relacion a 10 ocurrido en otros

paises y en otros tiempos, como resultado de una fecundidad
constante de alto nivel y un rapido descenso en la mortalidad.
No obstante, en los ultimos aries esta pauta ha venido modifi
candose.

Por 10 que toca a la fecurididad, esta muestra un descenso en

algunos paises latinoamericanos. Multiples son los factores
mencionados para explicarlo: crecimiento urbano, adelantos
en materia educativa, mayor participaci6n femenina en la activi
dad, consolidacion de las clases medias, politica de planifica
ci6n familiar y la extension del uso de anticonceptivos. Pero an

te realidades tan complejas y heteroqeneas como las presentes
los investigadores tam bien se han preguntado lhasta que punto
han sido efectivos los programas de control natal? Y l en que me

dida la creciente pobreza, como manifestacion de la crisis, la

persistencia de bajos niveles culturales, y del aborto provocado
inciden sobre el cambio de la pauta en la fecundidad? Ahora la
atenci6n radica, tambien, en saber hasta que punto las diferen
cias en la magnitud del descenso estan relacionadas con indica
dores de crecimiento por paises y con los distintos modelos de
desarrollo.

Respecto ala mortalidad, se ha advertido desde hace algunos
afios un estancamiento en su descenso. Tambien, de como los

desequilibrios internos en los paises se mantienen y producen la

permanencia de altos indices de mortalidad en los lugares mas
atrasados. Ademas, se han encontrado evidencias en algunos
contextos de un aumento de la mortalidad infantil. En esta ma

teria, pues, preocupa saber hasta donde la crisis va a tener irn

pacto sobre la mortalidad en virtud de que es esperable que el
desarrollo del sector salud, la extension de la practice medica y
de los servicios publicos se yean afectados por la reduccion del

gasto gubernamental producto de los modelos econornicos
implantados para afrontar la crisis.

La pobreza extrema que viven nuestros pueblos posiblemen
te se observa mejor en la familia. La familia no s610 es la Institu
ci6n social mas universal sino tarnbien la unidad basica de com

portamiento demogratico. La crisis conlleva salarios bajos Y
perdida del poder de compra, falta de viviendas, de escuelas y
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de alimentos; carencias mas graves. Para hacer frente a esta si
tuaci6n, la familia rearticula sus nexos y redefine las tareas de
sus miembros. La familia modifica su quehacer cotidiano y se con

vierte en soporte de la crisis. En su seno se mantienea los sin trabajo y
la unidad altera su cornposicion y tarnafio, EI papel de la mujer es

altamente relevante en este contexto. Ella recibe una buena par
te de la carga de sobretrabajo. Mantiene el ritmo de la vida do
rnestica y se incorpora al mercado laboral. EI aumento de su par
ticipacion en la poblaci6n econ6micamente activa no se debe,
entonces, s610 a la modernidad sino tarnbien a la falta de medios
en la familia. Acerca de la familia necesitamos mas investiga
ciones. Tenemos que analizar c6mo los cambios que se operan
demogratica y socialmente en la familia se relacionan con las
tendencias de la fecundidad, la mortalidad y la migraci6n.

Pasando a otro punto, las tendencias de la poblaci6n se enla
zan claramente con 10 social cuando se examina el proceso de
urbanizaci6n. Por 10 que respecta a este procesosigue en pie dar
mas respuestasa la persistente primacia y centralizacion de la vi
da en nuestros paises. l Cuales son los obstaculos que se opo
nen ala descentralizaci6n? lC6mo se renuevan tales obstacu
los? lDe que manera se opone la inercia de la estructura creada
en 10 econ6mico, social y politico?

Recuerdo que hace afios los estudiosos hablaban de la explo
si6n urbana. Lo que nos preguntamos ahora es c6mo nuestras

grandes urbes no han explotado teniendo tantos problemas de

transporte, vivienda, contaminaci6n, servicios urbanos, etc.

Las IIamadas deseconomias de aglomeraci6n hasta ahora no

parecen producir lossuficientes estimulos para que se redefinan
las tendencias. Ciertamente, porque la concentraci6n de la

poblaci6n en el espacio se vincula a rasgos constitutivos del mo

delo de desarrollo vigentes en nuestras sociedades.
Una fuente importante del crecimiento urbano han side las

migraciones internas. En su estudio se lograron avances que
han permitido acumular conocimiento yexperiencia para seguir
adelante. Ultimamente ha resultado de mucho interes el sefiala
miento de que las migraciones internas campo-ciudad en

muchas sociedades no son ya la pauta mas frecuente en la movi
lidad territorial de la poblaci6n. En este terns. los expertos han
demostrado 10 relevante que resulta para el analisis la gran diver
sidad de flujos migratorios que se encuentran en la realidad.

La riqueza en la formulaci6n de los problemas yen los resulta
dos empiricos encontrados hace replantearnos cuestiones que
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parecian bastante resueltas: l C6mo las migraciones impactan
la urbanizaci6n? lDe que manera la diversidad de flujos se rela
ciona con la forma y velocidad de crecimiento de la estructura

urbana? lCuales son las relacionesentre los flujos? lC6mo se li

gan las migraciones con otros aspectos de la dinamlca de
mogratica?

Mientras tanto, la crisis sera el factor que ayude a explicar el
au mento de las corrientes migratorias internas y entre paises. La

migraci6n internacional sequira siendo una de las areas mas im

porta ntes a tratar en materia demogratica. En Mexico, sobre to

do, el fen6meno sequira ocupandonos y preocupandonos. AI
exodo silencioso de los hombres de campo se comienza a agre
gar la huida de nuestros recursos humanos calificados y la fuga
de cerebros.

En este pais bien sabemos los cientificos sociales que la

migraci6n a los Estados Unidos ha side una valvula de escape a

nuestros problemas de empleo. Yes que la falta de empleo es

uno de los indicadores mas sensibles a la crisis. EI estudio de la
poblaci6n econ6micamente act iva es el que puede revelar de
manera mas nitida la situaci6n que guardan nuestros paises.

Hasta hace alqun tiempo los estudios permitian aceptar la
existencia de oportunidades de empleo y que la manufactura y
el crecimiento de los servicios donde se pagan mas altas remune

raciones eran responsables por la tendencia. Pero en el pasado
reciente vimos como se fueron destruyendo nuestras

economias. Argentina, que en alqun momento caminaba para
convertirse en una sociedad industrial, y Chile, que alcanzo no

tables progresos econ6micos, cayeron en una profunda ban
carrota. En el gigantesco Brasil, por boca de sus autoridades, se

ha reconocido estar en la crisis econ6mica mas severa despues
de un periodo conocido como "milagroso". Y la crisis no ha side
menos compleja y dificil en paises petroleros como Venezuela y
Mexico.

AI rompimiento de nuestras economias aparecieron indices
de desempleo muy elevados. Hemos comenzado a familiarizar
nos con cifras de 25% de desempleo abierto. Aun en paises co

mo Mexico, donde este desempleo abierto no ha sido reconoci
do hist6ricamente, hoy se dan cifras que oscilan entre ell0 y el
13%. Porello, es fundamental saber c6mo se esta participando
en la actividad, quienes participan y las tendencias de distribu
ci6n sectorial de la mano de obra.

Hoy, los estudiosos de la poblaci6n tenemos que analizar una

22



realidad muy compleja para lIegar a diaqnosticos objetivos. De
esta suerte, el Congreso Latinoamericano de Poblaci6n y De
sarrollo y nuestro compromiso de continuar trabajando juntos
son sumamente importantes. A la mayor parte de quienes esta
mos aquf nos une una gran amistad y la conciencia de ser latino
americanos; tarnbien el haber participado juntosde un esfuerzo
de avance cientffico muy notable. Por ello, estoy convencido de
que la crisis no nos atectara haciendonos perder nuestra identi
dad acadernica y nuestro poder de integraci6n.

A los cientfficos sociales la crisis latinoamericana nos ha afec
tado mucho. A pesar de la importancia social que Ie atribufmos a

nuestro objeto de estudio, hemos visto c6mo se han destruido
muchas instituciones y c6mo nuestra tarea se hace en condi
ciones econ6micas y hasta polfticas muy adversas. Cuando la
producci6n del conocimiento es mas importante para ayudar a

nuestros pafses a resolver su situaci6n actual nosenfrentamos a

una escasez de recursos cada vez mayor. Buscarfinanciamien
to a nuestros proyectos nos ha dificultado realizar mas investi

gaciones e investigaciones conjuntas. La escasez material y la
falta de comprensi6n de 10 que queremos hacernos obstaculi
za la formaci6n de nuestros recursos humanos. Tenemos que
redefinir nuestra actividad y buscar institucionarla. De 10 con

trario. veremos menguada nuestra posibilidad de cornunica
cion y de realizacion cientffica. En 10 particular, espero que para
la comunidad cientffica latinoamericana este congreso sea oca
si6n propicia para sobrepasar obstaculos, avanzar la investiga
ci6n y lIegar a nuevos derroteros.

Sr. Dr. Octavio Rivero Serrano, Rector de nuestra Maxima
Casa de Estudios. Me siento muy honrado por su presencia en

este evento. Por ello, Ie doy las mas cumplidas gracias. En mi cali
dad de presidente de este Congreso Ie estoy sumamente agra
decido por el apoyo que nos ha brindado la Universidad Na
cional Aut6noma de Mexico para su realizaci6n. Tambien
quiero agradecer muy vivamente el respaldo dellnstituto de In

vestigaciones sociales de la UNAM, de EI Colegio de Mexico,
PISPAL, la Comisi6n de Poblaci6n y Desarrollo de CLACSO y
del Centro Latinoamericano de Demograffa que integra ron el
Cornite Organizador.

A mis colegas quiero decirles que los recibimos con el gusto y
el carifio de siempre. Auguro que los resultados del Congreso
seran muy relevantes para el conocirnlento de 10 sociodernoqra
fico en America Latina.
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Discurso de Oscar Julian Bardeci

Director del Centro Latinoamericano de Demograffa,
Santiago de Chile

1 . EI tema de la poblaci6n ha estado presente en la reflexi6n de
los pensadores sociales desde la antiquedad. Y esto no es extra

no, pues detras de ella esta el hombre, fin ultimo de todas lasco
sas. lncluso algunos de estos pensadores tuvieron la lucidez de
vincular la poblaci6n, tantodesde el punto de vista de su tarnafio
6ptimo, como de su relaci6n con la producci6n y las condi
ciones de vida del pueblo.
2. Cuando el pensamiento de los fil6sofos y estadistas antiguos
da paso ala reflexi6n mas rigurosa y met6dica -dando naci
miento a las diferentes disciplinas de la ciencia social- el tema
de la poblaci6n continua ocupando un lugar prominente en el
nuevo pensamiento cientffico. Les toc6 a los economistas, al
tratar la relaci6n entre poblaci6n y desarrollo, desatar una pole
mica hist6rica en el campo de la organizaci6n social que lIega
hasta nuestros dlas y de la que son responsables principales
Malthus y Marx.
3. Este hecho no debe lIamar la atenci6n, pues aunque estamos

hablando de pensamiento cientffico, la calificaci6n correspon
de a "10 social" y esto hace una gran diferencia con respecto a 10
cientffico de las ciencias exactas. En estas ultirnas, cuando se

lIega a un descubrimiento probado 0 a una demostraci6n
cientffica que echa por tierra una teoria anterior, la frontera del
conocimiento se corre hacia adelante y perece 10 que queda
atras superado definitivamente. En cambio en el campo de las
ciencias sociales, las teorfas perdu ran a traves del tiempo, rena

cen a veces como ave fenix de sus propias cenizas y se mezclan
en el tiempo en 10 que a veces resulta un mar de confusi6n, pues
ninguna teoria nueva ha suplantado nunca por completo ala an

tigua. Asf es como se siguen encontrando partidarios acerrirnos
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de Adam Smith, de Thomas Malthus, de Carlos Marx y de John

Maynard Keynes, por no nombrar mas que algunos de los que
nos son mas familia res. Esto lIeva a polarizaciones que en

muchos casos arrastran a posiciones de falsa dicotomia y fre
cuentemente de alto contenido doqrnatico y cargadas de
ideologias.
4. EI hecho sefialado no debe ser motive de desaliento, pues si
uno analiza 10 ocurrido como resultado del auge de las ciencias
sociales, no obstante 10 intrincado y dificil de las materias que
tratan, vinculadas con las complejidades del hombre y la so

ciedad, 'se han producido avances muy grandes en el conoci
miento de una realidad cuya trama es por dernas dificil de de
sentrefiar.
5. Junto a los economistas e historiadores, las nuevas discipli
nas que van conformandose en el campo de la ciencia social, ta

les como la sociologia, la psicologia social, la antropologia y la

demografia, van incorporando como parte importante de su

quehacer cientifico, el tema de la poblaci6n y su relaci6n con el
desarrollo y la organizaci6n social de la comunidad. Fuera del
campo social, las maternatlcas y la biologia son otras ciencias
que han hecho y hacen grandes contribuciones at estudio de la
poblaci6n. Cabe tambien hacer un reconocimiento especial a

los sobresalientes aportes de la medicina.
6. Es por todo ello que este Congreso se inscribe en las mejores
tradiciones de la historia de la ciencia, mancomunando esfuer
zos desde diversas disciplinas para dar cuenta de un fen6meno
social que sigue preocupando a pensadores politicos y estadis
tas de nuestras sociedades nacionales.
7. Este punto de encuentro constituye un pequefio alto en el ca

mino que recorren cotidianamente los profesionales aqui reuni

dos, en la busqueda del avance del conocimiento para ponerlo a

disposici6n de las realidades nacionales y de la regi6n y contri
buir asl a buscar las mejores posibilidades para un desarrollo ar

m6nico de esas sociedades. Alto en el camino que servlra, se

guramente, para intercambiar experiencias; para exponer los
avances que van logrando en sus respectivos centros e institu
ciones nacionales 0 regionales; para poner de relieve los obstacu
los que han encontrado en el desarrollo de sus actividades cien
tificas y someter a una discusi6n constructiva las propuestas
que traen para resolver problemas y superar obstaculos.
8. La presencia en este Congreso de rnatematlcos, estadisticos,
medicos, dem6grafos, economistas, socioloqos, cientfficos
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politicos, antropoloqos, historiadores, psicoloqos sociales,
etc. son una muestra mas de la complejidad y diversidad de fa
cetas que caracterizan el analisis de la relaci6n entre la poblaci6n
y el desarrollo; muestra tarnbien la necesidad de integraci6n de
esos diversos campos del saber y de trabaja r en estrecha colabo
raci6n para dar mejor cuenta del fen6meno que se estudia y pro
veer insumos cientificos mas adecuados para los estadistas que
conciben y planifican acciones tendientes a compatibilizar el creci
miento de la poblacion con el desarrollo econ6mico y social.
9. EI campo especifico de las relaciones entre la poblaci6n y el
desarrollo, pese a haberse delineado ya desde la antiquedad,
cobra formas institucionales en America Latina en decades re

cientes y particularmente en los inicios del 70. Asi nacen la Co
misi6n de Poblaci6n y Desarrollo del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Programa de Investiga
ciones Sociales sobre Poblaci6n en America Latina (PISPAL),
como nucleos organizados que reunen a los mejores profe
sionales de los centros de investigaci6n y universidades na

cionales interesados en el tema, para promovergrupos de traba
jo y apoyar financieramente proyectos de investigaci6n sobre la
mencionada relaci6n. En CELADE existia ya a fines de los 60 un

area de trabajo sobre Poblaci6n y Desarrollo, la que se via fuer
temente dinamizada en la decade del 70 como respuesta a man

datos emanados de los gobiernos de la regi6n ya resoluciones

adoptadas en reuniones regionales sobre poblaci6n.
10. La organizaci6n institucional de los estudios sobre Pobla
ci6n y Desarrollo en esta epoca y la afluencia de recursos para in

vestigar el tema parecen relacionarse con una preocupaci6n
que se hace presente en la decada de los 60, planteandose in

terrogantes sobre las posibles consecuencias del crecimiento
demoqrafico sobre el desarrollo econ6mico, que se hacen mas
notorias al descender la rnortalidad frente a una fecundidad sos

tenida. Cualesquiera fueran los supuestos de los cuales se par
tiera, parece impostergable una actividad cientifica, objetiva y
rigurosa, que busque las relaciones causales entre esos dos fe
n6menos socio-econ6micos. No es suficiente contar con

buenas estadisticas de poblaci6n, ni con buenas mediciones,
estimaciones 0 proyecciones de la misma; se requiere tarnbien
conocer las causas de la dinarnica dernoqrafica para ponerla al
servicio de los parses que quieran planificar acciones tendientes
a modificar esa tendencia.
11. La preocupaci6n inicial apuntaba a establecer las verdade-
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ras consecuencias que el crecimiento demogrMico tenia sobre
el desarrollo econ6mico y social, para resolver, a partir de ese

conocimiento, si era necesario 0 no actuar sobre la dinamica de
la poblaci6n y en que direcci6n debia hacerse. Era entonces
cuando las investigaciones sobre los factores diferenciales de
terminantes del crecimiento de la poblaci6n cobraban su mayor
interes para ser utilizados como insumos de pollticas que ten
dieran a modificaresa dinamica y, a traves de ella, sobre las pre
suntas consecuencias sobre el desarrollo econ6mico y social.

Curiosamente, sin embargo, los desarrollos cientificos logra
ron mucho mas exito y fueron concentrandose alrededor de la
explicacion causal del crecimiento de la poblaci6n, buscando
detectar los principales factores determinantes que lIevan a un

tipo de crecimiento u otro. Respecto del objetivo que en princi
pio parecia prioritario, es decir el de cuales son las verdaderas
consecuencias del crecimiento demogrfifico para el desarrollo,
fue relativamente descuidado y son escasos los aportes realiza
dos sobre el tema.

12. Ouizas una de las pocas exhortaciones que pueda hacer en

este momenta a este conjunto de selectos profesionales dedica
dos al estudio de las relaciones entre la Poblaci6n y el Desarrollo,
sea la de esforzarse por lograr avances tan significativos en el

campo de las consecuencias del crecimiento de la poblaci6n
sobre el desarrollo, como el que han alcanzado en relaci6n con el
descubrimiento de los factores determinantes; esto sin mengua
de continuar tarnbien avanzando en este ultimo aspecto dela re
laci6n.

Finalmente, deseo en mi nombre y en el de la organizaci6n a

que pertenezco, el mejor de los exitos en los trabajos que hoy se

emprenden y expreso el sincero agradecimiento a las organiza
ciones de este querido pais hermano que, como en tantas opor
tunidades, dan hoy acogida a este importante encuentro.
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Discurso de Ger6nimo Martinez' J'

Secretario General del Consejo Nacional de Poblaci6n (Mexico)

La polltica de poblaci6n del Estado mexicano consiste en un

conjunto integrado de principios, objetivos, metas y estrategias
que sirven de sustento a las acciones proqrarnaticas que afectan
ala poblaci6n, principalmente en 10 que respecta a su tarnafio,
estructura, dinarnica y distribuci6n territorial.

La poHtica de poblaci6n, concebida de esta manera, no puede
darse en un vaclo sociopolftico; no puede basarse s610 en las re

laciones entre poblaci6n y recursos, 0 entre crecimiento econ6-
mico y demogratico. Por el contrario, la polftica de poblaci6n
forma parte del proyecto de naci6n y del modele de desarrollo en

queseexpresan la integraci6n de la sociedad nacional ysu cons

tante transformaci6n.
En repetidas ocasiones, el gobierno mexicano ha expresado

un rechazo categ6rico a los planteamientos que reducen la

polftica de poblaci6n al control del crecimiento demogratico.
Tarnbien ha enfatizado el contenido cualitativo, social y huma

nista, que debe dar fundamento a dicha poHtica.
Los principios filos6ficos, socialesy politicos que sustentan la

polftica de poblaci6n mexicana se encuentran, basicamente, en

la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y han
side enriquecidos a traves de la continua interacci6n entre el Es
tado y la sociedad civil. Dichos principios pueden agruparse en

tres rubros principales:

1. Contenido esencialmente humanista

Dentro de la naturaleza misma del proyecto nacional se en

cuentra el principio de que el ser humane constituye el centro

del proceso de desarrollo, siendo el sujeto de la actividad social,
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econ6mica y polltica, as! como el objetivo principal y el unico

destinatario del propio desarrollo.

Es as! que la politica de poblaci6n s610 tiene sentido si contri

buye a elevar la calidad de la vida para los seres humanos que

forman la propia poblaci6n, ampliando la realizaci6n efectiva de

los derechos sociales e individuales postulados en la Constitu

ci6n: el derecho a la educaci6n, a la vivienda, al trabajo, ala sa

Iud, a la informaci6n, etc.

EI Presidentedela Republica, Miguel de la Madrid, ha sefiala

do que las politicas de regulaci6n cuantitativa de la poblaci6n,
"solamente se justifican en la medida en que se traducen en

mejorias cualitativas de la poblaci6n en todos sus estratos de

edades, no solamente en los nuevos seres humanos que estan

naciendo, sino en los ya existentes". Esta preponderancia de 10

cualitativo sobre 10 cuantitativo constituye uno de los principios
basicos de la polltica de poblaci6n del gobierno mexicano.

Lo anterior no niega, en modo alguno, la importancia de los

aspectos cuantitativos de la poblaci6n y de su relaci6n con va

riables econ6micas y sociales. Mas bien, a partir de reconocer la

compleja interacci6n de la dinarnica demogratica y el proceso

de desarrollo, se plantea que la finalidad ultima de la politica de

poblaci6n es de naturaleza cualitativa: elevar la calidad de la vida

de los seres humanos.

2. Respeto pleno a la libertad de los individuos y las familias

Este punto forma parte de la misma concepci6n humanista, pe

ro debe ser destacado por su particular importancia. Con base

en las garantias individuales consagradas en la Constituci6n, la

politica de poblaci6n mexicana parte de un completo respeto a

la libertad y a la conciencia de las personas sobre sus decisiones

relacionadas con fen6menos demograticos fundamentales, ta

les como la fecundidad y la migraci6n.
Mas aun, se busca desarrollar, en palabras del Presidente de

la Republica, "el concepto de la politica demogrfifica como un

derecho social que permite mas amplios espacios de libertad in

dividual y, sobre todo, de libertad de la pareja".
Este concepto es fundamental: la polltica de poblaci6n no se

da s610 en el marco de las libertades humanas basicas, sino que

debe ampliarlas y hacerlas posibles en un ambito mayor: el de las

decisiones individuales y familia res sobre la reproducci6n social

y biol6gica. Justamente, la posibilidad de una decisi6n cons-
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ciente en este ambito depende de la educaci6n, la informaci6n y
los medios puestos a disposici6n de las personas, con pleno res

peto ala diversidad y los valores culturales de la poblaci6n.
De este modo, el rechazo de la concepci6n neomalthusiana

sobre el crecimiento demogrflfico se extiende tarnbien, y de mo

do contundente, al rechazo de todo tipo de medios coercitivos
en materia de control dernoqrafico, Mucho antes que en el ins
trumento especifico e individual, la politica de poblaci6n de Me
xico pone el acento en el mejoramiento de las condiciones de vi
da v, sobre todo, en la educaci6n, donde se generan cambios
mas profundos, duraderos y conscientemente decididos, en

cuanto al comportamiento demogrfifico de los individuos y las
familias.

3. Conciencia social y voluntad politica sobre problemas de

poblaci6n

En concordancia con los principios constitucionales basicos de
soberania nacional y rectoria del Estado, a quien corresponde,
en el marco del derecho, dirigir y conducir el desarrollo de acuer

do con las aspiraciones y objetivos de la sociedad, la politica de

poblaci6n mexicana ha sido formulada con base en una con

ciencia social de los problemas poblacionales.
Dicha conciencia social se desarrolla a traves de la discusi6n

en arnbitos sociales, acadernicos y politicos, la cual se ha lIeva
do a cabo durante mas de veinte afios, AI mismo tiempo, se ha
conformado tarnbien una clara voluntad politica, por parte del
Estado, para dar respuesta a la problematica demogrfifica en el
marco de la planeaci6n del desarrollo.

EI encuentro de la conciencia social y la voluntad politica ha si
do expresado por el Presidente de la Republica en los siguientes
terminos, desde su carnpafia electoral:

La politica demogratica es ya una demanda nacionalmente acepta
da. Es indispensable que la sociedad mexicana, a traves del Estado,
tenga criterios para modular el crecimiento y para influir sobre la cali
dad de vida de la poblaci6n, tarnbien con metas cuantitativas, y que
tenga tarnbien una politica deliberada de distribuci6n territorial de
nuestra poblaci6n.

Es asi que se ha lIegado a concebir una politica de poblaci6n
que interrelaciona, en un marco de libertad, poblaci6n y desa-
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rrollo. Cada uno de estos terrninos condiciona e influye al otro,
por 10 cual, mas que en una politica demogratica aislada yaut6-
noma, debe pensarse en un criterio demogri3fico de la politica de
desarrollo. En este concepto se recuperan los principios que han
sido planteados: el ser humane como sujeto y objetivo principal
del proceso de desarrollo; la mejoria cualitativa de la poblaci6n
como finalidad ultima; la congruencia con los derechos sociales
e individuales sefialados por la Constituci6n y la puesta en prac
tica de la recto ria del Estado y de la soberania nacional.

En este contexte. las actividades de investigaci6n represen
tan un potencial importante de apoyo a los objetivos de la

polltica de poblaci6n, ya que deben proporcionar un conoci
miento cientifico actualizado de los problemas poblacionales y
su compleja interrelaci6n con el proceso de desarrollo econ6mi
co y social.

De ahi nuestro gran interes por este Congreso.
Senores participantes:
EI Congresoque hoyse inicia ofrece una singularoportunidad

para conocer y examinar las experiencias de la investigaci6n
acadernica latinoamericana sobre cuestiones de poblaci6n y de
sarrollo, en los ultimos afios. Los debates que tendran lugar en

los pr6ximos dias saran de gran relevancia para la comunidad
cientifica de la regi6n y, sin duda, contribuiran a promover la
conciencia sobre los problemas de poblaci6n, que demandan

politicas concretas en el contexto de las estrategias nacionales
de desarrollo.

Asimismo, estoy seguro de que las conclusiones a las cuales

lleqaran al terrnino de sus trabajos, constituiran una valiosa

aportaci6n de los investigadores latinoamericanos para el anali
sis de los temas que seran examinados en la Conferencia Inter
nacional de Poblaci6n, que tendra lugar en esta Ciudad, el ana

pr6ximo.
Finalmente, deseo expresar, en nombredel Consejo Nacional

de Poblaci6n, mis mejores augurios por el buen exito de este en

cuentro.
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Discurso de Carmen A. Mir6

Representante de la Comunidad Cientifica de Latinoarnerica en

Cuestiones de Poblacion

Cuando hace pocos dias el doctor Stern me invit6 para que hi
ciera uso de la palabra en esta ceremonia, mi primera reaccion
fue la de sugerirle que por que no Ie hacia el pedido a uno de los
profesionales que no estuviera retirado, como supuestamente
10 estoy yo ... bueno digamos a uno mas directamente activo en

el campo. EI doctor Stern insisti6 yaqui estoy.
La tarea que debo curnplir en los pocos minutos de que dis

pongo no es sencilla: se trata nada menos que de representar a

una comunidad cientifica que, como 10 atestigua la cornposi
cion de los que participamos en este Congreso, pertenecemos a

distintas generaciones, cultivamos distintas disciplinas, aun

que nuestro objetivo de estudio sea el mismo, el que adernas
abordamos desde enfoques metodol6gicos y posturas ideoloqi
cas distintas.

La dificultad de la tarea, sin embargo, me empuja a ser osada.
En alguna medida me sirve de estimulo el encontrarme en Mexi
co, ciudad que todos ponemos como ejemplo de 10 nefasta que
es la aglomeraci6n urbana pero ciudad a la que a todos nos en

canta venir ... y volver. Mexico, adernas de sus encantos nos re

cuerda 10 que bien podemos llarnar el itinerario de la demografia
latinoamericana. Aqui se celebr6 en 1970 la Conferencia Re

gional Latinoamericana de la Uni6n Internacional para el Estu
dio Cientifico de la Poblaci6n que convoc6 par primera vez a un

numeroso grupo de profesionales latinoamericanos que enton
ces lograron hacer un balance del estado del conocimiento
sobre la poblaci6n y de los metodos disponibles para su analisis.
Siete arios despues se realiza la que se llarno Reuni6n Paralela y
en la cual el tema que hoyescentral a este Congresoaparece co

mo fundamental.
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La generaci6n ala cual pertenezco y, de la cual hay aqui algu
nos representantes, Ie toca promover la acumulaci6n de infor
maci6n sobre la dinarnica demogratica, abre caminos, rompe
prejuicios y llama la atenci6n hacia el significado de la evoluci6n
de nuestra poblaci6n en el tiempo. A esa generaci6n Ie toea tam

bien iniciar la formaci6n de personal con capacidad de abordar
el estudio de esa evoluci6n. Aunque quizas pudiera achacarse
me alqun prejuicio, creo que no seria exagerado afirmar que
sobre los aportes hechos por esa generaci6n se ha podido cons

truir parte importante del andamiaje que hoy sostiene la disciplina.
Hace tres lustros irrumpe en el campo de los estudios de

poblaci6n otra generaci6n que lIega, como es natural, a cues

tionar 10 realizado, planteando nuevos enfoques y ampliando el

campo de investigaci6n. Esta generaci6n de estudios de la
poblaci6n no s610 incluye dem6grafos. A ella pertenecen tam
bien socioloqos, economistas, ge6grafos, urbanoloqos, cien
tistas politicos y otros prolesionales de las ciencias sociales. Es
ta generaci6n es la que mayoritariamente se encuentra repre
sentada en este Congreso. Sin regateos de ninguna clase, hay
que reconocer a esta generaci6n el rnerito de haber colocado la
consideraci6n de 10 demogratico en el marco mas amplio de 10
social. Aunque no esten resueltos todavia todos los problemas
te6ricos, que permitan establecer con toda precisi6n las rela
ciones que vinculan 10 demogratico y 10 social y aunque todavia
queden por ahi pequefios reductos de profesionales empefia
dos en desconocer la existencia de estas relaciones, 10 real y [o
concreto es que gracias a las contribuciones de esa generaci6n,
America Latina conoce hoy mejor que nunca antes y mejor que
ninguna otra regi6n del mundo, algunas de las interacciones
fundamentales entre la poblaci6n y el desarrollo.

Pero hay una tercera generaci6n, egresada recientemente de
las varias carreras de postgrado que hoy existen en la regi6n,
tarnbien representada en esta sala minoritariamente, que un

tanto perpleja frente ala amplitud del campo de los estudios de

poblaci6n, siente que no se Ie han suministrado ni suficientes ni
adecuados instrumentos analiticos para abordar la tarea que se

espera ella desempefie.
Ese es el gran reto que la disciplina tiene aun por delante: sin

descuidar la continua acumulaci6n de nuevos datos, ni el per
manente desarrollo de nuevas tecnicas para crearlos y anali
zarlos, tiene que abrir 0 ampliar cuando existan los cauces que
permitan la transmisi6n de 10 que ya se conoce en el campo de
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las interrelaciones. Tiene tarnbien que desarrollar nuevos ins
trumentos anallticos que deben ser puestos tarnbien al alcance
de nuevas generaciones. Juntos hay que abordar la tarea de

enriquecer y construir el conocimiento, sin el cual todo intento
de transformaciones sociales se torna mas diffcil.

Este Congreso, en buena hora convocado por PISPAL,
puede convertirse en punto de partida para poner en marcha las
acciones que nos permitan hacer frente al nuevo reto. PISPAL
cumple su decimo aniversario. Para algunos ... mucho tiempo.
Para otros. como yo, el plazo que Ie ha permitido impulsar el de
sarrollo que inici6 la segunda generaci6n. Medir por afios una

tarea que realmente debe tener caracter permanente no es ejer
cicio que me atraiga. Intuyo, sin embargo, que la tarea que esta
por hacerse requerirfa otros 10 aries de un PISPAL y los que se

asusten con plazos como este los invito a recordar 10 que CELADE,
instituci6n reputada como eficiente y dedicada, contribuvo en los

primeros veinte afios desde su fundaci6n: fue mucho ... pero fue

poco ... i No transemos sino por mucho!
Si no loqre interpretar a miscolegasen su visi6n del pasado re

ciente y del futuro inmediato, por 10 menos slestoy segura de in

terpretarlos cuandoaprovecho la oportunidad parafelicitar a los

organizadores de este Congreso por haber logrado convocarlo a

pesar de los vientos adversos. Agradecemos las atenciones re

cibidas y estamos felices de encontrarnos en Mexico
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Mensaje enviado por Rafael M. Salas

Director General del Fondo de Naciones Unidas

para actividades de Poblaci6n

y
Secretario General de la Conferencia Internacional

sobre Poblaci6n

"EI Congreso Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo lIega
en un momento propicio, cuando los gobiernos, organismos
no-gubernamentales, la comunidad academics y las agencias
multilaterales se encuentran preparando la Conferencia Inter
nacional sobre Poblaci6n que se celebrara en la Ciudad de Mexi
co en agosto de 1984. Uno de los temas mas importantes que se

discutiran en la Conferencia de 1984 es aquel que ustedes han
seleccionado para este Congreso - el de la relaci6n entre pobla
ci6n y desarrollo y la integraci6n de la variable de poblaci6n al

proceso de desarrollo-. EI tratamiento de la poblaci6n dentro
de las estrategias para el desarrollo a niveles nacional e interna
clonal. ha adquirido considerable importancia en numerosos

parses en vias de desarrollo, pero no tiene todavia la trascenden
cia que se da a otras variables sociales y econ6micas, esto es,
como factor end6geno en la planificaci6n. Sin lugar a duda las
experiencias en programaci6n de poblaci6n en los ultimos quin
ce aries indican que es tan sujeta y esta tan relacionada a facto
res de desarrollo como cualquier otra variable econ6mica. Es
importante identificar aquellos factores que influencian mas ala

poblaci6n e incorporar estas relaciones como ingrediente esen

cial de la planeaci6n para el desarrollo. En el pasado, la integra
ci6n de la poblaci6n a la planeaci6n para el desarrollo estaba
obstaculizada por la escasez de informaci6n detallada sobre
ciertas variables demograticas. A ralz de la Conferencia Mundial
sobre Poblaci6n de Bucarest, las Naciones Unidas, las institu
ciones relacionadas con poblaci6n y los mismos palses han

puesto a la disposici6n informaci6n mas confiable sobre pobla
ci6n para los fines de la planeaci6n para el desarrollo, 10 mismo

que para la elaboraci6n de politicas y construcci6n de modelos.
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Las experiencias de los paises en vias de desarrollo en la progra
maci6n sobre poblaci6n y su implementaci6n, proporcionan va

liosos conocimientos para la ejecuci6n de programas para el de
sarrollo. Espero que sus deliberaciones resultaran en recomen

daciones que logren un impacto en la elaboraci6n de politicas.
Les deseo exito en los debates del Congreso Latinoamericano
de Poblaci6n y Desarrollo.
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Discurso de Octavia Rivero Serrano

Rector de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico

Para los universitarios el problema de la poblaci6n es fundamen
tal desde distintos anqulos: desde un punto de vista a las Univer
sidades cabe el papel de producir conocimiento en materia de

mogratica y, sobretodo, en 10 que respecta a lascomplejas rela
ciones que guarde el desarrollo y la poblaci6n. Desde otro punto
de vista, para instituciones como la nuestra, el problema de la
poblaci6n es de tenerse en cuenta porque en buena medida
afecta el ritmo de nuestra vida y se relaciona con las posibilida
des de una mejor enseiianza.

Es un rasgo del desarrollo latinoamericano la concentraci6n
de la actividad econ6mica y de la poblaci6n en unas cuantas

ciudades. Los especialistas hablan de una alta primacia urbana,
de sus causas hist6ricas ligadas ala dependencia y de sus conse

cuencias que se aprecian en una fuerte centralizaci6n.
La primacfa no es ajena a otras realidades. En Mexico, para

hablar de algo pr6ximo, la gran capital coexisti6 desde hace va

rios siglos con la Universidad. La enseiianza superior es uno de
los signos mas evidentes de la centralizaci6n. No deseo ago
biarlos con cifras, pero 10 que sabemos de nosotros es claro: so

mos la principal casa de estudios no s610 por el volumen de la de
manda educativa que atendemos en el contexto del pais, sino
tarnbien porque aqui esta el principal nucleo cientffico y la fuen
te de extensi6n de la cultura mas importante de Mexico.

Siendo la UNAM una instituci6n con varios cientos de miles
de estudiantes y aproximadamente 50,000 empleados -entre
academicos y administrativos - 10 que pasa con la dinarnica de
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la poblaci6n es imprescindible de conocerse para planear
nuestro propio sistema educativo. Como ustedes saben, para
alcanzar el objetivo de una educaci6n regulada, en el sentido de
combinar la tensi6n cuantitativa con el aumento de calidad, es

fundamental tener presente la forma en que evoluciona la
poblacion que nos demanda atencion: su ritmo de crecimiento,
tarnafio, distribucion espacial y su estructura por edad y sexo.

Consecuentemente, la fecundidad, la mortalidad y las migra
ciones.

Asimisrno, el anal isis demogratico fue de gran utilidad para el

manejo de nuestras cifras estudiantiles y para el mejor uso de
nuestros recursos humanos.

Toda la produccion de profesionistas, maestros y doctores en

la Universidad se beneficia mucho del estudio del mercado de

trabajo. Las tendencias del mercado son indicativas para con

tender con muchos fen6menos intramuros: apertura y cierre de

carreras, revision de planes y programas de estudio, regulaci6n
del volumen de egresados, etc. Mas todavia, el analisis del mer

cado laboral nos permite visualizar a nuestra institucion como

una parte del mismo. Cuando no se consume tecnologia propia
yen los sectores de la actividad productiva no se gestan esfuer
zos de investigaci6n, entonces, las Universidadesse convierten
en polos de qeneracicn de conocimientos que tienen que absor
ber a los cientificos que producen. Tal proceso tiene sus limites y
es necesario conocerlos y controlarlos para que no lIegue a si
tuaciones contraproducentes. Asi, ala Universidad Ie resulta de
interes saber como se relacionan la poblaci6n y la ensefianza su

perior.
En suma. 10 que he querido trasmitirles es que los universita

rios somos muy sensibles a los grandes problemas de nuestros

paises. La Universidad Nacional Aut6noma de Mexico ha bus
cado contribuir, desde hace decades, al conocimiento del

problema poblacional en Mexico que ha estado abierta siempre
a colaborar con los cientificos latinoamericanos preocupados
por esta misma cuestion. La Universidad desea renovar sus es

fuerzos para continuar con su actividad cientifica en el campo
de 10 poblacional pues reconoce la importancia de su estudio en

sus relaciones con 10 socioecon6mico, con los aspectos de sa

Iud, educacion, transporte, vivienda, medio ambiente, partici
pacion en la actividad econornica, etc.

Tengo la certeza de que en este Congreso se haran aporta
ciones sustantivas al conocimiento de este y otros temas y de

40



que aqui said ran recomendaciones importantes y nuevas Ifneas
de investigaci6n.

AI darles la bienvenida, me es muy grato inaugurar el Congre-
so Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo, hoy 8 de no

viembre de 1983, y desearles el mejor de los exitos.
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Contribuci6n Latinoamericana al Estudio de la
Relaci6n entre Poblaci6n y Desarrollo: Balance

y Perspectivas

Jorge Balan

EI tema propuesto para esta primera sesi6n plena ria del Congre
so me hace imaginar mi papel como el de un maestro de ceremo

nias muy peculiar: debe presentar, ante los participantes que
llevaran a cabo la funci6n, cual es el argumento mas global que
pone juntas, en un solo drama, a las historias parciales, con sus

distintos personajes, que ellos se encarqaran de contar. Dicho

argumento, una de las versiones posibles del terna
" Poblaci6n y

Desarrollo", no existe fuera de un escenario particular en el que
se 10 representa, escenario que ha sufrido un proceso de consti
tuci6n propio y que de hecho se rehace continuamente. Para

complicar un poco mas mi tarea, es necesario recordar que en el
mismo escenario, la comunidad de las ciencias sociales latino
americanas, se representan aparte de este argumento 0 genero
especifico otros generos dentro del arte mas global: la represen
taci6n de versiones de la historia de nuestras sociedades. Mi

presentaci6n como maestro de ceremonias, entonces, incluira

algunas ideas sobre el argumento mas global (el tema de la
poblaci6n y el desarrollo), c6mo este se ha ido escribiendo hasta
el presente y que lugar ocupa dentro del escenario especifico
donde las ciencias sociales cuentan las historias posibles de la
sociedad latinoamericana. Entre otras limitaciones que no ins is
tireen enumerar, mi presentaci6n adolecede una fundamental:
desconozco en sus detalles las historias parciales que seran rela
tadas en las sesiones del Congreso y por 10 tanto debe operar
sobre mis expectativas de 10 que ocurrira en estos tres dias.

EI orden de mi presentaci6n sera el siguiente. En primer lugar
ubicare el momento en que se constituy6, comofen6meno ins
titucional nuevo, el escenario de las ciencias sociales desde el
cual se propuso la discusi6n del tema Poblaci6n y Desarrollo, en

los afios sesenta. Planteare alii cuales fueron las principales
fuerzas que opera ron sobre dicho escenario para conformar el
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tema y cual fue en los hechos let versi6n del tema que tendi6 a

predominar. De esa versi6n, indicate la agenda implicita de in

vestigaci6n que se derivaba de aquella y que efectivamente fue
tlevandose a cabo. Esta agenda sera comparada con otras agen
das posibles. Luego pasare al presente para indicar algunas mo

dificaciones sustanciales tanto en el contexto externo como

aquellas provenientes del desarrollo interno, dentro de las cien
cias sociales abocadas al tema de Poblaci6n y Desarrollo, para
intentar una interpretaci6n de cual es el estado de la cuesti6n en

este momenta y que nueva agenda de investigaci6n ella supo
ne. Esta interpretaci6n, desde luego, podra ser puesta a prueba
al menos parcialmente en estos tres dfas si de hecho hay alguna
correspondencia entre la agenda que imagino se desarrolla y el
cufio asumido por los trabajos que aquf se presentaran,

Por supuesto, en los afios sesenta las ciencias sociales no eran

un fen6meno totalmente nuevo ni alii se descubrfa el tema de la
poblaci6n y el desarrollo. Pero en esos afios se daba una trans

formaci6n importante en el contexto institucional en el que se

practicaban las ciencias sociales y desde los que se pensaba el
tema en cuesti6n. Ejemplos: en 1964 se cre6 el Centro de Estu
dios Econ6micos y Demograficos en EI Colegio de Mexico; en

1968sefund6 el CEBRAP en San Pabloyseescogi6 como area
de trabajo la poblaci6n; en 1966se desarrollo el programa de es

tudios sobre Poblaci6n y Sociedad en el Instituto Di Tella de
Buenos Aires; yen 1965 comienza, dentro del CELADE, funda
do en la decade anterior, un programa que vincula ala poblaci6n
con el desarrollo. A fines de la decada se constituy6 una com i
si6n de CLACSO para el estudio de la poblaci6n y el desarrollo.
Estos son simplemente los ejemplos mas notorios, pero sin du
da podrfan multiplicarse varias veces. Tienen en comun la con

solidaci6n institucional del trabajo de profesionales en el area de
las ciencias sociales que, convocadas por fuerzas externas muy
diversas (gobiernos, agencias internacionales, fundaciones pri
vadas extranjeras)' reclaman para sf el derecho de organizar el
tema, sino totalmente de nuevo, en forma al menos tan novedo
sa como puede ser "la originalidad de la copia", 1

1 Fernando H. Cardoso, ..Originalidade da copia: A CEPAl e a ideia de desenvol
vimento", en As ideais e seu lugar: Ensaias sabre as tear/as do desenvalvimen
to. Petropolis, Editora Vozes, 1980.
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En esos afios existian versiones alternativas del tema que nos

ocupa aqul que pretendian lograr una posici6n hegem6nica y
habian logrado avanzar considerablemente, incorporadas aun

que no sin oposici6n como ideologia mas 0 menos oficializada
de algunas de las fuerzas externas a las que hago referencia. Es
necesario comprender la naturaleza de estas versiones no para
cofocarles un r6tufo y estigmatizarlas en relaci6n con versiones

que se desarrollarian en America Latina, sino para entender la
naturaleza del dialoqo que se plantea entonces. La principal ver

si6n provenia de un vuelco reciente operado en los medios aca

dernicos norteamericanos. Sequn Hodqson.s en los atios de la

posguerra dichos medios descubrieron el "problema dernoqra
fico" como parte constitutiva del problema de la pobreza, espe
cialmente en Asia en rapido proceso de descolonizaci6n. Dicho
descubrimiento produjo un cambio radical de orientaci6n en el
tema: desde una perspectiva te6rica, dentro de las ciencias so

ciales, en la quedominaba la hip6tesisde la transici6n demoqra
fica occidental y para la cual el interrogante basico 10 constituia
las consecuencias del desarrollo para la dinamica demogratica,
se pas6 a una perspectiva practice, en la que las ciencias so

ciales se pusieron al servicio de las decisiones politicas, sobre la
base de una teoria que no opera como hip6tesis sino como pre
diccion catastr6fica de los efectos de la poblaci6n sobre el de
sarrollo. EI hecho de que algunos autores fundamentales en el
periodo anterior tarnbien 10 fueran para esta versi6n dominada
por las urgencias de la practice, nos dice Hodgson, no nos de
biera confundir sobre la importancia del cambio operado.

En los afios sesenta este enfoque habia logrado avances

extraordinarios. Se habia vuelto hegem6nico en los medios
cientificos sociales norteamericanos, con la correspondiente
elaboraci6n conceptual y de rnetodos cuantitativos; habia
logrado un exito razonable en convencer a publicos selectos de
la plausibilidad de sus temores acerca de los efectos catastr6fi
cos de la tasa de crecimiento demoqrafico sobre el crecimiento
econ6mico de los paises de la periferia y de otras consecuencias
negativas, no s610 para dichos paises sino para el mundo como

un todo. Y tambien habia formulado una agenda de investiga
ciones puesta al servicio de pollticas dirigidas a corregir tan la
mentable estado de cosas.

2 Dennis Hodgson, "Demography as social science and policy science", Popu
lation and Development Review, 9, 1, Marzo de 1983.
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La poblaci6n, en los afios sesenta y como resultante de estos

esfuerzos, se habia convertido, para las cienciassociales, en un

campo de investigaciones aplicadas, es decir, en problem
oriented research. Kenneth Prewitt nos ha lIamado la atenci6n
recientemente sobre el papel de este tipo de investigaci6n, 0 en

foque de investigaci6n, en las ciencias sociales de los parses
centrales y de la periferia.s La investigaci6n orientada por
problemas, de naturaleza poco te6rica y por 10 tanto no vincula
da a las "disciplinas" departamentalizadas de la universidad
moderna, encontr6 su ambiente natural de desarrollo en los
paises de la periferia, donde se suponia necesario fomentar la
capacidad en ciencias sociales para atacar los "problemas del
desarrollo". La poblaci6n resultaba en un arquetipo de estas

"areas de problemas" tanto por el supuesto te6rico, la pobla
ci6n como barrera al crecimiento, como por la falta de afiliaci6n
disciplinaria del tema dentro de la jerarquia universitaria. En Es
tados Unidos la problematizaci6n te6rica del tema poblacional
habra abortado, mientras que su transformaci6n en problema
de politicas 10 convertia en area de investigaci6n apropiada para
centros especializados, interdisciplinarios, que encontrarfan en

la creciente conciencia sobre el tema en agencias internaciona
les y gobiernos su base de crecimiento.

Volviendo ahara a las ciencias sociales latinoamericanas, es
tas fueron estimuladas a tomar igualmente a la poblaci6n como

area de problemas y por 10 tanto a desarrollar una agenda de in

vestigaciones dirigida por nociones de la relevancia para
politicas. EI estimulo provenia de las concepciones menciona
das que habian sido incorporadas por algunos de los principales
promotores del desarrollo de las ciencias sociates en America
Latina. Aparte de agencias internacionales yfundaciones priva
das, debo mencionar aqui, con su versi6n particular del asunto,
aillamado Estado Promotor que habia tomado forma en la re

gi6n en la decade del cincuenta.s La idea de la intervenci6n ra

cional del estado como promotor del desarrollo, sin duda vieja,
tom6 en esos aries gran auge al calor delas versiones locales de
la economia keynesiana (especialmente por obra de la C EPAL),

3 Kenneth Prewitt, "The impact of the developing world on U. S. social science

theory and methodology", en Laurence D. Stifel, et ai, comps., Socia/sciences
andpublic po/icy in the developing world. Lexington, D.C. Heath, 1982.
4 Discuto este tema mas ampliamente en "La practice sociol6gica en el mu ndo

conternporaneo". Punta de Vista, 5, 16, Noviembre de 1982.
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incluyendo la incorporaci6n de instrumentales conceptuales y
operativos de la planificaci6n economics y social que se creaban
en los palses centrales, y tambien al calor de cambios estructu
rales que se producian en las sociedades latinoamericanas co

mo consecuencia de la industrializaci6n de sus economias. La
cuesti6n es que desde este contexto estatal resultaba
congruente una perspectiva tecnica del problema poblacional,
encargado a profesionales de las ciencias sociales, perspectiva
que s610 implicitamente adoptaria una visi6n te6rica 0 normati
va de la relaci6n poblaci6nl desarrollo. En el corto plazo
coincidia el estado con la visi6n de agentes externos sobre la de
seabilidad de fomentar el desarrollo tecnico. cientifico e institu
cional en el area de la poblaci6n.

Seria ingenuo, sin embargo, suponer que dicha perspectiva
tecnlca, fomentada desde el estado, estaria libre de presupues
tos te6ricos 0 ideoloqicos. De hecho, el tema poblacional se li

gaba directamente a una preocupaci6n basica, muy difundida
enlos anos sesenta, sobrecargada te6rica e ideol6gicamente: el

problema del empleo. Frente a el, se habia pasado de un "opti
mismo inqenuo" sobre la capacidad de expansi6n sistematica
del empleo en el sector moderno, como via para disminuir la

pobreza, a la desilusi6n provocada por una aparentemente ob
via incapacidad de la industrializaci6n latinoamericana de pro
veer empleo suficiente, 0 al menos equilibrado con la oferta de
mano de obra.s De alii una serie de temores sobre la tercializa

cion, la hiperurbanizaci6n y la marginalidad que, en su base, os

cilaban entre acusar como culpable al tipo de desarrollo in

dustrial, que no generaba suficiente demanda de mana de obra
bien pagada, 0 a la poblaci6n, que creola en forma despropor
cionada a las posibilidades de empleo "productive" 0 bien re

munerado. Es importante subrayar que la ternatica del empleo
no figuraba de manera tan prominente en la visi6n de la pobla
ci6n como problema del desarrollo quetraian agentes externos.
En los modelos como el disefiado por Coale y Hoover, que tanta

influencia tuvieron en estos ultirnos, los efectos negativos de la
tasa alta de crecimiento poblacional se producian ya sea por las

presiones en la inversi6n social 0 por la Iimitaci6n al ahorro.
Surgian entonces dos focos de la "poblaci6n/problema": uno

5 Paul Singer, "Desarrollo y empleo dentro del pensamiento latinoamericano",
en Ruben Kaztmany Jose Luis Reyna, cornps., Fuerza de trabajo ymovimientos
laborales en America Latina. Mexico, EI Colegio de Mexico, 1979.
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centrado en el crecimiento dernoqrafico y la necesidad de
controlarlo; otro centrado en la debilidad de la demanda de mana

de obra. Ocasionalmente estos foeos entraban en contradicci6n.
En este contexte, entonces, debemos ubicarnos para enten

der las presiones que se ejercfan sabre el nuevo contexto de las
ciencias sociales, presiones que emergian tanto en la formaci6n
de los profesionales en programas de posgrado en ciencias so

cialescomoen lasoportunidadesqueseabrian parael trabajode
investigaci6n.

Pasare ahora a caracterizar a grandes rasgos la agenda de in

vestigaci6n efectivamente desarrollada, pero cabe aclarar an

tes que el contexto incluia sin duda otros elementos importan
tes. Entre otros factores, la hegemonia de las concepciones arri
ba descritas era relativa: existla considerable heterogeneidad,
especialmente dentro de las ciencias sociales. En efecto, en Es
tados Unidos, pero sobre todo en Europa, habia versiones muy
contrastantes del tema poblacion y desarrollo, sin duda reflejo
de orientaciones mas te6ricas y menos gu iadas por u rgencias de
la accion, de la persistencia de tradiciones academicas, y
de la simple observaci6n de preocupaciones politicas exacta

mente inversa en el area de la poblaci6n - no solamente en la

Europa fascista de la preguerra sino tarnbien en la Europa del mi

lagro econ6mico que generaba evidente escasez de mana de
obra.

II

En el afio 1970 la Uni6n Internacional para el Estudio Cientifico
de la Poblaci6n, junto con la CEPAL, el CELADE y EI Colegio de
Mexico organizaron la primera conferencia latinoamericana de

poblaci6n. Una nueva mirada a los dos gruesos volumenes

publicados sobre la base de dicha conferencia puede darnos
una pista para leer el estado de la cuesti6n, la agenda implicita y
la contrapropuesta atisbada en el enfoque latinoamericano del
tema.s

La primera observaci6n necesaria es meramente cuantitati
va. Distribuidos en los temas usuales (mortalidad, fecundidad,
migraciones y redistribuci6n, poblaci6n y desarrollo, tenden-

6 Uni6n Internacional para el Estudio Cientffico de la Poblaci6n, Confereneia Re

gionallatinoamerieana de Poblaci6n: Aetas. Mexico, EI Colegio de Mexico,
1972,2 volumenes.

50



cias futuras, polfticas de poblaci6n, ensefianza e investigaci6n)
se presentaron casi 150 ponencias. En su gran mayorfa refleja
ban esfuerzos de investigaci6n empfrica, lIevados a cabo en

afios recientes, sobre la base de datos censales 0 de encuestas

de forma predominante. Dos terceras partes de lostrabajoseran
de autores latinoamericanos. EI conjunto revelaba sin lugar a

dudas la verdadera explosi6n de investigaciones en el area de la

poblaci6n en la decada anterior, que habfa puesto a America La
tina como (mica regi6n del Tercer Mundoquepodfa mostraruna

capacidad instalada propia en la investigaci6n sobre el tema.

La segunda observaci6n que sugiere mi lectura es la particular
vinculaci6n (0 desvinculaci6n) que muestra una mayorfa de los

trabajos con la problernatica hist6rica del desarrollo tal como es
ta era vista por las ciencias sociales latinoamericanas en gene
ral. Por un lado, las sesiones sobre dimensiones demograticas
tradicionales (mortalidad, fecundidad, migraci6n) reunen tra

bajos eminentemente descriptivos, estimaciones cuantitativas
yen los escasos intentos analfticos predomina una tendencia a

cerrar el campo a unas pocas variables del comportamiento indi
vidual. En estas sesiones, entonces, el desarrollo entra s610 co

mo supuesto y en el mejor de los casos como contexte. pero
diffcilmente como parte del analisis, Por otro lado, la sesi6n
sobre poblaci6n y desarrollo econ6mico y social, con raras ex

cepciones, deja de lado las preocupaciones mas estructurales
sobre este ultimo. AI decir de uno de los organizadores de la se

si6n, Alvaro L6pez Toro, "los grandes vaclos existentes en ma

teria de historia econ6mica latinoamericana, hacen especial
mente diffcil en esta oportunidad indentificar y mas aun in

terpretar las asociaciones existentes, para un perfodo dado,
entre progreso econ6mico y crecimiento de la poblacion. Parti
cularmente conspicua es la ausencia de una adecuada incorpo
raci6n de este tema a algunos de los enfoques estructuralistas
de nuestra historia econ6mica ...

"7

La conferencia aglutin6 en gran medida a los primeros resul
tados de una agenda de investigaci6n del tema poblacional que
tendfa a enfatizar, en primer lugar, la necesidad del trabajo de

rnoqrafico descriptivo, especial pero no unicamente mediante
la limpieza de informaci6n censal, la estimaci6n de series en las
variables basicas y la aplicaci6n de modelos para realizar otras

7 Alvaro L6pez Tore, "Temas sobre poblaci6n ydesarrollo en America Latina"
en Conferencia regional, op. cit., volumen 2, p. 4.

51



estimaciones; y en segundo lugar, la necesidad de generar
nueva informacion, especialmente mediante encuestas, para
describir comportamientos individuales y sus correlaciones.
Obviamente los resultados arrojados y presentados en la confe
rencia incrementaban en mucho el conocimiento disponible
sobre la poblacion latinoamericana, pero no hacian mayores
avances analiticosen ninguna direccion. por el papel pasivo jugado
por la teo ria implicita 0 por su caracter directamente ateorico.

La agenda alternativa, que de muchas formas ya aparecia en

la conferencia, sin duda en algunos trabajos presentados pero
aun mas en los debates y las discusiones de pasillos (larnen
tablemente no recogidas en las aetas publicadas), proponia una

convergencia ternatica entre las preocupaciones dernoqraficas
y las de las ciencias sociales. La tendencia del medio academico
norteamericano, de evidente relevancia para America Latina,
habia sido hasta entonces de caractsr centrifugo, "expul
sando" al tema poblacional a centros especializados, alejados
del centro de las disciplinas madres, tecnificando su tratamien
to yen alguna medida aislandolo de preocupaciones teoricas y
vinculandolo crecientemente a las demandas de la practice. En
America Latina, cornenzo a darse una tendencia inversa,
centripeta, de incorporacion de la probfernatica dernoqrafica en

las disciplinas - nunca tan departamentalizadas- por la via del
debate sobre la naturaleza historica del desarrollo.

Esta convergencia ternatica se di6 al mismo tiempo que, en

toda la regi6n, crecian los programas de posgrado en ciencias
sociales vinculados con el desarrollo de la investigaci6n. De alii

que la ternatica poblacional resultara incorporada a los mismos,
sin duda alentada por el persistente interes en ella por parte de

agencias internacionales, fundaciones y a menudo gobiernos
latinoamericanos, es decir, por la existencia de fondos, pero re

visada al calor de las preocupaciones mas globales de la comuni
dad de cientificos sociales que entonces se formaba. Algunas
caracteristicas de la agenda de investiqacion desarrollada sobre
esta base son bien conocidas, pero vale la pena resumirlas aqui.

En primer lugar, predominaba un interes por la investigaci6n
orientada por la teoria mas que por las necesidades de la acci6n.
Mas concretamente, esto significaba sostener una duda basica
sobre las bases tecnocraticas de legitimaci6n de la intervenci6n

publica en el area de la poblaci6n y por 10 tanto el rechazo a con

vertirse en proveedores de insumos para ella. La teoria, sin em

bargo, distaba de sertotalmente explicita y cerrada, recogiendo
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mas bien la situaci6n de crisis que presentaban (y todavia pre
sentan) los grandes paradigmas te6ricos. Adernas, en vez de la
"gran teorla". surgia la urgencia de teorlas mas restringidas y
especialmente aquellas que intentaran proveer explicaciones
para realidades hist6ricas particulares. Primaba, en este senti
do, una preocupaci6n por "la realidad latinoamericana".

En segundo lugar, dicha agenda signific6 una larga fase de
crltica te6rica a los enfoques de investigaci6n hasta entonces

predominantes. Dicha fase se manifest6 sistematicamente en

reuniones y seminarios latinoamericanos de comienzos de los
afios setenta, especial pero no unicarnente aquellos organiza
dos por la Comisi6n de Poblaci6n y Desarrollo de CLACSO.8

En tercer lugar, algunos temas se volvieron prioritarios, espe
cialme�te aquellos vinculados con el anal isis de los cambios en

la fuerza de trabajo y su movilidad y transformaci6n en el tiempo
y el espacio. Dentro de las divisiones usuales del campo, esto

signific6 un gran boom de los estudios de migraci6n que, si en

ese entonces podia ser descrita por el presidente de la Aso
ciaci6n Norteamericana de Poblaci6n como"el entenado" de la
demograffa,9 resultaba en America Latina el hijo dilecto de los
estudios de poblaci6n.

Ouizas no resulte demasiado arriesgado afirmar que, en esos

afios, la empresa intelectual de los cientlficos sociales latino
americanos volcados al tema poblacional estuvo centrada en el
analisis de las variaciones hist6ricas del proceso de proletariza
ci6n y sus interrelaciones con dimensiones demogriificas. Si es

to fuera asl, sin duda no habrian escogido un fen6meno de esca

sa importancia ya que, como afirma Tilly, "desde la perspectiva
de las vidas de la gente comun, la proletarizaci6n es el cambio

especifico mas abarcativo que ha ocurrido en el mundo occi
dental durante los ultimos siglos y que aun ocurre en el mundo
como un todo hoy en dla" .10 Pero sl podrian adjudicarse cierta

originalidad en hacerlo ya que, al decir del mismo autor, "los so

cioloqos durante la mayor parte de la historia de la disciplina [en
Estados Unidosl han mostrado poco interes en uno de los pro
cesos dominantes del mundo en que vivian". Las ciencias so-

8 Ver al respecto los volurnenes 1 y 2 de Reproducci6n de la poblaci6n V desarrollo
asi como el volumen 1 de Migraci6n V desarrollo, Buenos Aires, CLACSO, varias
fechas.
9 La frase es de Sidney Goldstein.
10 Charles Tilly, Associologymeetshistory, Nueva York, Academic Press, 1981,
p.179.



cialesde las cuales se nutria el enfoque demogratico mas rutina
rio ignoraba el tema de la proletarizaci6n, implicito pero escon

dido en conceptos tales como industrializaci6n, urbanizaci6n 0

modernizaci6n. EI tema, por supuesto, era mucho mas familiar
dentro de una perspectiva marxista yen el analisis hist6rico en

general, pero un enfoque dernoqrafico dentro de esas perspec
tivas no era hasta entonces usual.

Algunas de las preguntas concretas levantadas ace rca del
proceso de proletarizaci6n pueden resultar ilustrativas del enfo

que latinoamericano del tema. Un grupo de investigaciones bas

ta nte numeroso atac6 el tema por ellado de la proletarizaci6n ru

ral: len que medidas ella se habra retrasado, 0 incluso reverti
do, en rnuchas areas latinoamericanas? lque factores dernoqra
ficos (incluyendo la relaci6n poblaci6n/tierral y sociales expli
caban la lentitud del proceso global de proletarizaci6n rural, en

comparaci6n, por ejemplo, con la experiencia hist6rica euro

pea? len que contextos la migraci6n rural-urbana suponfa un

proceso previo de proletarizaci6n y expulsi6n de poblaci6n, yen
cuales por el contrario, s610 una proletarizaci6n parcial con per
manencia de unidades productivas farniliares?" Otro grupo,
igualmente nutrido, se pregunt6 sobre las condiciones de prole
tarizaci6n en el medio urbano y sobre sus consecuencias en el

proceso migratorio a las ciudades.v Cual fue, porejemplo, el im

pacto de diversos tipos de migraci6n en la reproducci6n de sec

tores de pequefia producci6n dornestica urbanos en America
Latina? La variaci6n entre ciudades es conocida y en buena me

dida adjudicable al tipo de vinculaci6n con sectores rurales mas
o menos proletarizados.

Otras preguntas, comunes a los dos focos de investigaci6n,
se refieren a quien se proletariza y al papel de la familia en este

proceso: lei hombre, la mujer, los nifios? lc6mo funciona la uni
dad dornestica en procesos hist6ricos concretos de proletariza
ci6n, rural y urbana?

Quizas la principal pregunta que s610 en una fase mas reciente
emergi6 dentro de la agenda implfcita de las investigaciones so

ciales sobre poblaci6n en America Latina se refiere a las conse

cuencias de las variantes en el proceso de proletarizaci6n
- rural 0 urbana, previa 0 no au n proceso m igratorio, afectando
principalmente a la mana de obra masculina 0 tarnbien femeni-

11 Vease por ejemplo Alfredo E. Lattes, comp., Migraci6n ydesarrol/o, volumen
6. Buenos Aires, CLACSQ, 1982.



na e infantil, etc.- sobre la reproduccion: len que medida las
tendencias recientes al descenso en la fecundidad en la region
podfan ser explicadas dentro del mismo contexto te6rico en que
adquirfa sentido la variante particular de proletarizaci6n que una

sociedad estaba experimentando? Adviertase que no me refiero
a "ser explicada por", pregunta que sugiere respuestas en ter
minos de variables aisladas, sino a "ser explicada dentro" de un

cierto contexto te6rico. Para ser mas preciso: no se trata de eva

luar el peso explicativo de la variable "proletarizaci6n" en com

paraci6n con otras tales como "urbanizaci6n", incremento en

educaci6n, disponibilidad de anticonceptivos, etc. Este tipo de
preguntas sobre las consecuencias del proceso de proletariza
ci6n, preguntas que hoy surgen con mayor claridad, responden
en mi opini6n a un contexto cambiante: de los afios 60al presen
te se han alterado condiciones fundamentales para el escenario
en que colocamos el tema "poblaci6n y desarrollo". A estos
cambios y algunas de sus posibles consecuencias paso a referir
IT]e ahora.

III

De los aries sesenta a la decade del ochenta han cambiado radi
calmente tres de los parametres basicos que constituyen el es

cenario del tema Poblaci6n y Desarrollo en America Latina: pri
mero, la dinarnica de la poblaci6n y la sociedad latinoamericana;
segundo, el contexto mas amplio de ideas en el mundo sobre el

tema; y tercero, la maduraci6n institucional de las ciencias so

cialesen la regi6n. Una revisi6n sucintadeestoscambiosservira
para sugerir la naturaleza de la agenda que tenemos frente a no

sotros.
1. Resulta ahora claro que, en los pafses mayores de la regi6n

que constitufan el foco de preocupaci6n por el "problema de

rnoqrafico" en los efios sesenta (Brasil, Mexico, Colombia, Pe

ru), la disminuci6n de la tasa de crecimiento ha sido notoria des
de fines de los afios sesenta, alentada par un descenso en la fe
cundidad que, aunque esperado par todos, adquiri6 una rapi
dez diffcil de anticipar. Todo hace pensar, edemas, que esta
"transicion" esta en plena proceso y continuara en los pr6ximos
afios, Pero resulta igualmente claro que en los mismos parses
presenciamos en estos afios un fuerte proceso de urbanizaci6n:
todos elias son ahora parses mayoritariamente urbanos, la

poblaci6n rural tiende a descender en nurneros absolutos y por
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10 tanto en el futuro la migraci6n rural-urbana perdera importan
cia dentro de la dinarnica dernoqrafica. Tampoco se escapa a la
observaci6n generalizada 10 avanzado del proceso de proletari
zaci6n rural en dichos palses, intimamente ligado al descenso
de poblaci6n. La proletarizaci6n urbana, tarnbien avanzada por
sobre la situaci6n de hace unas decades, no deja de sufrir rever

siones en respuesta a la fuerte crisis econ6mica y la visible des
industrializaci6n de algunos paises (Chile, Argentina) 0 re

giones.
Resulta evidente ahora que la dinamica demogratica de la

mayoria de la poblaci6n latinoamericana esta ligada al contexto
de una sociedad urbana e industrial en crisis econ6mica, crisis
cuya naturaleza y horizontetemporal resultan dificiles de enten

der. Pero esto significa que los "ajustes" entre esa dinarnica de
la poblaci6n y la de la economia pasan por las reacciones de
amplias capas proletarizadas de las ciudades latinoamericanas
frente a fluctuaciones violentas en el empleo, los ingresos, yel
nivel del bienestar de las cuales no estan protegidas en forma
efectiva ni por un Estado Benefactor ni por una producci6n do
rnestica asentada en la tierra. Dichas reacciones son poco cono

cidas y constituyen probablemente el eje de los problemas que
se plantean en la nueva agenda de investigaciones.

2. En el campo de las ideas quizas 10 unico que se pueda decir
con alguna certeza es que presenciamos la erosi6n evidente de
la posici6n dominante de las decades anteriores y un renaci
miento del interes te6rico (a diferencia del interes centrado en la
acci6n) en la investigaci6n del tema. La erosi6n a la que hago re

ferencia puede ser medida por diversos indicadores. Ouizas el
mas adecuado sea el fin de las ortodoxias metodol6gicas y la
critica severa a sus supuestos te6ricos. Esta tendencia es espe
cialmente visible en el renacimiento de enfoques microsociales
yen el uso de tecnicas de corte antropol6gico orientadas a de
sentrafiar los significados culturales de los comportamientos re

levantes para el analisis demoqrafico.n Otra indicaci6n de peso
es la importancia adquirida por el nuevo debate sobre las condi
ciones hist6ricas (micas en que se verific6 en cada caso europeo
la transici6n demogratica, debate hecho ahora frente al

12 Ver Jack C. Caldwell et al., "The micro approach in demographic investiga
tion: Towards a methodology", trabajo presentado al simposiosobre Investiga
ci6n Demogratica en America Latina, Ixtapan de la Sal, Mexico, Agosto 23-27,
1982, Social Science Research Council y The Population Council.
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estimulo del avance en la demografia hist6rica y tambien del in
teres creciente por sus resultados por parte de la comunidad
mas amplia de cientificos sociales interesados en la poblaci6n,
especialmente aquellos preocupados por los casos contempo
ranees de transici6n demogratica. Es tarnbien notorio que este y
otros debates dentro del area hayan encontrado pertinente un

dialoqo con la historia econ6mica ysocial de inspiraci6n marxista."
Pero la erosi6n de la posici6n que asumia cierta hegemonia, al

menos en clrculos internacionales, en los afios sesenta, tam
bien implic6 un renacimiento del interes te6rico en la investiga
ci6n. Esto no ha significado, por supuesto, una falta de preocu
paci6n por 10 que sucede en el mundo real; todo 10 contrario. Ni

tampoco el abandono de un compromiso de los investigadores
con las sociedades a las que pertenecen y con la humanidad en

su conjunto. Pero preocupaci6n y compromiso son perfecta
mente compatibles con una visi6n critica sobre el rango de ac

ciones posibles y las justificaciones para elias. Especificamente
en.lo que se refiere a America Latina y al Tercer Mundo en gene
ral, este vuelco relativo hacia la teoria ha sido beneficioso en la
medida en que permiti6 redefinir el papel de los cientificos so

ciales de la regi6n. Dicho papel hace no muchos aries se vera de
masiado a nclado en la necesidad de proveer respuestas concre

tas a las necesidades urgentes de la sociedad, quizas bajo la

legitima presunci6n que la escasez de recursos hacia de la inves
tigaci6n pura 0 del debate intelectuallujos fuera del alcance de
dichos paises. Ahora creo que hemos redescubierto 0 al menos

dado mayor legitimidad a la practicidad de la teoria.
3. Las agendas posibles estan en gran medida limitadas por el

contexto institucional en que se produce la investigaci6n. En es

te sentido, caben aqul algunas observaciones sobre las nuevas

caracteristicas de dicho contexto, a nivel internacional y mas
estrictamente latinoamericano.

Cabe anotar dentro de la transformaci6n sufrida por las cien
cias sociales en las ultirnas decades a nivel mundial, su creciente
internacionalizaci6n. Lo que ha expresado hace poco tiempo
Kenneth Prewitt para los Estados Unidos tiene obvias implica
ciones a nivel mundial. Sequn Prewitt, "en sus actividades in
ternacionales la ciencia social norteamericana ha pasado de los

13 Ver, por ejemplo, Richard M. Smith, "Fertility, economy, and household for
mation in England over three centuries", Population andDevelopment Review,
7, 4, Diciembre de 1981.
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estudios de area (area studies), en los cuales el pals que la recibe
es sobre todo un local para la investigaci6n, a un enfasis en la
transferencia de habilidades y a buenas relaciones con los inves
tigadores locales, para lIegar a una transformaci6n fundamental
en el intercambio de ideas y enfoques cientfficos sociales". 14

Nuestro autor, por supuesto, es cauto en sefialar quese trata 56-
10 de lasactividades internacionales y no de toda la ciencia social
norteamericana. Pero es justo reconocer que desde nuestro

punto de vista 10 que cuenta son aquellas y la modificaci6n en

ese intercambio implica la creciente multilateralidad de las rela

clones, incluyendo - desde America Latina - un mayor interes

por las relaciones no 5610 con Europa (diferenciada de los Estados
Unidos) sino tarnbien con las otras regiones del Tercer Mundo.

En segundo lugar, como se ha sefialado repetidamente en los
ultimos afios, la crisis actual de las ciencias sociales en el mundo
occidental es al menos en parte una crisis de legitimidad. Para

expresarlo en forma sucinta, la defensa tecnocratica de la posi
ci6n de las ciencias sociales en la sociedad resulta cada vez me

nos convincente, no 5610 para los cientfficos sociales mismos,si
no para amplios sectores de la sociedad y del Estado. EI rango de
problemas para los que se puede ofrecer una soluci6n "eficien
te" sobre la base estrecha de la investigaci6n social es muy limi
tado. Pero por otra parte, este rango se arnplla notoriamente y
se vuelve mucho mas significativo cuando se piensa en las
contribuciones de las ciencias sociales mas alia de una postura
tscnica. Es necesario entonces considerar la existencia de op
ciones en la posici6n de las ciencias sociales frente al problema
de su vinculaci6n con las pollticas publicas. Entre elias la opci6n
de una ciencia social crltica, u otra interpretativa de las tenden
cias hist6ricas, no estan al decirdel economista chileno Edgardo
Boeninger, necesariamente alejadas del ideal de imparcialidad
de la ciencia. Desde esta posture, 10 que tiene para ofrecer
legftimamente la ciencia social es mucho mas amplio, pero no

menos cientffico, que soluciones concretas a problemas plante
ados de forma tecnocratica. Esto, por supuesto, se aplica al
campo de la poblaci6n como a cualquier otro campo de la so

ciedad.
En el contexto de los temas que nos ocupan en este congreso,

es necesario agregar que dicha crisis de legitimidad implica du-

14 Kenneth Prewitt, op. cit.
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das sobre la continuidad institucional del esfuerzo de investiga
ci6n. Parece necesario recordar que, al menos en algunos me

dios, el apoyo ala investigaci6n en poblaci6n resultaba justifica
do s610 por la convicci6n sobre la necesidad de polfticas mas
agresivas en el area del control de la natalidad. En la medida en

que el problema asl definido deje de ser tan acuciante (ya que la
natalidad muestra fuerte tendencia a descenderl 0 que las
contribuciones de la investigaci6n no puedan ser medidas en

funci6n de la eficiencia para dichas polfticas, dichos medios en

cuentran poco sentido en continuar apoyando el esfuerzo
cientffico en el area. Frente a esa postura en mi opini6n resulta
inutil argumentar sobre las antiguas bases de legitimaci6n tec

nocratica y es necesario insistir en la contribuci6n mas amplia
que podemos hacer a nuestras sociedades mediante interpreta
ciones, basadas en el trabajo de investigaci6n, de los procesos
hist6ricos que nos preocupan. Afortunadamente, creo queesta
postura es compartida desde distintos rincones de la comuni
dad internacional de cientfficos sociales, interesados por la

poblaci6n 0 por otros temas sustantivos, rincones desde los
cuales se lnsistlra en reformular el dialoqo con otros sectores de
la sociedad y con el estado.

IV

l Cuales son, entonces, los temas sustantivos que, dentro del
amplio ambito de investigaci6n de la relaci6n entre poblaci6n y
desarrollo, daran sentido al trabajo conjunto en los pr6ximos
af\os? lC6mo seran enfocados, con que perspectivas te6ricas y
metodol6gicas? l Cual sera el dlaloqo establecido respecto de
ellos con la comunidad mas amplia de cientfficos sociales y con

otros agentes sociales y polfticos? No pretendo, por supuesto,
tener respuesta a estas preguntas, ni tiempo aquf para ensayar
hacerlo. Me atrevere sin embargo a extraer de 10 ya dicho algu
nas conclusiones provisorias:

1. Creo que un importante foco de investigaci6n 10 consti
tuira, por alqun tiempo, la tentativa de desarrollarexplicaciones
convincentes, ajustadas a teorfas generales pero adecuadas al
contexto hist6rico particular, del papel que esta jugando la fuer
te crisis y transformaci6n de las economfas industriales latino
americanas en las dimensiones demograticas del comporta
miento de clases sociales nuevas, surgidas en las decadas ante

riores de rapida industrializaci6n. Evidentemente un aspecto
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fundamental dentro de dicho foco 10 constituye el analisis del
descenso de la fecundidad urbana, especialmente en la clase
trabajadora. Pero de igual importancia serla ampliar el espectro
de trabajos sobre las condiciones de reversibilidad 0 no de las
tendencias en la mortalidad infantil ygeneral urbanas, frente a 10
cual es claro que hay experiencias hist6ricas muy contradicto
rias dentro de la regi6n.

2. Fue evidente en estos anos recientes la recuperaci6n del in
teres por el nivel microsocial de investigaci6n, especialmente
desde que dicho nivel se ha desligado de supuestos individualis
tas en la construcci6n te6rica y en la base de las tecnicas de in

vestigaci6n v. como tendencia opuesta, ha encontrado inspira
ci6n para sus preguntas fundamentales dentro del contexto his
t6rico social mas amplio en el que se mueven los actores sujeto
de la investigaci6n. De dicho interes s610 cabe esperar que con

tinue, en parte frente ala desconfianza yen parte frente ala im

posibilidad de insistir con los grandes aparatos de encuestas

comparativas ycoordinadas -aunque sin duda serla importan
te recuperar todo 10 posible de los datos levantados en elias asl
como en las encuestas peri6dicas que ya de forma casi rutinaria
se realizan desde los afios setenta en muchos parses latinoame
ricanos. Pero los enfoques microsociales ejemplifican, en terrni
nos detendencia de largo plaza, una recuperaci6n de perspecti
vas a veces dejadas de lado afios atras, y tarnbien una indicaci6n
del pluralismo metodol6gico imperante en la actualidad.

3. Creo que en la medida en que hemos desarrollado una vi
si6n propia del engarce entre nuestro trabajo y la realidad latino
americana tarnbien hemos generado mayor avidez par la lectura
de otras experiencias hist6ricas y de los aportes realizados en

otras regiones, sea sabre America Latina a no. Y pienso que
tarnbien hemos pod ida generar mensajes mas universales, en

tablando un dialoqo mas amplio a nivel mundial. En este senti
do, pienso que los riesgos del provincialism 0, siempre presen
tes, han tendido a disminuir.

4. La gran pregunta, para rni, en esta como en otras areas de

trabajo, es c6mo ampliar el dialoqo dentro de nuestras propias
sociedades, ya sea can los publicos cultos, los grupos de poder
a las clases subordinadas. Esta pregunta, sin embargo, apenas
si se ha comenzado a plantear dentro de los arnbitos especlficos
de los interesados en el tema poblacional - mas alia al menos de
la transferencia de resultados hacia los mecanismos de decisi6n
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dentro del estado. Creo que es hora de hacerlo, no s610 por
nuestra maduraci6n sino tarnbien por la maduraci6n de
nuestras sociedades, desde las cuales puede esperarse ahora
demandas nuevas, sobre todo si sabemos ayudar a crearlas.
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America Latina: Transici6n Demogrilfica y
Crisis Econ6mica, Social y Politica

Carmen A. Mir6

l. lntroduccion

Hasta muy recientemente algunos circulos sostuvieron con in
sistencia que un descenso en las elevadas tasas de fecundidad
existentes en la mayorfa de los pafses latinoamericanos, con su

consecuente efecto depresor en el ritmo de incremento de la
poblaci6n total, contribuirfa a acelerar el crecimiento econ6mi
co de estos paises.

Para confirmar que la relaci6n poblaci6n-desarrollo no puede
ser reducida a terminos tan simplistas, hoy nos enfrentamos a

I
una America Latina que en medio de una relativamente acelera
da transici6n demogrflfica se encuentra su mida en la mas grave
crisis econ6mica de los ultimos cincuenta afios: ve agudizarse
los problemas sociales de diversa fndole: aumento de la pobre
za, que trae aparejado el incremento en nurneros absolutos de
los desempleados, de los nifios desnutridos, de los analfabetas,
de los que en algunos casos han lIevado a confrontaciones inter
nas con altos costos sociales, econ6micos y humanos. Los po
cos regimenes latinoamericanos de signo democratico, en ge
neral se mantienen al borde del caos. gracias a un precario
equilibrio de sus distintas fuerzas sociales.

En este documento se examina brevemente la evoluci6n re

ciente de algunas de las mas importantes caracteristicas de los
fen6menos antes enunciados, tratando de elucidar sus posibles
relaciones.

II. La Transici6n Demografica:homogeneizaci6n intrarregional
y heterogeneizaci6n intranacianal.

a) La mortalidad. Es ya bien conocido que la mortalidad de un

buen nurnero de paises latinoamericanos inicia hace aproxirna-
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damente cuatro decadas su transici6n hacia el descenso, el que
lIega a alcanzar una velocidad nunca antes registrada.'

En el cuadro No.1 se incluyen los valoresestimados para la es

peranza de vida al nacimiento en cuatro periodos: 1) al prome
diar el siglo XX (1950-55); 2) quince alios despues (1965-1970);
3) en 1980-1985, que representaria la esperanza de vida que se

estima tendrian los que nacen en la actualidad; y4) finalmente,
el valor proyectado para comienzos del siglo XXI.

Los palses aparecen clasificados en cuatro grupos atendien
do principalmente ala velocidad alcanzada por el descenso de la
Tasa Global de Fecundidad (Vease cuadro No.2), medida esta
que tarnbien se incluye en el cuadro. Sin embargo, la clasifica
ci6n tam bien es util para agrupar parses que tienen comporta
mientos similares en cuanto ala esperanza de vida al nacimiento
(e). u no de los indices demog raficos mas apropiados pa ra medir
niveles de desarrollo social.

Un examen del cuadro No.2 muestra que en el perlodo 1950-
55 apenas los dos paises incluidos en el Grupo I tenian e que
excedian de 60 alios, en un caso y de 65 alios, en el otro; practi
camente en todos los paises del Grupo II (con excepci6n de la
Republica Dominicana) nacer alrededor de 1950 implicaba la
probabilidad de sobrevivir hasta mas alia de los 50 alios de edad.
En este grupo mostraban netos avances sobre los dernas en la e;
Cuba (58.79) y Costa Rica (57.26). Cuatro de los cinco paises
centroamericanos, junto con Ecuador y Peru se ubicaban bajo el
valor promedio regional con $ntre42y47 afios, Paraguay era la
excepci6n del Grupo III con un valor (51.94) mas parecido al de
lospaisesdel Grupo II; lade Haitiy, en cierto modo, lade Bolivia,
reflejaban condiciones de vida que facilmente podrian calificar
se de precarias.

Lejos todavia de los niveles ya alcanzados por los paises de
sarrollados, la mortalidad de America Latina continu6 bajando
con diversos ritmos de intensidad en un periodo que en general
se caracteriz6 por una notable expansi6n econ6mica de la re

gi6n. En el periodo 1950-55 a 1965-70 la ganancia en la ede los
distintos paises fluctu6 entre 2.36anos en Uruguayy 10.66 en EI
Salvador siendo en general los avances mas significativos en

, En un documento que examina el fen6meno se afirma que "hubieron de trans

currir 150 anos en Inglaterra y Gales para que el nivel de la mortalidad se redujera
ala mitad del que prevalecfa a mediados del Siglo XV,,!. .. 10 que ... Costa Rica

logr6 en s610 20 afios. (Miro, 1968).
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aquellos casos en que el nivel de la e se encontraba mas rezaga-
do (ver cuadro 2). Como era de esperarse, salvo en pocos casos

en que la e·se encontraba en general entre los niveles mas bajos,
el descenso de la mortalidad se fren6 en algunos paises en forma

muy significativa, como 10 atestigua la magnitud de la ganancia
en la e que se da en los ultimos quince afios, Dos hechos contri
buyen a que se de este fen6meno: por un lado, la circunstancia '0

de que alcanzado cierto nivel de la e, nuevos aumentos en ella se

ternan mas lentos y dificiles porque no dependen ya tanto de
medidas especificas de salud personal 0 sanidad ambiental, -,

cuanto de mejoras en las condiciones generales de vida. Por (:)

otro lado, en parte debe haber contribuido a producir la frenada
del descenso el haber entrado los paises latinoamericanos en

una etapa critica de su crecimiento econ6mico con el consi

guiente efecto en la disponibilidad y accesibilidad a ciertos servi
cios publicos yen el deterioro de las condiciones de vida.

Las proyecciones oficiales preven la continuaci6n del aumen

to de la esperanza de vida hasta un promedio regional de casi iO
afios alrededor del afio 2000, 10 que �.r:ece plausible aunsin im
portantes mejoras econ6micas porque implica modestos avan

ces anuales en la e que pueden lograrse en la mayoria de los ca

sos disminuyendo la todavia elevada mortalidad infantil2 e in

corporando a los servicios de salud, aunque sea a una limitada

porci6n de la poblaci6n excluida de ellos.
Vale la pena destacar que la evoluci6n deJ�mortalidad de los

paises latinoamericanos ha conducido aun cierto grad() de ho
mogeneizaci6n en el nivel del indice sintetico utilizado para me-

-

dirla. En 1950-551a diferencia entre el valor mas elevado de la �
(Uruguay, 66.27) yel mas bajo (Haiti, 37.56) fuede28.71 aries.
Alrededor de 1982, esta vez entre Cuba y Bolivia, se habia acor

tado a 22.69 v. de cumplirse 10 previsto en las proyecciones, al
iniciarse el siglo XXI, la diferencia se habra reducido a la mitad
(14.54 afiosl de la registrada alrededor de 1950.

Desafortunadamente, al grado de homogeneizaci6n que se

da al nivel intrarregional no se ha logrado al interiorde los palses
en la mortalidad de los distintos grupos sociales, ni entre areas

geogrMicas de un mismo pais. Existen estimaciones para algu-

2 Behm ha mostrado que de haber prevalecido en America Latina en el periodo
1968-1970 el nivel de mortalidad para 105 menores de 2 efios que se di6 en los Es
tados Unidos en 1970, se habrian podido evitar anualmente 952,000 muertes en

esas edades (Behm, 1981).
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nos paises que permiten constatar las brechas considerables en

la e:entre areas geogriJficas de esos paises. A continuaci6n, con

caracter ilustrativo, se comparan las estimaciones accesibles
mas recientes de las esperanzas de vida en las areas de mas alta y
de mas baja mortalidad en tres paises.

CUADRO A

Argentina
Noroeste
Buenos Aires

Diferencia (en aiios)

1969-1971
51.1
63.8
12.7

Brasil
Noreste
Sur

Diferencia (en aiios)

1960-1973
43.8
62.1
18.3

Chile
Regi6n VIII

Regi6n XII
Diferencia (en afios)

1969-1970
58.3
64.5
6.2

Aunque los datosse refieren, en general, a la decada anterior,
la evoluci6n de ciertos diferenciales de la mortalidad que mas
adelante se examinan, hace presumir que las diferencias subsls
ten y en algunos casos pueden inclusive haberse ampliado.

Los datos que apoyan la afirmaci6n que se hace al inicio de es

te parrato no se refieren a todos los paises sino a un grupo selec
cionado de ellos, pero indudablemente representativos de la re

gi6n. Tampoco consideran la mortalidad en todos los grupos de
edad sino exclusivamente la infantil (incluyendo la de menores

de dos aiios). Esta limitaci6n no invalida el analisis. habida cuen

ta de la importancia que el nivel de la mortalidad infantil tiene en

la determinaci6n del valor de la e:ya su significado como un indi
cador del nivel de vida alcanzado por una poblaci6n. Par ultimo,
s610 para menos paises aun se cuenta con datos para mas de un

periodo, 10 que impide comparaciones temporales. A pesar de
estas limitaciones, la informaci6n disponible, producida en su

mayor parte en CELAD E gracias a los esfuerzos de investigaci6n
de Behm y sus colaboradores (Behrn, 1981) y (Naciones Unidas
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1982) permite iluminar el fen6meno de la heterogeneidad social
del nivel de la mortalidad y da pie para extraer ciertas conclu
siones.

Entre las diferencias mas notables en los niveles de mortali
dad de menores de 2 afios en America Latina estan las que se

han observado entre las mujeres residentes en ciudades, en are
as urbanas y en rurales de los respectivos paises y entre las muje
res de distinto nivel educativo. Los cuadros NO.3 y No.4 con

tienen los datos para un buen nurnero de parses de la regi6n alre
dedor de 1968-70. Aun siendo en general elevada la mortalidad \

urbana, el exceso de la rural sabre aquella alcanza niveles que
denuncian claramente las muy inferiores condiciones de vida

que prevalecen en las areas rurales en las que, con muy pocas
excepciones (Chile, Colombia y Peru), viven entre dos tercios y
la mitad de la poblaci6n del pais. La brecha en los niveles de mor

talidad es aun mas drarnatica cuando, en la cornparacion. se

incluyen las ciudades en las que se asienta la capital del pars (ver
Cuadro 3) u otras ciudades importantes.

Las diferencias sequn nivel de educaci6n de las mujeres son

aun mas amplias. Hay parses en los que la mortalidad infantil de
los hijos de las mujeres analfabetas es 5 veces mas alta que la de
los hijos de las mas educadas.

Los pocos datos disponibles sugieren que estas desigualda
des persisten y en algunos casos se amplian. Con toda pro
piedad Behm sefiala que las cifras de estas desigualdades hay
que buscarlas utilizando para el anal isis cateqorlas que identifi

quen el papel que los individuos desempefian en el proceso so

cial de producci6n. En este sentido tal vez es oportuno terminar
este breve examen de la transici6n de la rnortalidad can una refe
rencia a datos sumamente reveladores de c6mo se dan las dife
rencias en los niveles de mortalidad infantil sequn el tipo de in
serci6n ocupacional de sus padres v, 10 que es rnas siqnificativo.
c6mo parecen haber evolucionado estas diferencias aproxima
damente en una decada en Panama, experiencia que quizas no

este muy alejada de 10 ocurrido en los dernas parses de la regi6n.
(Ver Cuadro No.5). Esfacil apreciarque la brecha entre el sector

Medio-Alto y el Bajo Agricola No Asalariados se ha ampliado al
disminuir la mortalidad en este ultimo grupo en un porcentaje
menor. Es interesante observar que la mortalidad infantil del
estrato No Agricola Asalariado es la que mayor reducci6n ha ex

perimentado.
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EI Cuadro No.6 recoge para Chile el nivel de la mortalidad in
fantil total y dividida en sus componentes de neo-natal y post
neonatal para los hijos de dos grupos de trabajadores (obreros y
empleados) en dos fechas distintas: 1957 y 1970-1973. Aunque
estos datos probablemente no son estrictamente comparables,
son 10 suficientemente similares como para permitir derivar cier
tas conclusiones: la mortalidad infantil, particularmente la post
neonatal experiment6 un significativo descenso en el periodo
de 15 aries a que se refieren los datos, beneficiando a ambas
categorias de ocupacion, pero siendo la declinaci6n entre los hi

jos de los empleados bastante mas elevada que entre los obre
ros. Lo que parece practicarnente increible es que la brecha en la
mortalidad post-neonatal, que como es sabido responde en ma

yor grado a las condiciones de vida imperantes y es la que en ma

yor grado determina el nivel de la mortalidad infantil, que ya era

elevada en 1957, se haya duplicado en 1972-73, fen6meno que
dificilmente podria explicarse por falta de comparabilidad de los

\. datos. Se trata evidentemente de la agudizaci6n de las desigual-I

dades en el acceso a los beneficios del desarrollo econ6mico y
: social entre obreros yempleados. Son ejemplos como estos y

los datos sobre los diferenciales de la mortalidad en las areas ur

banas y rurales v sequn nivelesde educaci6n, los que dan apoyo
a la aseveraci6n de que no obstante el veloz descenso del nivel
de la mortalidad a nivel nacional, al interior de los paises se incre
menta la heterogeneidad en el comportamiento de esta variable
entre grupos sociales.

b) La fecundidad. Como es sabido, la transici6n de la fecundi
dad hacia el descenso se inici6 en la mayoria de los paises de la

regi6n mas tardiamente, lIegando a adquirir tarnbien una veloci
dad no registrada antes en America Latina y que se ha dado ex

cepcionalmente en otras partes del rnundo.a Utilizando la Tasa
Global de Fecundidad (TGF) los cuadros No.1 y No.2 permiten
examinar la evoluci6n de esta variable desde mediados de este

siglo hasta la actualidad. Se incluye tarnbien una proyecci6n al

primer quinquenio del siglo XXI. Los paises han sido agrupados
atendiendo principalmente a la magnitud del descenso que se

di6 en la fecundidad desde alrededor de 1965 hasta principios de
la presente decada, periodo en el que ocurren los cambios que
anteriormente fueron calificados de sin precedentes.

3 Para un examen mas detallado de este tema ver Mir6, 1982.
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AI promediar el siglo s610 las mujeres de Argentina y Uruguay
se estimaba que tendrian alrededor de 3 hijos al final de su vida
reproductiva; lasdeChile, CubayPanamaentre4ymenosde6y
el resto de los 15 paises mostraban valores de la TGF que
excedian de 6 hijos, lIegando a sobrepasar de 7 en por 10 menos

cinco casos. EI valor mas alto 10 registr61a Republica Dominica
na con 7.5, 10 que implica una diferencia de 4.77 hijos con el del

Uruguay (2.73). Es decir, te6ricamente por cada nacimiento vi
vo que una madre uruguaya tenia, una dominicana tenia casi
tres.

En el transcurso de los 15 afios siguientes se producen des
censos muy pequefios de la fecundidad (en general menos de
uno por ciento anual en promedio) en todos los paises con ex

cepcion de Cuba, Honduras y EI Salvador, paises estos ultimos

que registran ascensos. En el primer caso como una respuesta,
aun no satisfactoriamente explicada, a las nuevas condiciones
creadas por la Revoluci6n que toma el poder en esa Isla en 1959.
En los otros dos paises porque aun no se habia instaurado de
manera firme la tendencia al descenso.

La incipiente transici6n antes mencionada cobra poderoso
impulso entre 1967 y 1982. Los paises incluidos en el Grupo II re

gistran declinaciones que van de 28 por ciento (Venezuela) a 54

por ciento (Cuba). La Republica Dominicana, que como se se

nal6 anteriormente, registr6 alrededor de 1950 la TGF mas alta,
experiment6 en el periodo analizado un descenso de mas de 40
por ciento. La fecundidad de Costa Rica y de Panama mostr6
una declinaci6n de similar magnitud (39.7 y 38.4 por ciento). En

general, todos los paises del Grupo II registraron descensos sig
nificativos que en ninqun caso fueron inferiores a 28 por ciento.

Los paises del Grupo III, por haberse iniciado en ellos mas
tardiamente la transici6n de la fecundidad hacia la declinacion,
mostraron descensos mas modestos, aunque en los casos de

Paraguay y Peru lIegaron a ser de cerca de 25 por ciento. En este

grupo ofrecen ciertas dudas acerca de la evoluci6n futura de su

fecundidad paises como Honduras, Ecuador, EI Salvador y Ni

caragua en los que el descenso promedio anual en el periodo
analizado estuvo por debajo 0 alrededor dell por ciento. Final
mente Bolivia y Haiti,incluidos en el Grupo 1\1, muestran descen
sos tan pequefios en 15 aries que no es dificil afirmar que aun es

tan por entrar en un proceso de transici6n descendente.
Esta evoluci6n ha cambiado radicalmente la distribuci6n de

los paises sequn sus niveles de fecundidad, como puede apre-
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ciarse a continuaci6n. Con fines comparativos se incluye tam

bien la estimaci6n para el periodo 2000-2005.

CUADRa B

DISTRIBUCION DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA
SEGUN EL NIVEL DE SU TGF. 1950-1955 a 2000-2005

Perfodo
Nivel de la TGF 1950-55 1965-70 1980-85 2000-2(]()5

Total 20 20 20 20
Menosde 4 2 2 8a 15b
4 - 4.99 2 2 4 4

5- 5.99 1 4 5 1
6 - 6.99 10 9 3

7y mas 5 3

" EI grupo incluye un pais con TGF inferior a 2 y dos con TGF inferior a 3.
u Se mantuvo este grupo solo para fines comparativos. Una dlstribucion mas
adecuada seria: Menos de 3, 10 y Menos de 4, 5.
Fuente: Cuadro No.1 de este documento.

EI cuadro anterior avala la afirmaci6n de la homogeneizaci6n
del comportamiento de la fecundidad entre paises. Ya en 1980 la
divisi6n de estos en Grupos I y II, sequn el nivel desus TGF no re

sultaba tan discriminante. Par ejemplo, dos pafses (Chile y Cu
ba) del segundo grupo ya tenfan valores inferiores a los dos del
Grupo I. La diferencia en el nurnero promedio de nacimientos
que separaba el valor mas bajo del Grupo I y el mas alto del Grupe
I I se ha reducido practicamente ala mitad. De 4.77 a 2.63 hijos. En

general, se tiende hacia una homogeneizaci6n de los niveles
dentro de los Grupos II y III.

La TGF es una medida sintetica que resume la experiencia de
la fecundidad de las mujeres en los distintos grupos de edad,
que se expresa en las tasas especfficas. Aunque como es tacil
suponer, distintas estructuras de estas tasas pueden conducir al
mismo nivel global de la fecundidad, la velocidad y persistencia
del descenso de este, esta directamente vinculado a las modifi
caciones que sufran las tasas especfficas de fecundidad.

EI Cuadro No.7 recoge, en terrninos de porcentajes, los cam

bios experimentados por estas tasas entre 1965-1970 y 1980-85
en los paises agrupados en las cuatro categorias adoptadas en

este trabajo. Un exarnen de este cuadro permite apreciar c6mo
se di6 el descenso en los distintos grupos de edad. De igual ma-
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nera, es posible examinar las similitudes y discrepancias en el
patron entre losvarios grupos de paises y dentro de cada grupo. EI
analisis se ha limitado al periodo en que, como ya se sefialo, se

die ron los mas notables descensos de la fecundidad. Por apartar
se de la tendencia declinante registrada en la mayoria de los

paises, se dejan de lado los de los grupos I y IV.

Sin excepci6n alguna, las tasas especificas disminuyeron en

todos los grupos de edad en los paises de las categorias II y III,
aunque la disminuci6n afect6 con distinta intensidad a los varios
grupos. S610 en Costa Rica, pais del Grupo lI,el descenso en la
tasa del grupo 15-19 fue relativamente modesto. Fue particular
mente importante en Cuba, Mexico y la Republica Dominicana.
La declinaci6n de la tasa en este grupo de edad tiene un efecto Ii
mitado en la reducci6n de la TG F porque su contribuci6n a la fe
cundidad total es en general relativamente pequefia. Tiene, sin
embargo, un efecto importante desde el punto de vista de salud
y social en general. Las madres muy j6venes son generalmente
las de alto riesgo obstetrico y las que mas dificultades tienen de
constituir hogares en condiciones de vida aceptables. Esto es

particularmente cierto en algunas capas sociales. Es esta. pues,
una evoluci6n cuya consecuencia demogratica es muy limitada
pero de indudable repercusion social.

Puede tarnbien apreciarse en el Cuadro No.7 que los paises
que mayores descensos han experimentado en el nivel de su fe
cundidad han disminuido de manera muy significativa las tasas

de los grupos ubicados al final del periodo reproductivo (40-49
afios), cambio que tampoco modifica en forma importante el ni
vel final de la fecundidad, pero tiene consecuencias positivas en

10 que respecta a la salud de las mujeres en esas edades.

Las disminuciones que sl tienen un impacto importante en el
nivel de la fecundidad son las que se dan en los grupos de edad
entre 20 y 34 afios donde, en la etapa de transicion en que se en

cuentran los paises del Grupo II, concentran entre 65 y 70 por
ciento de la fecundidad total. EI Cuadro No.7 nos esclarece co
mo los paises de ese Grupo log raron descensos tan importantes
en la TGF en el periodo bajoestudio. Cuba, el paiscuyafecundi
dad se redujo mas rapidarnente, tuvo descensos en los tres gru
pos de edad en cuestion (20-24, 25-29 y 30-34) que oscilan entre

42 y 65 por ciento. Los dernas paises registraron disminuciones
menores pero de indudable impacto para precipitar los cambios
en las TGF que ya fueron examinados. Colombia, Costa Rica,
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Panama y la Rep. ['')minicana redujeron en por 10 menos un ter
cio las tasas en estos grupos de edades y aun en Brasil, Chile,
Mexico y Venezuela, donde los descensos fueron los mas pe
quefios, las tasas respectivas disminuyeron en un quinto, un

cuartoy un tercio. En conclusion, pareciera que la transici6n ha
cia el descenso esta firmemente instaurada en este grupo de

parses.
EI comportamiento de los descensos de las tasas especfficas

en los parses del Grupo III, en cambio, son menos sisternaticas.
Hay parses como Ecuador y Nicaragua en los que la reducci6n
mas importante es la registrada en el Grupo 15-19. Mientrasque
en ambos parses los cambiosen lastasasde los grupos40-49son
de poca importancia. Por otro lado, en Peru ocurre exactamen
te 10 contrario. Las disminuciones en los grupos de edad 20 a 34
s610 tienen mayor importancia en el Paraguay y en menor grado
en Guatemala. Los dernas parses del Grupo registran reduc
ciones modestas en los grupos de edad en los que se concentra
la mayor actividad reproductiva de las mujeres.

Las fluctuaciones hasta cierto punto erraticas de las tasas

especfficas de estos parses sugieren dudas acerca de la evolu
ci6n futura de sus TGF. Llevadas a graticos las tasas especfficas
de los dos grupos de parses revelarlan efectivamente dos patro
nes claramente diferenciados: los del Grupo II con una cuspide
mas temprana (20-24 afios] y un descenso relativamente pro
nunciado de la curva al avanzar hacia el Grupo 45-49. En el Gru
po IV, en cambio, la cuspide se da en general mas tardlarnente
(25-29) y los descensos de las tasas a partir de este grupo son
mas lentos.

EI descenso de la fecundidad que ha afectado a las mujeres en

todos los grupos de edad en el perlodo reproductivo se ha difun
dido a mujeres ubicadas en distintos sectores sociales y residen
tes en diversas areas del pars respectivo. Aunque los datos dis
ponibles sobre este tema se limitan a unos pocoscasos, todo pa
rece indicar que la difusi6n ha side diferencial entre sectores y
areas. Es decir los descensos no parecen habersedado con igual
intensidad en distintos grupos socio-espaciales. Es mas, como

ha sido sefialado en otro documento (Mir6, 1982), existen claros
indicios de que la brecha que ha venido dandose entre los nive
les de la fecundidad de los grupos ubicados en los extremes del
espectro social parece haberse ampliado en algunos parses.
Dicho de otra manera, se ha acentuado la heterogeneidad en el

comportamiento reproductivo de mujeres pertenecientes a dis-
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tintosestratos sociales, al igual que ha ocurrido con la mortalidad.
En general, la informaci6n para documentar la existencia de

amplias diferencias en la fecundidad de distintos grupos so

ciales es mas abundante que la que permitiria examinar la direc
ci6n del cambio que se ha dado en estas diferencias. En el
Cuadra No. 8se han reunidosobreambostemas los datosacce
sibles ala autora en el momenta de preparar estedocumento. La
Secci6n A del cuadro muestra, en funci6n del nurnero total de

hijos nacidos vivos a las mujeres de 40-44 afios.+les tremendas
diferencias que se dan en los paises sobre los cuales se han
incluido datos. Parece dificil derivar de un analisis de ellos
conclusiones de aplicaci6n general a todos los paises examina
dos, salvo quiza la obvia y por dernas conocida de que existe un

importante diferencial entre la fecundidad urbana y rural. En ge
nerallos datos se refieren a una fecha en que en la mayoria de los

paises incluldos en el cuadro, la transici6n de la fecundidad se

encontraba en pleno desarrollo. Una posible interpretaci6n de
las diferencias es la de que estes parecen menores en los palses
en que esa transici6n estaba mas avanzada (Panama, Mexico,
Colombia, Costa Rica). indicio tal vez de que el descenso de la
fecundidad estaba ya mas ampliamente difundido en el pais. En
casos como Paraguay y EI Salvador en los que el diferencial es

muy elevado, puede, en efecto, tratarse de que en las primeras
etapas de una incipientetransici6n el descenso de la fecundidad
se concentra principalmente en los grupos urbanos.

Los datos que se dan en la Secci6n B del cuadro acerca de la
evoluci6n de losdiferenciales socio-espaciales de la fecundidad
en cuatro paises de la regi6n indican que persisten tremendas
desigualdades en los niveles de fecundidad de los distintos gru
pos sociales. Lo que es mas grave, como se afirm6 anteriormen
te, la brecha existente en el comportamiento reproductivo de
los sectores ubicados en los extremos del espectro social, en ge
neral, parece haberse arnpliado. La excepci6n en cuanto ala
evoluci6n descrita es Cuba, pais en el que por ser mayores los

4 Esta medida puede ser criticada por la omisi6n que siempre se da en la declara
ci6n de los hijos tenidos, particularmente en el caso de mujeres de edades mas
avanzadas. Como se trata no tanto de establecer con seguridad el nivel de la fe
cundidad sino la direcci6n de las diferencias entre areas urbanas y rurales, pare
ce aceptable utilizar la medida. Adernas, como es de suponer que la omisi6n en

la declaraci6n de los hijos tenidos sera mayor en el caso de las mujeresde las are
as rurales, esto actuaria en el sentido de subestimar el exceso de la fecundidad
rural con respecto a la urbana.
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descensos de la fecundidad de los grupos menosfavorecidos, la
brecha que los separaba de los de mejor situaci6n tiende a dismi
nu ir en el perlodo 1965-1977. En la Argentina la ampliaci6n de la
desigualdad se da principalmente en la fecundidad de los gru
pos de educaci6n mas alta y mas baja. En Costa Rica y Panama
los diferenciales de la fecundidad aumentaron en los perlodos
1960-70 y 1966-76 respectivamente, una evoluci6n diflcil de en

tender ala luz de la expansi6n econ6mica experimentada pores
tos parses, que trajo aparejado un aumento de los servicios
publicos.

c) EI Crecimiento Demogratico. Si bien para la regi6n en su

conjunto se estima que en la actualidad emigran de la misma
alrededor de 175,000 personas, esto afecta en forma muy limita
da el crecimiento demogratico de America Latina, el quefunda
mentalmente queda expresado por la tasa de crecimiento natu

ral que resulta del saldo entre la natalidad y la mortalidad. EI
Cuadro No.1 presenta el valor de esa tasa para todos los parses
de la regi6n, siguiendo la clasificaci6n utilizada para la TGF y la
e .Se dan tarnbien las tasas para los mismos cuatro perlodos,

Como puede apreciarse, el descenso de la tasa de crecimien
to natural (r) ha sido lento, no habiendose producido cambio al

guno en los primeros quince alios para los cuales se incluyen da
tos en el Cuadro. Esto ocurre asl porque si por un lado unos po
cos parses registraron disminuciones en la r, la mavorla registr6
aumentos, debido principalmente a que los descensos de la fe
cundidad, cuando los hubo, fueron menos pronunciados que
los que se dieron en la mortalidad. Hecien en el perlodo 1965-70 a

1980-85 se produce un descenso de la tasa regional prpmedio, el

que en teorla esta en un proceso de aceleraci6n que harla dismi
nuir la tasa en mas de 27 por ciento en los ultirnos alios de este

siglo, para lIevarla alrededor del afio 2000 a un nivel de 1.72 por
ciento anual.

Llama la atenci6n que todavla para 4 parses de la regi6n (Hon
duras, Ecuador, EI Salvador y Nicaragua) las estimaciones de la
r para el perlodo 1980-85 excedan de 3. Es posible, naturalmen
te, que el estado de violencia que ha existido en los dos ultimos

parses haya cambiado esta situaci6n en forma significativa. EI
cuadro C permite apreciar que inicialmente, cuando el descenso
de la fecundidad era mas lento que el de la mortalidad, la tasa de
crecimiento de la mavorla de los parses se aceler6, fen6meno

que pierde vigor en 1980-85.
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CUADRO C

Numero de Palses
Tasade
Crecimiento (%) 1950-55 1965-70 1980-85

20 20 20
4 3 4

10 7 12
6 10 4

Total
Menos de2
2 - 2.99

3ymas

No es el caso entrar aqui en una elaborada discusion tecnica
acerca de como se modifica el nurnero absoluto de habitantes
por razon de la operacion de los patrones de fecundidad y de
mortalidad que se han venido dando en el pasado recienteen los
distintos paises de America Latina yen la region en su conjunto.
Baste sefialar que los efectos depresores que puede haber teni
do el descenso ya apuntado de la fecundidad en el tamafio abso
luto de la poblacion y en su tasa de crecimiento, ha sido atempe
rado por los facto res que se examinan a continuacion. Por un la

do, el descenso tambien acelerado de la mortalidad y sobre todo
el hecho de que las generaciones que han estado entrando a la
edad reproductive crecen mas rapidarnente que la poblacion to

tal, 10 que, de no producirse alteraciones en la conducta repro
ductiva, en teoria implican un mayor nurnero de nacimientos. A
esto hay que agregar quesi por raz6n del aumento en la esperan
za de vida, una proporcion mas elevada de parejas sobreviven
como tales un mayor numero de afios durante el periodo repro
ductivo pueden, tarnbien en teoria, tener mas hijos salvo, co

mo se sefialo antes, que se produzcan cambios en su conducta
reproductiva. A 10 anterior hay que agregar todavia que en si
tuaciones como la de America Latina el aumento en la esperan
za de vida se logra principalmente por una importante reduccion
de la mortalidad infantil, 10 que automaticarnente implica
aumentar mayores contingentes ala poblacion de menores, los

que tarnbien eventualmente iran a engrosar la proporcion de

poblacion en edades reproductivas. EI Cuadro No.9 permite
confirmar que,en efecto,en America Latina en conjunto yen on

ce parses de la region (entre ellos los de mayor poblaci6n: Brasil
y Mexico) las tasas de crecimiento de la poblacion femenina de
15-49 atios se encontraban, hasta muy recientemente, en una
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etapa de plena expansi6n. S610 en 5 pafses del Grupo II, en3del
Grupo III (los que mayores descensos de fecundidad venfan re

gistrando en el Grupo) y en Uruguay se prevefa que la tasa

bajarfa en este quinquenio. Los anteriores comentarios no estan
destinados a restar importancia al impacto, en terminos de naci
mientos evitados, de las significativas reducciones que se han
registrado en la fecundidad. Eso queda evidenciado en el
progresivo descenso que se da en las proporciones de menores

de 15anos. (Porejemplo, en Costa Rica, de48porcientoalrede
dor de 1960 a 36 por ciento alrededor de 1980). Tampoco busca
desconocer el hecho de que una tasa de incremento demogrMi
co en descenso implica que si bien los efectivos poblacionales
aumentan en tamafio absoluto por tratarse de poblaciones
todavla en crecimiento, a partir de un determinado momentq
esos aumentos comienzan a ser proporcionalmente cada vez

mas pequeiios y eventualmente disminuyen tarnbien en nurne
ros absolutos. Esto, naturalmente, ocurre diferencialmente en

los distintos grupos sociales como resultado de las desigualda
des que ya han sido sefialadas cuando se discuti61a mortalidad y
la fecundidad. AI nivel de todo el pafs,indudablemente los naci
mientos evitados, la menor proporci6n de menores y la reduc
ci6n en el incremento relativo y absoluto de los efectivos pobla
cionales implican, en igualdad de circunstancias en otros 6rde
nes, menor costo de ciertos servicios publicos y mayor disponi
bilidad de recursos para inversiones productivas. Aunque esto,
en cierta medida, ha ocurrido en muchos de nuestros pafses,
tanto el desarrollo econ6mico como el social han sufrido reve

ses importantes en el marco de una crisis polltlca sin preceden
tes, justo cuando esta en marcha una transici6n demogrMica
que cobra mayor dinamismo a medida que avanza en el tiempo.
A continuaci6n se examinan algunas caracterfsticas de ese de
sarrollo tratando de relacionarlas con algunos aspectos de

mogrMicos en un esfuerzo por descubrir algunos de los factores

subyacentes en la relaci6n poblaci6n-desarrollo.

III. Algunos relaciones entre la dinsmice demogratica y el
Crecimiento Econ6mico.

a) EImodelo econ6mico. Las tasas de crecimiento demogrMi
co examinadas en la secci6n anterior, si bien en descenso (re
ducci6n de aproximadamente 18 por ciento en los ultirnos vein
te afios). no implican, desde luego, frente ala estructura por
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edad que ha caracterizado a America Latina en el pasado recien
te, que la poblaci6n deje de crecer en numeros absolutos. Algu
nos paises de la regi6n han lIegado ya a un nivel de fecundidad
de reemplazo pero, de cumplirse los supuestos sobre la evolu
ci6n de la fecundidad, la mortalidad y la migraci6n interna
cional, la tasa de crecimiento cero s610 la alcanzarian hasta bien
entrado el Siglo XXI. Para la regi6n en su conjunto se preve que
esto ocurrira alrededor de 2100 cuando la poblaci6n habria lIe

gada aproximadamente a 1,100 millones, es decir, tres veces

mayor que la actual (Haub, Carl, 1983) que se estima para 1983
en alrededor de 380 millones de habitantes. Hace apenas 26
afios el tamafio de la poblaci6n de America Latina era la mitad
del que tiene en la actualidad. Esta impresionante expansi6n de
los efectivos demograticos coincide en su mayor parte con un

ciclo de crecimiento econ6mico sin precedentes que sufre alre
dedor de 1975 una ruptura de la cual se recupera transitoriamen
te para retroceder nuevamente hasta caer a un nivel extraordi
nariarnente bajo.

Ouizas el dato mas escueto que puede citarse para describir la
evoluci6n reciente del crecimiento econ6mico de la regi6n es el
de que la tasa de ese"crecimiento para el ano 1981 ha side la mas

baja desde la postguerra, alcanzando s610 1.7 por ciento ... Con
ello el producto por habitante disminuy6 por primera vez en los
ultirnos treinta afios." (CEPAL, 1982). N6tese que esto ocurre

cuando America Latina ha alcanzado la tasa de crecimiento de

mogratico mas baja de los ultirnos 20 anos.5
A crear una situaci6n como la descrita convergen factores de

indole demogratica y acciones en la esfera econ6mico-social,
las que,en ultima instancia,dependen de c6mo se den al nivel de
la sociedad gl oballas alianzas y a ntagonismos entre los distintos
grupos sociales, y cuyo balance determina la capacidad de ma

niobra de los grupos dominantes para imponer su proyecto
politico.

Va se ha sefialado anteriormente que hasta 19751a regi6n ex

periment6 un crecimiento econ6mico significativo aunque es
te, naturalmente, favoreci6 de diversa manera a los distintos

5 No hay que olvidar que las anteriores generalizaeiones eseonden importantes
diferencias entre paises. No es el prop6sito de este doeumento entrar a exam i
nar estas en detalle y aunque se han clasifieado los paises en grupos, esto no

siempre resuelve el problema analitieo que impliea el generalizar aeerea de un to

do euyos eomponentes pueden ser bastante disimiles.
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grupos de paises. Entre 1960 y 1980 el Producto Interno Bruto
(PIB) Real (en d61ares de 1970) vari6 de 109,000 millones a

332,000 millones de d61ares de EE.UU.6 En terrninos de la tasa
anual de crecimiento el PIB creci6 en el periodo 1960-1970 a 5.7
por ciento anual, pasando a mas del7 por ciento por ano en los
primeros cuatro afios de la decade del 70, para luego descender
nuevamente, de tal suerte que la tasa promedio anual de creci
miento del PIB entre 1970-1980fue casi identica (5.8) a la del de
cenio anterior. EI crecimiento que se dio en los primeros sfios de
la decada estuvo determinado principalmente por un numero
reducido de palses.? Conviene destacar, sin embargo, que el

mejoramiento econ6mico tuvo caracter general y benefici6 en

diversos grados ala mayoria de los paises de la regi6n.
EI importante crecimiento econ6mico que se da en tiempos

recientes se logra sin modificar, sino mas bien intensificando,
las caracteristicas estructurales del modelo de desarrollo, que
conducen, entre otros efectos, a: a) Una concentraci6n de acti
vidades econornicas en las areas urbanas; b) Una priorizacion
de la industria y los servicios por sobre las actividades agricolas;
c) Una irnportacion de tecnologfa moderna intensiva de capital y
ahorradora de mano de obra; d) Una muy inequitativa distribu
cion del ingreso; e) Una intensificaci6n de la pauperizacion de

grandes sectores de la poblacion y f) Una creciente dependen
cia externa, particularmente, aunque no exclusivamente, a tra

ves del endeudamiento externo mas elevado en la historia de la

region.
Son estas y algunas otras caracteristicas del modelo de de

sarrollo las que se encuentran en la base de las desigualdades en

las variables demograticas a que se hizo referencia en la Seccion
II de este documento. Existen, edemas, otras situaciones que
teniendo un importante componente demogratico son tarnbien
alimentadas en su dinarnica por las acciones y pohticas que se

adoptan en el contexto del modele de desarrollo prevaleciente.
A continuaci6n se examinan algunas que presentan dimen
siones criticas en la region.

6 A menos que se indiqueespecfficamente los datos econ6micoscitadosen esta
secci6n han sido tomados de publicaciones oficiales de la CEPAL, principal
mente de la Sintesis Estadistica de America Latina 1960-1980yde la publicaci6n
peri6dica, Notas sobre la Economia y el Desarrollo de America Latina.
7 Registraron crecimientosporencima de latasa promedio de la regi6n, en orden
descendente Brasil, Republica Dominicana y Ecuador. (Ver cuadro No. 10).
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b) Otras interacciones mode/o de desarrollo-dinamica

demogrcifica.
1. Hapido crecimiento de la poblacion urbana y lento creci

miento de la rural. De acuerdo con datos publicados por la CEPAL,
la participaci6n de la agricultura en la qeneracion del PI B

baj6 de 17.2 por ciento en 1960 a 10.8 en 1980. Esto a pesar de

que en varios paises se han instalado agro-industrias y se ha da
do a las actividades agropecuarias una organizaci6n empresa
rial. La menor participacion de la agricultura en la generacion del

producto implica tarnbien una menor participaci6n de la pobla
cion econornicarnente activa (PEA) en el sector agricola propi
ciando la creciente concentraci6n de esta y de los que aspiran a

ingresar a ella en el sector urbano. EI Cuadro No. 11 ofrece datos
sobre la segmentaci6n de la PEA que no dejan lugar a dudas
acerca del proceso concentrador que el modelo de desarrollo

propicia. Mientras que la proporci6n de la PEA urbana aumenta

en 20 puntos (por ciento) la de la agricola disminuye tarnbien en

20 puntos. 8 En el primer caso aumenta proporcionalmente mas
la PEA informal, en el segundo caso disminuye rnenos la tra

dicional.
Ante situaciones como esta no es de extrafiar que en America

Latina la tasa de crecimiento total de la poblaci6n urbana sea en

promedio tres veces y media mayor que la de la rural, siendo bas
tante mas amplia la diferencia entre sendas tasas en algunos
paises. (Por ejemplo en Brasil casi seis veces mayor la urbana
que la rural yen Panama casi cinco veces). Estimaciones de las
Naciones Unidas muestran que en esos dos paises, entre un 40a
un 45 por ciento del crecimiento urbano es imputable ala migra
ci6n interna ya reclasificacion de lugares antes rurales en urba
nos (Naciones Unidas, 1981, Cuadro 11, pag. 26).

La afluencia de poblaci6n procedente de areas rurales, com

binada con el propio crecimiento natural de las areas urbanas ha
convertido a America Latina en la region en desarrollo mas urba
nizada del mundo (64.74 por ciento) en 1980, comparable al ni
vel alcanzado por Europa en el mismo afio (68.83 por ciento).
(Naciones Unidas, 1981. Cuadro 50 Pags. 173 y 175).

EI modelo de desarrollo no s610 estimula la urbanizaci6n sino

que en la busqueda de economias de escala para favorecer el

8 Adviertase que expresado en porcentaje de cambio de la proporci6n, el cambio
experimentado es mas significativo: Aumento de PEA urbana 50.6 por ciento.
disminuci6n de PEA rural 46.2 por ciento.
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proceso de acumulaci6n, concentra las inversiones en determi
nados centros propiciando asl la aglomeraci6n de personas en

metr6polis. America Latina tiene el dudoso honor de contar con

la ciudad mas grande del mundo, Mexico, que en 1980 se est i
maba tenia mas de 15 millones de habitantes. En ese afio, otras
tres ciudades de la regi6n habian excedido los 10 millones de ha
bitantes (EI Gran Buenos Aires, Rio de Janeiro y Sao Paulo).
Luego se encuentran 22 ciudades cuyas poblaciones oscilaban
entre 5 millones (Bogota) y 1 mill6n (Guatemala). En 1980 en

America Latina vivian en ciudades mas de 230 millones de per-
sonas.

Frente a esta alta concentraci6n, se encuentra el reverse de la
elevada dispersi6n geogrMica de la poblaci6n. No es el prop6si
to de este documento entrar a discutir en detalles las interac
ciones que se dan entre distintos aspectos de la dinarnlca de

mogratica y el modele de desarrollo prevaleciente en la mayoria
de los paises de la regi6n. Existen no pocos estudios que vincu
Ian este patr6n de asentamiento a caracteristicas de la estructu
ra agraria, pa rticularmente en sus aspectos de acceso a la tierra,
tipo de tecnologia utilizada, relaci6n entre el sector agrario mo

demo y tradicional y entre el sector agricola en general y el resto

de la economia. Conviene, sin embargo, insistir en la relaci6n

que el asentamiento disperso de la poblaci6n tiene con el acceso

de ella a servicios publicos y el impacto de esto en los diferenciales
de tipo demogrMico que ya han sido sefialados, los que a su vez

estan vinculados a las situaciones de inequidad frente a lasopor
tunidades de empleo y, en consecuencia, frente ala distribuci6n
del ingreso con su secuela de pobreza e indigencia.

2. Elevada sub-utilizaci6n de la mana de obra. La dinarnica del
modele de desarrollo y la dinarnica demogratica actuan frente a

la utilizaci6n de la mane de obra exactamente en sentido contra
rio. Mientras el modele por algu nas de las caracteristicas que ya
han sido mencionadas y otras cuya discusi6n aqui excederia del

prop6sito del documento, tiende a restringir la demanda de ma

no de obra, la dinamica demogratica del pasado reciente da lu
gar a una creciente oferta de rnano de obra.

En efecto, la poblaci6n de 15 a 59 afios tiene en la regi6n una

tasa promedio de crecimiento mayor que la de la poblaci6n to

tal, y 10 que es aun mas significativo es que todavia se en

cuentra en proceso de expansi6n: de una tasa anual de creci
mientode2.44porcientoporanoen 1950-55pasaa2.86. (Vease
Cuadro No. 12). En general, este ritmo de crecimiento pareciera
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estar perdiendo momentos, si se considera que diez pafses de la

regi6n, entre los que se encuentran Brasil, Argentina y Colom
bia, presentan descensos en la tasa de 1980-85, 10 que todavfa
no se ha podido reflejar en el promedio de la regi6n, tal vez por el
peso que ejercen el crecimiento de la poblaci6n de 15 a 59 afios
en Mexico y Venezuela.

Hay que recordar una vez mas, sin embargo, que aunque la
tasa de crecimiento de la poblaci6n en edad de trabajardisminu
va, los nurneros absolutos de esta crecen en todos los pafses: de
86 millones que eran en 1950, pasaron a mas del doble en 1980 y
en la actualidad se estiman en alrededor de 220 millones de per
sonas. Aun limitando este ejercicio cuantitativo a la poblaci6n
masculina se trata de contingentes de mas de 100 millones a los

que habrfa que ocupar en actividades productivas. En la practi
ca este nurnero serfa aun mayor porque la estimaci6n a que se

hace referencia aquf es de la poblaci6n de 15 a 59 v. como se sa

be, en algunos pafses las tasas de participaci6n de nifios de 10 a

14 vde mayores de 60 es importante. Sin embargo, bajo el su

puesto de que se estarfa ampliando el acceso a la educaci6n ya
la seguridad social, puede presumirse que el grueso de la fuerza
de trabajo quedarfa en efecto comprendida entre 15 y 59 afios.

Limitando el examen del problema de la mano de obra a los
que efectivamente se han incorporado a la PEA en distinto gra
do y en varias modalidades, se tiene que, como 10 revelan los es

tudiosde PREALC, existe unelevado nivel desub-utilizaci6nde
la mana de obra. "Hacia 1950, uno de cada cuatro trabajadores
de America Latina se encontraba subutilizado; en 1980, uno de
cada cinco trabajadores 10 sigue estando; esto ultimo implica el
equivalente de alrededor de 23 millones de trabajadores
fntegramente subutilizados". (PREALC, 1981. pags. 1 y2). Uti
lizando la experiencia de 14 pafses de la regi6n PREALC estim6
la evoluci6n de la tasa de subutilizaci6n de la mano de obra,
expresandola como porcentaje de la PEA. En el Cuadro No. 13
los pafses aparecen agrupados siguiendo la clasificaci6n adop
tada al inicio de este trabajo para caracterizar el grado de avance

en la transici6n de la fecundidad. Los dos primeros pafses que
PREALC considera casos "especiales" tienen los mas bajos nive
les de subutilizaci6n de la mana de obra. En el segundo grupo
coinciden los de mayor velocidad en el descenso de la fecundi
dad y que han experimentado tarnbien una disminuci6n de la su

butilizaci6n de la mana de obra. 5610 se aparta de este patron de

coincidencia, Guatemala que en la clasificaci6n demogratica
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pertenece al Grupo III (mas lento descenso de la fecundidad),
pero pais en el que ha descendido la subutilizaci6n de la mana de
obra. En ios dernas paisesdel Grupo lllven Bolivia en generales
ta ha aumentado 0 descendido levemente.

La comparaci6n anterior no intenta sugerir que haya una rela
cion directa de causa y efecto entre periodo de inicio yvelocidad
del descenso de la fecundidad y disminuci6n de lasubutilizaci6n
de la mana de obra. Ambos fen6menos, sin embargo, deben si
estar relacionados con transformaciones en 10 econ6mico con

repercusiones en 10 social.

Volviendo, sin embargo, al tema de la contradicci6n entre la
dinarnica del modelo econ6mico y la dinamica demogratica en

10 que se refiere a la demanda y oferta de mana de obra, con

viene sefialar tarnbien que el descenso de la fecundidad incre
menta la oferta de mana de obra femenina, alliberar a mas muje
res mas temprano y porespacios mas prolongados de tiempo de

las responsabilidades propias de la maternidad. Como un corola
rio adicional de las consecuencias de la elevada urbanizaci6n

que seda en la regi6n, PREALC nosadvierte "quedeseren 1950
un fen6meno predominantemente rural, el subempleo tienda a

ser hoy un fen6meno tam bien urbane". De hecho se ha "trans
ferido parcialmente el subempleo rural hacia areas urbanas".
(PREALC, 1981. Pag. 2).

Ante la situaci6n de crisis del sistema econ6mico del que en

gran medida depende America Latina, es evidente que la solu
cion del problema planteado por la subutilizaci6n de la mano de

obra s610 en forma limitada depende de cambios en la dinarriica

demogratica. EI principal esfuerzo pasa par modificaciones
estructurales del modelo econ6mico.

3. La inequidad en la distribuci6n del ingreso. Ya se ha visto

que el producto brute interno de la regi6n creci6 desde 1950 a

1980 a un promedio apenas inferior a 6 por ciento por afio, ha
biendo sobrepasado el 7 por ciento en el periodo 1970-74. En
otras palabras, super6 con creces el crecimiento dernoqrafico
habiendo crecido el PIB real por habitante en 2.8 por ciento por
afio entre 1960-70yen3.1 porciento por afio en 1970-1980, nivel

que excede del 4 por ciento en el periodo 1970-74.
Por 10 menos en teoria dos fuerzas actuaban en el mismo sen

tido y positivamente para mejorar las condiciones de vida de la

poblaci6n: aumentaba la disponibilidad de bienes a disposici6n
de la poblaci6n y, en comparaci6n con la tendencia hist6rica, se

reducia la proporci6n en que crecia esa poblaci6n. Sin embar-
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go, los desastrosos resultados sociales son bien conocidos: una

distribuci6n del ingreso extremadamente desigual. Aunque los
datos mas recientesse refieren a 1960y 1970, es de presumirque
la regresividad de la distribuci6n debe haber cambiado muy po
co y podrla pensarse que el cambio ha side en sentido negativo.

EI Cuadro No. 14 citado por Arguello no requierecomentarios
adicionales. Las cifras anteriores se refieren a la situaci6n en el

conjunto de parses de la regi6n. Desafortunadamente no se ha
tenido acceso a datos de parses, pero no cabe duda de que exis
ten situaciones aun mas desfavorables que la representada por
el promedio regional. En otros palses.la reg res iva distribuci6n
del ingreso personal es en parte contrapesada por la prestaci6n
por parte del Estado de ciertos servicios publicos, por la corber
tura prestada por la seguridad social y porciertasexenciones de

impuestos. En general, sin embargo, estos beneficios alcanzan
a los sectores de la poblaci6n que tiene un empleo estable y ge
neralmente en las areas urbanas; de tal suerte que estas medi
das y poJiticas gubernamentales no logran modificar la condi
ci6n de las familias de los estratos mas bajos de ingreso. Se agre
ga asl un eslab6n mas de la cadena que conduce a la pobreza y la

indigencia, el mas grave problema social que aqueja a America
Latina y que ha contribuido al clima de violencia y de crisis
polltica generalizada en que se debate la mavorla de los parses
de la regi6n.

4. Intensificaci6n de la pauperizaci6n. En un estudio publica
do por la CEPAL en 1979 se incluyen estimaciones sobre la inc i
dencia de la pobreza y de la indigencia en 10 parses de America
Latina en 1970. EI cuadro respectivoque se incluyeal final con el
No. 15 presenta los porcentajes de hogares bajo la linea de

pobreza y de indigencia estimados para 1970 (Altirnir. 1979).
Los datos indican que en 1970 el40 por ciento de las familias y el
19 por ciento de elias se encontraban bajo las Hneas de pobreza y
de indigencia,9 respectivamente. N6tese que los niveles de

9 Se calcul6 que en terrninos de personas esto equivalia a 110 millones. Se define
pobreza como"un sindromesituacional en elqueseasocianel infraconsumo, la

desnutrici6n, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educa
cionales, las malas condiciones sanitarias, una inserci6n inestable en el aparato
productivo 0 dentre de losestadosprimitivosdel mismo, actitudes de desaliento

y anomia, poca participaci6n en los mecanismosde integraci6n social vquizas la

adscripci6n a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de
la del resto de la sociedad". Las lineas de indigeneia eorresponden al eosto de la
canasta minima de alimentaei6n. (Altimir, 1979).
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pobreza e indigencia rurales son bastante mas elevados que los
urbanos. N6tese tarnbien que los valores de los paisesdel Grupo
I son los mas bajos y que los mas altos corresponden a los unicos
dos paises del Grupo III, incluidos en el cuadro. Entre los paises
del Grupo II presentan niveles de pobreza e indigencia relativa
mente bajos Chile y Costa Rica. Con un porcentaje similar al de

Honduras, Brasil presentaba niveles exhorbitantes de pobreza
rural (75 por ciento de pobres y 57 por ciento de indigentes). EI
primero tal vez porfalta de desarrolloyel segundo por un mode-
10 de desarrollo que se caracteriza por su patr6n altamente con

centrador. (Sao Paulo, Rio de Janeiro, etc.) En situaciones co

mo estas la dinarnica demogratica como tal juega un papel bas
tante secunda rio.

IV. Conclusiones

La mortalidad en America Latina inici61a transici6n hacia el des
censoantes de 1950. A partirde la decada del60se inicia la tran

sici6n de la fecundidad, la cual se acelera en la de 1970 y se en

cuentra en la actualidad en pleno desarrollo, aunque a un ritmo
menos veloz. La tasa de crecimiento comienza a responder a es

ta nueva situaci6n alrededor de 1965. Estos hechos demoqrafi
cos coinciden con un periodo de expansi6n econ6mica pero el
modelo comienza a enfrentar crecientes dificultades, creando
en su desarrollo una serie de problemas sociales que en parte
aumentan su incidencia por raz6n de la continuada expansi6n
de los efectivos poblacionales, particularmente en las edades
reproductivas y en las de trabajar.

La soluci6n a la situaci6n de crisis que enfrenta la regi6n no

pasa por medidas destinadas especificamente a modificar en

forma directa las variables demograticas basicas (fecundidad,
mortalidad y migraci6n) aunque esa modificaci6n podrla coad
yuvar a esa soluci6n. EI remedio es en primer lugar de tipo
politico. Sin una modificaci6n sustancial acerca de c6mo abor
darel problema del desarrollo tanto en 10 interno como en su vin
culaci6n con la economia internacional, dificilmente se podran
ir superando los aspectos crlticos, algunos de los cuales han si
do seiialados aqul, Esta modificaci6n requiere que se alteren los
patrones de participaci6n social y politica que han prevalecido
en la regi6n. En otras palabras, es indispensable una recomposi
ci6n de los grupos que controlan el Estado y en consecuencia la
economia nacional.
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En segundo lugar, yen esto juegan un papel preponderante
las modificaciones polfticas al nivel interno, es preciso luchar
porque se modifique la actual divisi6n internacional del trabajo.

Como conclusi6n final, la muy obvia, de que la relaci6n

poblaci6n-desarrollo es complicada y que la conducta demo

grafica es el resultado ultimo de la interacci6n de multiples facto
res, algunos de los cuales hacen sentir sus efectos bastante
tiempo despues de iniciados los acontecimientos que les dieron
origen. A su vez los resultados de la conducta demogratica del
pasado reciente y la actual estan constantemente ofreciendo
pautas para acciones en el orden econ6mico y social.
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CUADRO No.1

America Latina: Indicadores dernoqraficos estimados entre 1950-1955 y 2000-2005

Tasa Global de Fecundidad ITGF) Esperanza de Vida al Nacer Ie:) rasa de Crecimiento Naturallr)
IPor Ciento)

1950 1965 1980 2000 1950 1965 1980 2000 1950 1965 1980 2000

1955 1970 1985 2005 1955 1970 1985 2005 1955 1970 1085 2005

AmericaLatina

5.89 5.53 4.15 2.92 51.56 58.81 64.38 69.52 2.89 2.89 2.'57 1.72

GrupoIArgentina

3.15 3.05 3.38 2.56 62.73 65.98 69.71 72.55 1.62 1.34 1.58 1.12

Uruguay

2.73 2.80 2.76 2.30 66.27 68.63 70.34 72.49 1.07 1.08 0.93 0.68

GrupoIIBrasil

6.15 5.31 3.81 2.71 50.99 57.90 63.41 68.60 2.95 2.57 2.22 1.51

Colombia

6.72 5.95 3.93 2.78 50.65 58.42 63.63 67.89 3.12 2.92 2.33 1.56

CostaRica

6.72 5.80 3.50 2.68 57.26 65.64 73.03 74.65 3.52 3.11 2.63 1.72

Cuba

4.01 4.29 1.98 2.08 58.79 68.50 73.45 74.86 1.87 2.47 1.05 0.76

Chile

4.80 4.05 2.90 2.42 54.10 60.55 67.01 71.09 2.16 1.99 1.70 1.12

Mexico

6.75 6.70 4.61 2.70 50.75 60.31 65.73 70.53 3.05 3.39 2.68 1.76

Panama

5.68 5.62 3.46 2.48 55.26 64.27 70.98 73.65 2.71 3.09 2.26 1.55

Rep.Dominicana

7.50 7.01 4.18 2.68 45.10 55.35 62.58 69.20 2.72 3.25 2.52 1.74

Venezuela

6.64 6.00 4.33 3.03 52.29 61.85 67.80 71.68 3.23 3.26 2.96 2.05



Grupo III
Honduras 7.05 7.43 6.50 4.73 42.16 50.89 59.91 69.39 2.95 3.43 3.38 3.�
Ecuador 7.00 6.00 6.00 4.26 46.94 54.62 62.57 69.61 2.84 3.05 3.17 2.58

EI Salvador 6.46 6.62 5.56 3.98 45.26 55.92 64.83 72.11 2.85 3.20 3.22 2.62

Paraguay 6.62 6.40 4.85 3.42 51.94 59.55 65.11 68.69 3.01 3.04 2.88 2.16
Peru 6.85 6.56 5.00 3.10 43.90 51.50 58.60 68.75 2.55 2.00 2.60 1.90
Guatemala 7.09 6.40 5.17 3.85 42.68 51.16 60.72 69.10 2.89 2.96 2.91 2.44

Nicaragua 7.33 7.10 5.94 4.01 42.28 51.61 59.81 70.12 3.15 3.37 3.45 2.72
Grupo IV

Bolivia 6.75 6.56 6.25 5.14 40.44 45.06 50.74 61.62 2.31 2.55 2.82 2.89
Haiti 6.15 6.15 5.74 4.86 37.56 46.25 52.73 60.32 1.87 2.44 2.72 2.82

Fuente: Boletin Dernoqrafico. CELADE. Ano XVI No. 32. Santiago, Chile. Julio de 1983.



CUADRO No.2

AMERICA LATINA VELOCIDAD DE DESCENSO DE LA TASA GLOBAL
DE FECUNDIDAD (TGF) Y VELOCIDAD

DE ASCENSO DE LA ESPERANZA DE VIDA

Tasa Global de Fecundidad (% cambiol (Ganancia enuetl

1965 1950 1980 1965 2000 1980 1965 1950 1980 1965 2000 1980
1970 1955 1985 1970 20051985 1970 1955 1985 1970 20051985

(enafios)

America Latina 6.11 24.95 29.64 0.48 0.37 0.26

Grupol
Argentina 3.17 10.82 24.26 0.22 0.25 0.14

Uruguay 2.56 1.43 16.67 0.16 0.11 0.11

Grupoll
Brasil 13.66 28.25 28.87 0.48 0.37 0.26

Colombia 11.46 33.95 29.26 0.52 0.35 0.21

Costa Rica 13.69 39.66 23.43 0.56 0.49 0.08

Cuba 6.98 53.85 5.05 0.65 0.33 0.08

Chile 15.62 28.40 16.55 0.43 0.43 0.20

Mexico 0.74 31.19 41.43 0.64 0.36 0.24

Panama 1.06 38.43 28.32 0.60 0.45 0.13

Rep. Dominicana 6.53 40.37 35.88 0.88 0.48 0.33

Venezuela 9.64 27.83 30.02 0.64 0.40 0.19

Grupolll
Honduras 5.39 12.52 27.23 0.56 0.60 0.47

Ecuador 2.86 11.76 29.00 0.51 0.53 0.35

EI Salvador 2.48 16.01 28.42 0.71 0.59 0.36

Paraguay 3.32 24.22 29.48 0.51 0.37 0.18

Peru 4.23 23.78 38.00 0.51 0.47 0.51

Guatemala 9.73 19.22 25.53 0.56 0.64 0.42

Nicaragua 3.14 16.34 32.49 0.62 0.55 0.52

Grupo IV
Bolivia 2.81 4.72 17.76 0.31 0.38 0.54

Haiti -0- 6.67 15.33 0.58 0.43 0.38



(Ganancia en el PeriodoJ

1965 1950 19!1O 1965 2000 1980
1970 1955 1985 1970 2005 1985

(enanosJ

America Latina 7.'n 5.57 5.14

Grupol
Argentina 3.25 3.73 2.84

Uruguay 2.36 1.71 2.15

Grupoll
Brasil 6.91 5.51 5.19

Colombia 7.77 5.21 4.26

Costa Rica 8.38 7.39 1.62
Cuba 9.71 4.95 1.41

Chile 6.45 6.46 4.08
Mexico 9.56 5.42 4.80
Panama 9.01 6.71 2.67

Rep. Dominicana 10.25 7.23 6.62
Venezuela 9.56 5.95 3.88

Grupolll
Honduras 8.73 9.02 9.46

Ecuador 7.68 7.95 7.04

EI Salvador 10.66 8.91 7.28

Paraguay 7.61 5.56 3.58
Peru 7.60 7.10 10.15

Guatemala 8.46 9.56 8.38

Nicaragua 9.33 8.20 10.31

GrupolV
Bolivia 4.62 5.68 10.88
Haiti 8.69 6.48 7.59

Fuente: Cuadro No.1



CUADRO No.3

DIFERENCIALES URBANO-RURALES DE LA MORTALIDAD DE MENORES DE2 ANOS

(1000oQ2)' alrededorde 1968-1970

Probabilidad de Morir Porcentaje de Exceso

por 1000 Necidos Vivos de Mortalidad

Ciudad Ciudad

Parses

Capital Urbana Rural Capital Urbana Rural

Bolivia

1971-72 179 166 224 25.1 34.9 62

Chile1965-66

72" 84 112 55.6 33.3 25

Colombia

1968-69 51b 75 109 113.7 45.3 36

CostaRica

1968-69 49c 60 92 87.8 53.3 59

Rep.

Dominicana

1970-71

109d 115 130 19.3 13.0 60



Ecuador

1969-70

EISalvador

1966-67

Guatemala

1968-69

Honduras

1969-70

Nicaragua

1966-67

Paraguay

1967-68

Peru

1966-67

80·
1181
76
97

1031
64b
93b

aCiudades

Grandes

bArea

Metropolitana

CSanJose,

Heredia,

dDistrito

Nacional

•Quitoy

Guayaquil

1Parteurbana

de la Capital

Fuente:Behm

(1981) Cuadros 5 y 7. Pags. 6 y 7.

98
139
119
113
143
69

132

145
148
161
150
152
77

213

81.2
25.4

118.4
54.6
47.6
20.3

129.0

48.0
6.5

35.3
32.7
6.3

11.6
61.4

59
60
64
69
65
63
40



CUADRO No.4

DIFERENCIALES EN LA MORTALIDAD DE MENORES DE2ANOS
(1000oQ2)

EN LOS DOS EXTREMOS DEL NIVEL EDUCACIONAL DE LA
MADRE ALREDEDOR DE 1970-1975

Palses y alios del Censo Alios de lnstruccion Exceso en

o de la encuesta delamadre Porcentaje

- 0- 10 y mas

Cuba (1974) 46 29" 58.6
Paraguay (1972) 104 27 285.2
Costa Rica (1973) 125 33 278.8
Colombia (1973) 126 32 293.7
Chile (1970) 131 46 184.8
Rep. Dominicana
(1975) 172 54 218.5
Ecuador (1974) 176 46 282.6
Honduras (1974) 171 35 388.6
EI Salvador (1971 ) 158 30 426.7
Guatemala (1973) 169 44 284.1
Nicaragua (1971) 168 48 250.0
Peru (1972) 207 70 195.7
Bolivia (1975) 245 110" 122.7
Argentina (1970) 96 26 269.2

"7-9

Fuente: Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales
STIESA/SER. A/74. Nueva York 1982.
Cuadro 4.13. Pag. 188.
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CUADRO No.5

PANAMA: EVOLUCION DE LOS DIFERENCIALES DE LA
MORTALIDAD INFANTIL POR ESTRATOS

SOCIO-OCUPACIONALES, 1968-1976.

Porcenteje
Estratos Socio-Ocuoectonetes 1968 1975-76 de Reduccion

MedioAlto 27 17 37.0

Bajo No Agricola
Asalariados 41 21 48.8

No Asalariados 42 27 35.7

BajD Agricola
Asalariados 61 42 31.1

No Asalariados 71 49 31.0

Exceso de Baja Agricola
No Asalariado Sobre Medio
Alto (en porcentaje) 159.2 188.2
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CUADRO No.6

CHILE: MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POST- NEONATAL
SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION DEL PADRE

(TASA POR MIL NACIDOS VIVOS)

Porcentaje de Porcentaje de
Exceso Tasa de Disminuci6n

Mortalidad Obreros Empleados Obreros 1957/1972-73
1957 1972-73 1957 1972-73 1957 1972-73 Obreros Empleados

Infantil

126 67 67 30 88 123 47 55

Neonatal 37 26 24 17 54 53 30 29
Post-neonatal 89 41 43 13 107 215 54 70

Fuente:

1957, Behm Rosas (1962) Tabla No. 18, Pag. 90. 1972-73, Tucher (1978) Cuadro 9. Pag. 46.
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CUADRO No.7

PORCENTAJES DE DISMINUCION DE LA TGF Y DE LAS TASAS ESPECIFICAS

DE FECUNDIDAD ENTRE 1965-70Y 1980-85

Disminuci6n en tasas especificas

Dismmucioa

en TGF 15-19 20-24 25-29 30-34 35·39 40-44 45·49

AmericaLatina

-20.6 ·20.9 ·14,6 ·16.0 ·19.5 ·26.7 ·33.7 ·55.7

GrupolArgentina

+10.8 +32.1 + 14.4 + 10.4 + 5.2 + 1.4 + 2.4 ·19.4

Uruguay

. 1.4 + 2.8 + 2.1 - 0.8 ·4.0 7.1 ·11.1 ·15.4

GrupollBrasil

·28.2 ·21.9 -19.6 -22.5 ·27.1 ·35.4 ·44.3 -83.6

Colombia

·33.9 ·24.0 ·33,6 -35,9 ·35.9 ·34,8 ·32,6 -29.0

CostaRica

-39.6 6,9 ·26.7 -38.1 -47.6 ·58.8 ·83.6 ·68,3

Cub"

·53.8 -47.8 ·41.6 ·52,6 -64.7 ·72,1 ·73.5 -89,0

Chile

·28.4 -21.9 -17.7 ·25.1 ·28.6 ·43.6 ·53.0 ·59.5

M�xico

·31.2 ·33.8 ·21,8 -28,4 ·36.6 ·31.4 ·42.8 ·56.4

Panama

·38.4 ·30.4 ·32,1 -37.3 -43.6 ·48,6 ·50.5 ·56.9

Rep.Dominicana

·40.4 -48.1 -30.0 -33.7 ·42.4 ·48,2 ·59.4 ·52.4

Venezuela

-27,8 -25,2 -20,3 -24.5 ·31.4 ·38.2 ·33.5 ·59.1

GrupolllHonduras

·12.5 ·18,8 8,8 . 9,1 ·12.5 ·13.2 ·19.0 -30.2

Ecuador

·11.8 -28.5 -13,0 ·10.6 -10.6 . 9.1 - 5.8 9.2

EISalvador

·16.0 -27.3 . 9.7 - 9.7 ·15.0 ·19,2 -32.9 ·35.8

Paraguay

-24.2 - 3.5 ·16.7 -24.1 ·26,9 ·27,0 -39.0 ·35.4

Peru

·19.4" -20.4 -23.5 ·15.9 -13.9 ·16.8 -25.9 ·62.3

Guatemala

·19.2 ·18.5 ·10.7 ·17.9 ·27.7 ·26.4 -26.6 -34,7

Nicaragua

·12.5" ·20.9 ·14.8 ·15,0 -12.0 1.0 2.8 5.0

GrupoIVBolivia

. 4.7 5,8 1.5 . 2.1 . 4.3 7,2 ·10.9 ·16.2

Haiti

·6.7 + 4,5 + 2,6 5.7 ·11.3 ·13.1 ·17,2 ·14.9

"Ladiferencia

entreesta cifra y la que aparece en el cuadro No.2 se debe a que la tuentede las tasas especiticas da una citra rnas elevada de la TGF

paraelperfodo

1980-1985.

Fuente:Boletfn

DemogrMico. CELADE Ana XVI No. 41. Santiago, Chile, Enero de 1983.



CUADRO No.8

DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD EN VARIOS PAISES LATINOAMERICANOS

A.

DIFERENCIALES URBANO-RURALES

Pafsesv

Areas

BrasilEstadode

Pia-l, 1979

Todas

las Areas

CapitalRestoExceso

(porcentaje)

Estadode

San Pablo,

1978Todaslas

areas 38

Capital

32

Otras

Areas urbanas 38

Rural

53

Exceso

sobre Capital
(porcentaje) 65.6

Bolivia,

1975a

AltiplanoCiudad

Principal

Hijos Nacidos a

Mujeres de 40-44 Pafses y Areas

Costa Rica, 1978
Todas las areas
Urbana
Rural
Exceso (porcentaje)

EI Salvador, 1978

67
64
68

6.2

Todas las areas

Capital
Otras areas urbanas
Rural

Exceso sobre Capital
(porcentaje)
Guatemala, 1978

7.6

Todas las areas

Capital
Ladinos

Hijos Nacidos a

Mujeres de 40-44

55
45
68

51.1

61
43
51
70

62.8

65
58
73



Ruralidad

alta 10.6 Indios 62

Exceso

(porcentaje) 39.5 Exceso sobre Capital

Valles

(porcentaje) 6.9

Ciudad

Principal 8.3 Mexico, 1978 .

Ruralidad

alta 10.5

Exceso

(porcentaje) 26.5 Todas las areas 65

Llanos

Urbana 57

Ciudad

Principal 9.2 Rural 76

Ruralidad

alta 10.3 Exceso (porcentaje) 33.3

Exceso

(porcentaje) 12.0 Panama, 1979

Colombia,

1978 Todas las areas 58
Urbana 48

Todaslas

areas 60 Rural 64

Urbana

52 Exceso (porcentaje) 33.3

Rural

74 Paraguay, 1977

Exceso

(porcentaje) 42.3 Todas las areas 70

Capital 32
Rural 78

Exceso (porcentaje) 143.7

aLosvalorespara

este pais representan las TGF

Fuente:Gonzalez

C. Gerardo y Ramirez C. Valeria. "Heterogeneidad Socio Espacial y Fecundidad Diferencial en Bolivia" en Notes de Poblecion

AnoXNo.29.

Centro Latino Americana de Demagrafia. San Jose, Costa Rica. Agosto, 198�.

Fuentedelos

dernaspalses: Las Encuestas de Prevalencia del Uso de Anticoncepl ivos. una Nueva Fuente de Datos sobre Planificaci'\n Familiar

Population

Reports. Serie M, Numero 5. Octubre de 1985. Population lnformation Program, The Johns Hopkins Universitv Hampton House

624North

Broadway, Baltimore, Maryland 21205, USA. Cuadra 23, pag. M-34.



CUADRO No.8 (Continuaci6n)

B. EVOLUCION DE ALGUNOS DIFERENCIALES EN CUATRO PAISES

Porcentaje de
Reducci6n

Tasa Global de
Fecundidad

Argentina 1958 1968
Educaci6n

Mas alta 2.25 1.91
Mas baja 4.53 4.64
Exceso 101.3 143.0

Sector Social
Alto 2.27 2.13

Bajo Agricola 5.21 4.85
Exceso 129.5 127.7

Area

Capital Federal 1.63 1.70
Nordeste 5.25 4.53
Exceso 222.1 116.5

Costa Rica 7960 1970
Educaci6n

Ninguna 9.0 8.7
1-3 aries 8.9 7.0
4-6 afios 7.0 4.6
7-9 sfios 5.2 3.0
10 Y mas afios 40 26
Exceso de "Ninguna"(%) 125.0 234.6

15.1
+ 2.4

6.2
6.9

+ 4.3
13.7

1960-1970

3.3
21.3
34.3
42.3
35.0



Sector Social
Medio alto 4.4 3.3 25.0

Medio 5.4 3.7 31.5

Bajo no Agricola 7.9 5.4 31.6

Bajo Agricola 9.7 7.5 22.7

Exceso sobre Medio Alto ( %) 120.0 127.2
Area

Urbana 5.9 3.5 40.7

Rural 9.0 6.7 25.6
Excesosobre Urbana (%) 52.5 91.4

Cuba 1965 1970 1965-1970

Educaci6n
0-3 6.3 3.2 49.2
4-5 5.2 3.4 34.6

6 4.2 2.6 38.1

Media Inferior 3.2 2.0 37.5

Media Superior 2.7 1.6 40.7

Universitaria 2.0 1.5 25.0

Exceso de "0-3" (%) 215.0 113.3
Sector Social

Obreros 6.3 2.9 54.0

Pequefios Agricultores 5.8 2.3 60.3

Trabajadores en producci6n
bienes* 4.9 2.1 57.1



CUADRO No.8 iContinuecionl

Tasa Global de Porcentaje de

Fecundidad Reduccion

Cuba

(Continuaci6n) 1965 1970 1965-1970

Trabajadores

en esfera de

servicio*

4.5 2.0 55.5

Trabajadores

en ocupaciones

predominio

intelectual 3.6 1.9 47.2

Excesode

"Obreros" (%) 75.0 52.6

AreaUrbana

4.1 2.1 48.8

Rural

6.0 2.7 55.0

Excesosobre

urbana (%) 46.3 28.6

*Excluyesector

agricola

Panam{Ja

1966 1976 1966-1970

Educaci6n0-3

6.5 6.1 6.2

13ymas

3.2 2.1 34.3

Excesode

"0-3" (%) 103.1 190.5



SectorSocialAgricola

no Asalariado

Agricola

Asalariado

No

Agricola no Asalariado

No

Agricola Asalariado
Medio-Alto

Excesode

"Agricola No
Asalariado"

AreaCiudad

Principal

RuralAltaExceso

6.8
7.1
5.4
5.5
4.1

6.3
5.5
3.7
3.6
2.8

7.3
22.5
31.5
34.5
31.7

65.9 125.0

4.3
6.9

60.5

2.7
6.7

148.1

37.2
2.9

aValoresdelas

TGF aproximados leldos de graficas.

Fuente:

Argentina, CELADE (1980 Diferencias Socio-Econ6micas de la Fecundidad en Argentina 1958-1968. San Jose, Costa Rica, 1980.

CostaRica.

Behm Hugo y Guzman Jose Miguel, "Diferencias Socio-econ6micas del Descenso de la Fecundidad en Costa Rica, 1960-1970" en

Septimo

Seminario Nacional de Oemografia. San Jose, Costa Rica, 1979.

Cuba.CELADE

1981. Cuba: EI descenso de la Fecundidad 1964-1968. San Jose, Costa Rica, Junio 1981.

Panama.Behm,

Hugo, Las Diferencias Socio Econ6micas de la Poblaci6n y los Nivelesde Fecundidad en la Republica de Panama. Notas de una

Exposici6nenel

Segundo Seminario Nacional sobre Poblaci6n y Desarrollo. Panama, Mayo 1983.



CUADRO No.9

AMERICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION FEMENINA DE
15-49ANOS DE EDAD. 1950-1955 a 1980-85.

Tasa de Crecimiento

1950-1955 1965-1970 1980-1985

America

Latina 2.38 2.80 2.92

GrupoI

Argentina 1.64 0.82 1.10
Uruguay 1.34 0.64 0.46

GrupoIIBrasil

2.69 2.76 2.86
Colombia 2.37 3.26 2.90

Costa

Rica 2.81 3.94 3.17

Cuba

1.94 1.32 2.09

Chile

1.84 2.22 2.02
Mexico 2.49 3.44 3.62
Panama 2.37 2.95 3.10

Rep.

Dominicana 3.06 4.36 3.68
Venezuela 3.27 4.33 3.73



GrupoIII

Honduras 3.04 2.42 3.88

Ecuador

2.24 3.22 3.38

EI

Salvador 2.04 3.56 3.28

Paraguay 2.15 2.84 3.54

Peru

2.40 3.63 3.18

Guatemala 3.10 3.34 3.22

Nicaragua 2.39 2.72 3.54

GrupoIVBolivia

1.97 2.48 2.68

Haiti

1.63 2.01 2.62

Fuente:Tasas

calculadas con base en datos de Boletin Demogrlifico Ano XVI, No. 32, CELADE. Santiago de Chile, Julio de 1983 y Boletin De

rnoqraflcoAno

XIV, No. 28, CELADE, Santiago de Chile, Julio de 1981.



CUADRO No. 10

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL

(TASA DE CRECIMIENTO)

Pais

1970-1974 1975 1977 1980 1981

America Latina" 7.2 3.8 4.8 5.8 1.2

GrupoI

Argentina 4.1 -0.8 6.4 1.0 -6.0

Uruguay 1.3 4.8 1.8 4.5 1.5

GrupoIIBrasil

11.5 5.7 4.7 8.0 -3.0

Colombia 6.9 4.3 4.8 4.1 3.0

Costa

Rica 7.1 2.1 8.9 1.2 -1.5

Chile

2.6 -12.9 9.9 6.5 5.0

Mexico 6.8 5.6 3.4 8.4 8.0

Panama 5.2 0.6 1.6 4.9 4.5

Rep.

Dominicana 10.1 5.2 5.0 5.2 3.5

Venezuela 5.2 5.9 6.8 -1.2



Grupo

III
Honduras
Ecuador

EI

Salvador

Paraguay

Peru

Guatemala

Nicaragua

Grupo

IV
Bolivia
Haiti

3.5
9.9
4.9
6.4
4.8
6.4
5.3

2.0
5.6
5.6
6.3
4.5
1.9
2.2

5.8
6.2
5.9

12.8
-0.1
7.8
6.3

5.8
4.7

5.1
2.2

3.4
1.3

aNo

incluye a Cuba. - No disponible.

Fuente:

CEPAL, Notas sobre la Economia y el Desarrollo de America Latina No. 355/356. Enero de 1982.

1.3
4.6

-9.0
11.4
3.1
3.4

10.7

0.8
5.2

0.5
4.5

-9.5
8.5
4.0
1.0
6.0

-1.0
-3.0



CUADRO No. 11

AMERICA LATINA: SEGMENTACION DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTEACTIVA TOTAL. 1950-1980·

1950 1960 1970 1980

Total, PEA 100.0 100.0100.0 100.0
Subtotal urbano 43.5 50.556.7 64.0

Formal 30.1 34.9 39.8 44.6
Informal 8.7 10.6 11.5 13.8
Servicio Domestico 4.7 5.0 5.4 5.6

Subtotal agricola 55.3 48.4 42.4 35.3
Moderno 22.2 19.2 15.3 12.5
Tradicional 33.1 29.2 27.1 22.8

Mineria 1.2 1.1 0.9 0.7

• No inciuye a Cuba ni a Paraguay
Fuente: PREALC. Oficina Internacional del Trabajo. Mercado de Trabajo en

Cifras. 1950-1980. Primera Edici6n, 1982.
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CUADRO No. 12

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION TOTAL DE 15-59
ANOS DE EDAD

Tasa de Crecimienttr

1950-55 1965-1970 1980-85
America Latina 2.44 2.76 2.86
Grupo I

Argentina 1.63 1.24 0.97

Uruguay 1.28 0.69 0.52
Grupo II

Brasil 2.90 2.83 2.80
Colombia 2.35 3.36 2.88
Costa Rica 2.92 3.90 3.19
Cuba 2.02 1.27 2.08
Chile 1.80 2.18 2.05
Mexico 2.49 3.33 3.59
Panama 2.07 3.17 3.07

Rep. Dominicana 2.30 4.01 3.65
Venezuela 3.37 3.94 4.94

Grupo III
Honduras 3.12 2.42 3.77
Ecuador 2.34 3.16 3.32
EI Salvador 2.19 3.50 3.21

Paraguay 2.15 2.85 3.43
Peru 2.32 3.19 3.19
Guatemala 2.53 3.33 3.24

Nicaragua 2.42 2.48 3.54

Grupo IV
Bolivia 1.92 2.37 2.61
Haiti 1.60 1.85 2.62

a Calculadas a partir de los datos incluidos en el Boletin Demogratico. CELADE. Afio
XVI No. 32. Santiago de Chile. Julio 1983.
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CUADRO No. 13

TASA DE SUBUTILIZACION TOTAL DE LA PEA 1950-1980

Grupo Pais 1950 1970 1980
I Argentina 5.0 4.9 4.0

Uruguay 11.3 10.9 12.6
II Brasil 23.6 23.9 19.9

Colombia 33.5 30.3 28.0
Costa Rica 17.3 16.5 12.2
Mexico 23.7 19.1 17.0
Panama 37.1 25.9 25.8
Venezuela 17.3 16.5 12.2

III Ecuador 32.0 37.3 34.1
EI Salvador 29.6 30.6 33.6
Peru 38.1 37.3 36.3
Guatemala 26.6 25.6 23.6

IV Bolivia 38.0 43.5 41.5

Fuente: PREALC (1981. Cuadra 4. Pag. 25)
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CUADRO No. 14

AMERICA LATINA: INGRESOS PER CAPITA EN DOLARES DE 1960 Y CAM BIOS EN LA PARTICIPACION

DE

LOS DISTINTOS ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOS EN ELINGRESO TOTAL DE LA REGION

Estratos Perticipecion de Ingresos per Incremento del

socio-economicos cada estrato en el capita * ingreso
ingreso total (doteres de 1960) per capita

1960 1970 1960 1970 % US$de
1960

20%mas

pobres 3.1 2.5 53 55 3.8 2

30%

siguiente 10.3 11.4 118 167 41.5 49

50%mas

pobres 13.4 13.9 92 122 32.6 30

20%

siguiente 14.1 13.9 243 306 25.9 63

20%

anterior al

10%

mas rico 24.6 28.0 424 616 45.3 192

10%mas

rico 47.9 44.2 1,643 1,945 17.7 292

5%mas

rico 33.4 29.9 2,305 2,630 14.1 325

Total 100.0 100.0 345 440 27.5 95

Fuente:

Estimaciones de la CEPAL sobre la base de encuestas nacionales.

Nota:La

distribuci6n media de America Latina en 1970se estim6 sobrelabase de informaci6n de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Hon

duras,

Mexico, Paraguay y Venezuela .

•

Corresponde al concepto de ingreso personal per capita.

Tomadoen

Arguello, Omar (1980) .



CUADRO No. 15

ESTIMACIONES DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA, ALREDEDOR DE 1970

Porcentaje de hogares bajo
la linea de pobreza

Porcentaje de hogares bajo
la linea de indigencia

Urbano Rural Nacional Urbano Rural Nacional

America Latina 26 62 40 10 34 19

Argentina 5 19 8 1

Uruguay 10 - - 4

Brasil 35 73 49 15 42 25
Colombia 38 54 45 14 23 18
Costa Rica 15 30 24 5 7 6

Chile 12 25 17 3 11 6
Mexico 20 49 34 6 18 12

Venezuela 20 36 25 6 19 10

Honduras 40 75 65 15 57 45
Peru 28 68 50 8 39 25

Fuente: Altimir. Oscar (1979).
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Comentarios al documento: America Latina:
Transici6n Demogritfica y Crisis Econ6mica,

Social y Polltica, de Carmen A. Mir6

Raul Urzua

Con la habilidad que todos Ie reconocemos, Carmen nos ha pre
sentado un amplio panorama de los cambios recientes en las ten

dencias demograticas y ha sefialado algunas de las relaciones que
ellos tienen con las tendencias del desarrollo en la region.

Su conclusion final es que aun cuando los cambios en la fecun
didad y, en menor grado, en el crecimiento de la poblacion, han si
do en la direccion que, sequn muchos, favorece el desarrollo, la
situacion de estancamiento y crisis que atraviesa en estos mo

mentos la region pone de manifiesto que los problemas de Ameri
ca Latina dependen poco de las tendencias demogrMicas v, en

especial, de las del crecimiento de la poblacion.
Hago mia esta conclusion, aun cuando pod ria argumentarse

tarnbien que los problemas habrian sido mas graves si no se hu
biese producido una disrninucion de la fecundidad. Partiendo
de ella, me parece importante destacar algunos puntos yagre
gar otros no mencionados por Carmen.

I. Tendencias en la mortalidad

Carmen ha sefialado con razon que la tendencia a la homoge
neidad inter paises es coincidente con una heterogeneidad intra
paises que incluso en algunos de ellos se habria ampliado en el
tiempo. La heterogeneidad interna esta ampliamente docu
mentada, pero no ocurre 10 mismo con la arnpliacion de la
brecha inter-clase. Antes de lIegar a un acuerdo sobre este pun
to sera necesario ampliar el nurnero de paises analizados y exa

minar cuidadosamente si los estratos comparados son realmen
te comparables.

La explicacion de la rnantencion de los diferenciales de rnorta-
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lidad infantil y en la niliez estaria en el papel Que los individuos

desempelian en el proceso social de produccion". Es esta una

hipotesis plausible que proporciona un punto de partida para la

especificacion de los procesos involucrados. Para poder avan

zar en esta linea, adernas de operacionalizar el concepto "pro
ceso social de produccion", sera necesario reforzar el estudio
de la mortalidad por causas, reclasificando a estas de manera

que pueda identificarse de que manera influyen sobre elias los
factores sociales y de salud. Esto permitira examinar las diferen
cias en su incidencia por cfases sociales y precisar la forma como

las condiciones materiales de existencia y el acceso a servicios
de salud se combinan para producir niveles distintos de mortali
dad par clases sociales.

Asi entendido, el analisis de la mortalidad par causas permiti
ra tarnbien explicar un hecho que menciona al pasar Carmen pe
ro que es necesario destacar mas: la disminucion de la caida de
la mortalidad mucho antes de Que se haya alcanzado un cierto
piso bioloqico. A este respecto parecen especialmente signifi
cativos los datos que presenta Juan Chackiel en el documento

preparado para esta misma Conferencia (Cuadra 1), en los que
muestra que paises que no alcanzaban una esperanza de vida de
sesenta alios en 1965-1970 experimentan una disrninucion en la

ganancia media anual entre esa fecha y 1975-1980 en cornpara
c-on can la que experimentaron entre 1950-1955 y 1965-1970.
Esos datos, por 10 dernas, no vienen sino a confirmar los estu

dios de Preston! y Palloniz y son consistentes con los de Behm
respecto a diferenciales.

La importancia de esos datos es que ellos lIevan a revertir to

talmente la optimista prediccion de Davis y Arriaqaa de que la
mortalidad en los paises subdesarrollados disminuiria por los
progresos medicos independientemente del mejoramiento en

-los niveles de vida. AI contrario, Preston y Palloni coinciden en

! que alrededor de una cincuenta par ciento de ese descenso se

:.-- debe a mejoramientos en esos niveles. EI cambioen la importan
cia relativa de las causas de muerte, con el mayor peso de las

1 Preston, S. H., 1975, "The changing relation between mortality and level of
economic development", Population Studies, Vol. 29, No.2, pp. 231-248.
2 Palloni, A., "Mortality Patterns in Latin America", Population and Develop
ment Review, Vol. VII, No.4, 1981.
3 Arriaga, E. y K. Davis, "The Pattern of Mortality Change in Latin America",
Demography, Vol. VI, No.3, 1969.
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causas ligadas a las condiciones materiales de existencia, expli
ca la mayor lentitud de esa caida y pod ria explicar la ampliacion
de los diferenciales por clase social, si ella fuese confirmada.

II. Tendencias en la fecundidad

La disrninucion de la tasa global de fecundidad ha sido especta
cularmente rapida a partir de alrededor de 1965 en los paises lati
noamericanos en que ella disrninuvo. Esta realidad obliga a mi
rar con mas cuidado las explicaciones estrictamente estructura

listas de la fecundidad y sus cambios. Salvo en Cuba y mas re

cientemente en Nicaragua, no ha habido cambios estructurales
tan profundos en el continente durante los ultimos 15-20 alios
como poder atribuir a ellos la caida de la fecundidad. Los cam

bios que han ocurrido parecen, por otro lado, haber side compa
tibles con el deterioro de las condiciones de vida de ciertas cla
ses sociales. Parece dificil explicar cambios tan radicales s610

por la transformaci6n del comportamiento reproductivo de los
estratos medios urbanos 0 por una expansion de estos, aunque
am bos fenomenos ha n ocurrido. Se necesita, por consigu iente,
buscar una explicacion que compatibilice el hecho de que

amplios sectores sociales han quedado practicamente margina
dos de los beneficios del desarrollo con la caida, generalizada
aunque a ritmos diferentes, de la fecundidad.

La explicaci6n de los cambios recientes en la fecundidad obli

gara, probablemente, a examinar los cambios culturales y en los
estilos de vida que han introducido las modalidades de de
sarrollo y las transformaciones estructurales y de los impactos
de aquellos sobre la rnotivacion para regular la fecundidad; obi i

gara tarnbien a revisar a la luz de los factores psicosociales, las

hip6tesis actualmente en boga sobre ingreso yfecundidad, a fin
de poder darle sentido a la caida de la fecundidad en estratos

pobres urbanos; exiqira, por ultimo, integrar los analisis sobre
los programas de planificaci6n familiar y sus efectos a los que se

hagan sobre los puntos anteriores.
EI que en los paises en que la fecundidad es compatible con

una arnpliacion de clases sociales urbanas y en algunas rurales
es compatible con una ampliaci6n de la brecha entre los estratos

altos y bajos. No hay, sin f!mbargo, datos concluyentes sobre
este punto, permaneciendo esa afirmaci6n como una hip6tesis
a probar. Lo que no se puede sostener sin caer en contradicci6n
es tanto esa hip6tesis como la otra de que los diferenciales son
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menores mientras mas avanzados se encuentran los parses en la
transici6n demogratica.

Respecto a diferenciales de fecundidad, hay que destacar
tarnbien las diferencias entre distintas areas rurales, e incluso
dentro de una misma clase por area. Esta parece ser la situaci6n
en Ecuador, donde los campesinos de la Sierra tienen, de acuer

do en la Encuesta Nacional de Fecundidad, menor fecundidad
que los de la Costa.s contrariamente a 10 esperado si se toma en

cuenta el nivel de desarrollo de esas dos regiones. La menor fe
cundidad de los campesinos del Altiplano boliviano" y las mas al
tas en las regiones de nuevas fronteras de Brasil6 son otros dife
renciales que requieren explicaci6n. La existencia de esos dife
renciales obliqara a dar mas importancia a los determinantes

pr6ximos de la fecundidad y especialmente a la relaci6n entre

los procesos de cambio econ6mico y social, la nupcialidad, el
periodo de lactancia y la abstinencia a consecuencia de migra
ciones.

Pasare ahora a referirme ados puntos que muestran conse

cuencias negativas de las tendencias demograticas para algu
nas categorias sociales.

EI primero de ellos es el envejecimiento de la poblaci6n, ligado
a los cambios en la fecundidad y la mortalidad. De acuerdo a un

estudio de Celade sobre el tema, 71a poblaci6n mayor de sesenta

afios no alcanzaba a los nueve millones en 1950. En 1975 habia
IIegado a mas de veinte millones y s610 cinco afios despues ya
sobrepasaba los veintitres millones . Las estimaciones de Celade
hacen IIegar a noventa y trds millones el nurnero de personas
mayores de esa edad el ana 2025.

A pesar del rapido ritmo de crecimiento de la poblaci6n, en 16
de los28 paises incluidos en el estudio de Celade la poblaci6n de
sesenta y rnas afios creci6 mas rapidarnente que ella entre 1950y
1980, esperandose que el envejecimiento se acelere a partir del
afio 2000.

4 Posso M., Estratos Sociales y Fecundidad en Ecuador, CELADE, 1982 (mimeo)
5 Gonzalez, G., Procesos Demogrilficos y Economfa Campesina: ef Caso Boli
viano, documento presentado al Seminario CEPAL/UNEP sobre Polfticas
Agrarias y Sobrevivencia Campesina en Ecosistemas de Alturas, Quito,
Ecuador, 23-26 de Marzo, 1982.
6 Para un intento de explicaci6n vease Merrick, T., "Fertility and Land Availabi
lity in Rural Brazil", Demography, 153, 1978.
7 CELADE, Envejecimiento dela Poblaci6nen America Latina, E/CEPAL/Conf.
74/L.3, Octubre de 1981.
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EI envejecimiento de la poblaci6n ira acornpafiado de una dis
minuci6n de la proporci6n de personas menores de 15 afios y de
un aumento de las personas en edades activas. Por su parte, la

poblaci6n econ6micamente activa propiamente tal aurnentara
en mas de un 100 por ciento entre 1975 y el afio 2000 en veinte
pafses. Este crecimiento de la fuerza de trabajo aqravara aun
mas las dificultades que ha venido mostrado la economfa de los

pafsesde la regi6n para generarempleo productive. dificultades
que, como se sabe, se han acrecentado durante la presente de
cada.

EI crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo a un ritmo
mucho mayor que aquel al cual debiera crecer la demanda, para
evitar que la subutilizaci6n de la primera siga aumentando, colo
ca barreras diffciles de sobrepasar a los intentos por mantener

activos utilrnente a los de sesenta y mas afios. La segu ridad so

cial parece, en ese contexte, la (mica forma de asegurar a ese

grupo de edad la satisfacci6n de sus necesidades basicas,
Sin embargo, a pesar de que los gastos en seguridad social de

los palses de la regi6n fluctuan alrededor del 15% del producto
nacional bruto, cifra comparable al gasto en educaci6n y supe
rior al gasto en salud, s610 dos paises se aproximaban en 1970 a

cubrir con su sistema de seguridad a casi la totalidad de la pobla
ci6n econ6micamente activa. EI crecimiento de la poblaci6n
mayor de sesenta afios que ocurrira en todos los pafses durante
los pr6ximos veinte afios pondra nuevas dificultades a la
ampliaci6n de la cobertura de los servicios. Aunque el nurnero
de ancianos es y continuara siendo mayor en los pafses en don
de la fecundidad y la mortalidad empezaron antes su descenso,
el problema sera mas agudo en aquellos en donde el cambio en

los componentes del crecimiento ha ocurrido mas recientemen
teo En los primeros el crecimiento de los ancianos sera mas lento
en el futuro y los servicios tienen generalmente mayor cobertu
ra, En los segundos se enfrentara, al menos por un cierto tiem

po, la necesidad de ampliar la demanda de trabajo conjunta
mente con la cobertura de la segu ridad social, partiendo de nive
les bajos de cobertura.

La segunda consecuencia de las tendencias demogrfificas
que queria recordar aquf es la que se deriva de la migraci6n rural
urbana. La expansi6n de las formas capitalistas de producci6n a

la agricultura, con su secuela de mecanizaci6n, uso de insumos
de origen industrial, monetarizaci6n de los salarios y transfor
maci6n de la mano de obra en un factor de uso variable, a pesar
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de que ha sido compatible con la mantenci6n de la economia
campesina v, en algunos casos, con su ampliaci6n, ha reforza
do la migraci6n hacia las ciudades de adultos j6venes con nive
les educacionales comparativamente altos.

Son muchos los efectos no demograticos que tiene la emigra
ci6n selectiva de adultos j6venes, pero aqui recordars s610 tres.
EI primero es que la productividad del sector agropecua rio se ve

afectada por la sobre representaci6n en las areas rurales de per
sonas de menor productividad, menos adaptables a los cambios
tecnol6gicos y generalmente al margen de los programas edu
cativos y de capacitacion de la fuerza de trabajo. EI segundo son

, � los desequilibrios cualitativos que se producen a veces entre la
oferta y la demanda de fuerza de trabajo: en aquellos casos en

que la tecnologia utilizada en la producci6n agricola requiere de
mane de obra con alqun nivel de calificaci6n puede producirse
una escasez de oferta porfaltade mario de obra suficientemente
calificada en las areas rurales y negativa de los emigrantes califi
cados para desernpefiar actividades agricolas.

(:,\ EI tercer efecto de la miqracion se produce sobre las madres
/ campesinas. EI mayor acceso de sus hijos e hijas ala educacion
formal, unido ala rniqracion de las hijas adultasjovenes hace re

caer sobre elias tareas para las cuales antes contaban con ayuda
familiar. Si, como ocurre la mayoria de las veces. son las madres
las que tienen a su cargo la producci6n para el autoconsumo v,
muchas veces, la comercializaci6n de la producci6n del predio,
la erniqracion select iva de mujeres j6venes aumenta la sobre
explotaci6n de las madres campesinas.

Resumiendo mis comentarios, me parece que el anal isis
hecho por Camen Mir6 y los puntos que se han agregado aqui
permiten lIegar a tres conclusiones que estan mas alia de los es

tudios que inevitablemente habra que hacer para fundamentar
mas s61idamente algunas de las afirmaciones de mi comentada.
Elias son, escuetamente, las siguientes:

1) Los grandes problemas de la regi6n van a seguir existiendo
cualquiera que sea la tendencia de la poblaci6n;

2) Los cambios en las tendencias crean nuevos problemas
que vienen a agregarse a los ya existentes y requieren la accion
del Estado;

3) Aun cuando las tendencias demograticas tienen una base
estructural ultima, elias se modifican no necesariamente s610 a

consecuencia de cambios estructurales.
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Determinantes de Niveles y
Diferenciales de la Mortalidad

Hugo Behm

Organizador de la sesi6n

EI derecho a la vida es el mas elemental de los derechos del
hombre. Los centenares de miles de latinoamericanos que
mueren cada afio por causas que pueden y deben ser evitadas,
significan una intolerable agresi6n a la gran rnavorla de los casi
400 millones de habitantes de la regi6n, en especial para
aquellos que estan mas desfavorecidos y sometidos a mayor
explotaci6n.

Las dimensiones delproblema

La ponencia de Chackiel actualiza el conocimiento de la mortali
dad en America Latina en el perlodo 1950-1980. Las estima
ciones de Naciones Unidas para 1975-1980 sefialan que la espe
ranza de vida al nacer de la regi6n es menor en 9.4 afios que en

los parses avanzados y que la tasa de mortalidad infantil es casi
cuatro veces mayor. La heterogeneidad de la mortalidad entre

los parses, aunque esta en disminuci6n, es todavla muy gran
de; ella refleja las distintas etapas hist6ricas en que se en

cuentran estas sociedades, que son econornlas dependientes en

las cuales el modo de producci6n capitalista es predominante.
Cuba y Costa Rica estan a la vanguardia en la reducci6n de la

mortalidad, con esperanzas de vida al nacer que superan los 72
afios en 1980. Esta experiencia muestra que, aun en condi
ciones de subdesarrollo, es posible alcanzar niveles de mortali
dad simi lares a los de pa tses avanzados. Am bos parses se carac

terizan por la implementaci6n de vigorosas politicas (en contex

tos politicos y con modalidades muy diferentesl que han posibi
litado un acceso mas igualitario de toda la poblaci6n a los benefi
cios del progreso. Pero ellos constituyen una excepci6n en
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America Latina y comprenden apenas el 3.4 por ciento de la
poblaci6n regional en 1980.

En el otro extremo, algunos paises centroamericanos y andi
nos -a los que debe agregarse Haiti- muestran enorme atra

so, con esperanzas de vida al nacimiento que estan en el rango
de 49 a 58anos en 1975-1980. En el grupo de paises de alta rnor

talidad, las disparidades de los niveles de vida son extremas, la
concentraci6n de la riqueza es marcada y persisten poblaciones
mayoritarias (sobre todo en el sector agricola y en grupos
indigenas) que viven en condiciones miserables.

A pesar de todo, en los ultimos treinta afios, la mortalidad ha
descendido en todos los paises. No obstante, se observa un es

tancamiento 0 freno en el descenso en muchos paises, y
aquellos de mayor mortalidad no han acelerado sus ganancias
en este periodo. EI efecto que pueda tener la generalizada crisis
econ6mica actual no es aun evaluable. Segun las proyecciones
de Naciones Unidas, la regi6n alcanzaria una tasa de mortalidad
infantil de 40 por mil a comienzos del siglo XXI; este nivel es el

que tenia el mundo avanzado a mediados del siglo XX y la tasa es

casi siete veces mayor que la que Jap6n y Suecia registran hoy
dia. Tal es la magnitud de la brecha de la mortalidad.

Pero los contrastes rnas aqudos de la mortalidad que han sido
detectados se observan entre grupos definidos por variables so

cio-econ6micas. En la decada de 1970, la probabilidad de rno

rir antes de los dos aries de edad en los grupos mas acomodados
y residentes en las capitales nacionales puede haber alcanzado
niveles menores que 20 por mil, en tanto que en grandes grupos
de trabajadores agricolas, por ejemplo en Bolivia y Guatemala,
el riesgo era superior a 250 par mil. Varios estudios sefialan que
la fecundidad elevada y temprana de estas poblaciones, que
tiene condicionantes similares a los de la alta mortalidad infantil,
contribuye a mantener esta ultima. No obstante, en algunos
paises, hay evidencia que el descenso de la mortalidad en los pri
meros afios devida, aunque tardio, tarnbien alcanza a las pobla
ciones con mayor riesgo.

Los progresos en las fuentes de datos y los metodos de
estimaci6n de la mortalidad

En los ultlrnos 15anos se ha logrado un enorme avance en estos
dos aspectos. Los sistemas de registro de defunciones, a menu-
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do deficientes y de lento mejoramiento, han side explotados aUf
donde son aceptablemente confiables. EI proyecto presentado
en la sesi6n por Denman y Rodrfguez, por ejemplo, intenta crear

un sistema de informaci6n continuo, basado en la elaboraci6n
descentralizada de las estadfsticas de mortalidad del Estado de
Sonora (Mexico), agregando informaci6n complementaria que
permita su mejor interpretaci6n.

EI desarrollo de metodos indirectos para la estimaci6n de la
mortalidad ha abierto un amplio campo para aprovechar los
censos de poblaci6n y las encuestas demograticas, aunque, por
ahora, este limitadoa la mortalidad delos prirneros afios devida.
Las encuestas de fecundidad han mostrado su utilidad para el
analisis de la mortalidad en esta edad y han permitido compara
ciones internacionales de interes. Se inician, por otra parte, es

tudios especiales sobre mortalidad. 1

De este modo, a pesar de las deficiencias de las estadfsticas
de registro, en casi todos los palses latinoamericanos ha side

posible ampliar extraordinariamente el conocimiento de las di
ferencias en el nivel y las tendencias de la mortalidad en la nifiez,
entre grupos de poblacion definidos por variables socioecono
micas significativas.

EI problema de identificar los determinantes de la mortalidad

Pero, el conocimiento de estos contrastes de la mortalidad es in
suficiente para comprender a cabalidad el conjunto de condi
ciones que determinan el curso de la mortalidad en una sociedad
determinada. Hay consenso en admitir que los multiples facto
res bioloqicos que ocasionan directamente la enfermedad, y
eventualmente la muerte, son en realidad mecanismos interme
dios, que a su vez estan social e hist6ricamente determinados.
Los enfoques para precisar este sistema de condicionantes han
sido variados.

En la mayorfa de los estudios demograticos, el problema ha sl
do abordado mediante el examen de diversas unidades de anali
sis (pafses, unidadesgeograticas, familias, etc.), intentandoes
tablecer la relaci6n entre distintas funciones de mortalidad con

un juego de indicadores, a menudo referidos a diversas dimen-

1 Vease Taller Regional" La investigaci6n sobrela mortalidad infantil en America
Latina", auspiciado por el International Development Research Center (IDRC,
Canada). Colombia, 21-23 de febrero de 1983.
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siones del nivel de vida; a veces se consideran variables etnicas y
culturales. Asl, mediante diversos rnetodos de analisis multiva
riado , ha sido posible establecer el grado de asociaci6n de algu
nas de elias, sustraido el efecto de las restantes. Se han identifi
cado consistentes correlaciones parciales con indicadores eco

n6micos, con la educaci6n (en especial, la materna) y, en algu
na medida, con la cuantfa de recursos de salud y las condiciones
sanitarias de la vivienda.

Estos trabajos han sido utlles para formular mejores hip6tesis
sobre la genesis de la mortalidad y pueden ayudar a formular
polfticas destinadas a reducirlas. Pero, adernas de las restric
ciones derivadas de los indicadores utilizados y de las deficien
cias en los datos basicos, 10 fundamental es que estos enfoques
no resultan de operacionalizar un marco te6rico que se base en

una concepci6n integral de la sociedad y de los condicionantes
de la mortalidad que en ella ocurre. Los marcos te6ricos que se

han publicado- han tenido mas ex ito en identificar los mecanis
mos biol6gicos (y epidemiol6gicos) del proceso salud
enfermedad-muerte que sus determinantes sociales.

En su ponencia, Breilh y Granda se basan en los progresos al
canzados en America Latina en la conceptualizaci6n del proce
so salud-enfermedad. Ellos postulan que son los modos de or

ganizaci6n social - determinados por el grado de desarrollo de
las fuerzas productivas y, especfficamente, por la forma de pro
piedad sobre los medios de producci6n, todos los cuales estan
en permanente transformaci6n - los que condicionan los mo

dos de vivir y de morir. En el marco de una formaci6n social
concreta, aparecen formas de reproducci6n social caracterfs
ticas vinculadas con clases sociales definidas. En cada una de
estas clases, las formas de trabajo y las formas de consumo, en

un momenta hist6rico dado, determinan las condiciones de vi
da y, por tanto, entregan un perfil caracterfstico de salud-enfer
medad, capacidad de sobrevivencia y mortalidad.

2 H. Mosley (1983). WillPrimary Health Care Reduce Infantand ChildMortality?
A Critique of Some Current Strategies, with Special Reference to Africa and
Asia. IUSSP. Seminaire sur I'influence des politiques sociales et de sante sur

I'evolution future de la mortalite. Paris, 28 Fevrier-4 Mars, 1983 Universite
Catholique de Louvain et Institut de medecine tropicales d'Anvers (1983). La
mortelite auxjeunes ages: un esaiexplicative interdisciplinaire. C I CR ED/ OM S,
Paris, Meegama, S.A. (1980). Socio-economic Determinants of Infant and
Child Mortality in Sri Lanka: Analysis of Post-war Experience. World Fertility
Survey, Scientific Report No.8.
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Los estudios de mortalidad que siguen esta Ifnea de pensa
miento son escasos. Y tarnbien son complejos, tanto por la ne

cesidad de definir en la realidad latinoamericana las categorfas
te6ricas que se requieren, como por los problemas de opera
cionalizarlas y obtener referentes empfricos adecuados. La cla
se social es una categorfa importante y, a este respecto, la po
nencia de Bronfman y Turian significa una contribuci6n de
mucho interes. A partir de la definicion de clase social de Lenin,
ellos construyen variables e indicadores para cuatro de sus di
mensiones, que se refieren a: (a) ellugar que ocupan los indivi
duos en un sistema de producci6n social hist6ricamente deter
minado; (b) las relaciones en que se encuentran respecto a los
medios de producci6n; (c) el papel que desemperian en la orga
nizaci6n del trabajo; (d) el modo y proporci6n que ellos perciben
la parte de riqueza de que disponen. La aplicaci6n de estos crite
rios a la Encuesta Demografica Nacional de Mexico de 1982 de
muestra su factibilidad y detecta diferenciales de la mortalidad
en la niriez que son "abrumadores y drarnaticos". EI riesgo de
muerte varia entre 31 por mil en la nueva pequefia burguesfa y 104
por mil en los asalariados agrfcolas. De este modo se identifica
un grupo de mujeres de alto riesgo, que comprende el35 par
ciento de la poblaci6n femenina y que concentra el57 por ciento
del total de muertes de menores de 5 afios. Por cierto, estos re

sultados preliminares requieren ser interpretados en el ambito
de la formaci6n social que se analiza.

Adernas -como fuera subrayado por S. Torrado en la
discusi6n - se requiere avanzar, teorica y empfricamente, en el
conocimiento de los mecanismos por los cuales la pertenencia
de clase social influye en el proceso salud-enfermedad. La fami
lia aparece como una instancia mediadora. En cierto modo, la
ponencia de Minujin et. al. apunta en este sentido. La mortali
dad en los primeros arios es analizada en Mexico en tres grupos
sociales (campesinos, marginales, obreros urbanos), por medio
de una encuesta que ha permitido obtener una gran cantidad de
informaci6n sobre la mujer y su cornpafiero, la vivienda y el ho
gar. En una versi6n aun muy preliminar, y mediante un analisis
multivariado (detector autornatlco de interacciones), se ha po
dido establecer en cada grupo la asociaci6n de la rnortalidad,
principalmente con variables relativas ala fecundidad, el acceso

a la atenci6n medica y el ingreso econ6mico. Tarnbien se han
identificado grupos expuestos a mayor riesgo.

Por otra parte, las investigaciones sobre la mortalidad, en
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muchos aspectos, pueden beneficiarse del examen de los avan

ces - y ala vez de los errores- hechos en el estudio de la fecun
didad, un campo que ha sido prioritarioen los estudios de poblaci6n.

EI sector salud y la mortalidad

En contraste con la fecundidad, la politica de reducir la mortali
dad excesiva es de aceptaci6n general. Por otra parte, en todo
pais existe un sector publico especificamente responsable del
cuidado de la salud. Por ultimo, en decenios recientes se ha
hecho considerable progreso en metodos para prevenir y tratar
las enfermedades que generan la mayor parte de la mortalidad
excesiva en America Latina.l En que grado los programas de sa

Iud pueden reducir la mortalidad y sus contrastes en los diversos
contextos socio-econ6micos existentes en la regi6n? No hay
una respuesta satisfactoria a esta pregunta, salvo en algunas
experiencias locales.s Los estudios multivariados dan a las acti
vidades del sector salud un peso variable, aunque de relativa irn
portancia, en la determinaci6n de la rnortalidad.

Aqui cabe subrayar sumariamente que los sistemas de salud,
y la practica medica misma, estan tarnbien determinados por las
caracteristicas hist6ricas en que se encuentra el proceso de
transformaci6n de los modes de producci6n. De este modo, en

los paises donde los contrastes de mortalidad son mayores, los
grupos sociales expuestos a un mayor riesgo reciben menor 0

nula atenci6n de salud. La aplicaci6n del progreso tecnol6gico
en salud tiene asi una Iimitaci6n intrinseca al sistema politico y
una distribuci6n diferencial por clase social. Recientemente, se

esta dando enfasis a una nueva estrategia para extender la co

bertura de los servicios de salud a estos grupos postergados,
principalmente rurales, mediante la atenci6n primaria de salud.
Cualesquiera que sean las reservas que se tengan sobre la gene
sis y el alcance de tal estrategia, no hay duda que ella crea una al
ternativa favorable para la reducci6n de la rnortalidad. Evaluar el
alcance de tal estrategia es tarea impostergable.

3 EI Seminario de la I USS P de Paris, 1983 (op. cit.) mostr61as dificultadesde pre
cisar la influencia de politicas sociales y de salud en la mortalidad. Vease princi
palmente el trabajo de Mosley (op. cit.) y adernas Suares, N. yJ. Joanes, Morta

lity in Childhood in the Americas: Probable Effects of Primary Health Care.

128



Sobre la futura investiqecion en mortalidad

Las ponencias y su discusi6n mostraron el considerable avance

que se ha logrado en el conocimiento descriptivo de la mortali
dad en America Latina. Mas modestos -aunque significati
vos- han side los progresos en la interpretaci6n de su relaci6n
con las modalidades de desarrollo econ6mico y social. Los mar

cos te6ricos que se req uieren para este analisis estan en elabora
ci6n y discusi6n. Ellos tienen que basarse en una determinada
concepci6n del desarrollo y de la sociedad; este componente
ideol6gico es, obviamente, objeto de controversias.

EI conocimiento acumulado sobre la magnitud de la excesiva
mortalidad y sus drarnaticos contrastes por grupos sociales, ha
creado conciencia sobre la necesidad de contribuir a reducirlos
en el mas breve plazo. Algunas de las sugerencias que resultan
de la discusi6n son las siguientes:
1. Sin perjuicio de proseguir estudios descriptivos, que tienen
utilidad inmediata para varios fines, se requiere ahondar en el
conocimiento de los determinantes de la mortalidad en los dife
rentes contextos socio-econ6micos en que ella ocurre. EI pro
ceso de teorizaci6n que se requiere para ello debe ser conti
nuadamente enriquecido con estudios emplricos, que hagan el

mejor uso posible de todas las fuentes de informaci6n dispo
nibles. En cada pars, los estudios que cubran poblaciones defini

das, que tengan significaci6n nacional por sus caracterfsticas,
son probablemente los mas factibles y productivos.
2. Las investigaciones debieran ser orientadas a los aspectos del

problema que tengan mas relevancia para cada pars, de tal mo

do que signifiquen un aporte efectivo a la implementaci6n de
medidas destinadas a impulsar el descenso de la mortalidad. 4

3. Se requiere romper, con decisi6n, las barreras que hacen que
el trabajo multidisciplinario - esencial para el planteamiento y el
analisis de la mortalidad como problema- siga siendo una ex

cepci6n.
4. Mas alia de los cfrculos tecnicos en que habitualmente se co

nocen los resultados de este tipo de estudios, es necesario que
ellos IIeguen a todos los grupos que puedan influirlas decisiones

4 Vease Mir6, C. yJ. Potter (1980), Population Policy: Research Priorities in the
Developing Countries. Report of the International Review Group of Social
Science Research on Population and Development. London.
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polfticas respectivas. Si ellos no lograran la implementaci6n de
pollticas adecuadas, por 10 menos contribuirian a denunciar los

injustos contrastes en el derecho a vivir que hoy existen en Ame
rica Latina.
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Un Marco Te6rico sabre los Determinantes de
la Mortalidad

Jaime Breilh y Edmundo Granda

lntroduccion

Los profundos contrastes de las sociedades latinoamericanas
se han agudizado en esta epoca de crisis. Problemas agudos de
la poblaci6n mayoritaria se acentuan, mostrandose c6mo un vi
vo testimonio de la forma en que las "miserias heredadas y mo

dernas" se ensaiian con sus habitantes.
No s610 el campo reluce esa severidad, tarnbien las ciudades

por modernas que parezcan, muestran la cara traqica de una or

ganizaci6n econ6mica concentradora yexcluyente,los efectos
del enriquecimiento urbano y de la creciente urbanizaci6n de la
miseria.

Tales condiciones sociales son el mejor medio para que la
mortalidad se presente en toda su profundidad y variedades,
aunque se pretenda cubrirla con eufemismos estadisticos.

EI trabajo cientlfico ante esas constataciones tiene que
acendrar su compromiso, desgarrar el velo tecnocratico y des
nudar la muerte. Pero aquello s610 es posible si se remueve a

fonda los conceptos, los criterios de veracidad y comprobaci6n
y sobre todo el valor de uso de ciencias como la demografia y la

epidemiologia que se ocupan, especialmente, de la mortalidad.
Son esas las razones por las cuales este documento se ha per

filado como un trabajo suscitador, de presentaci6n de opciones
te6ricas y de debate, mas que como una comunicaci6n de "no
vedades" tecnlcas. EI desaffo presupone primero ubicar el Nor
te, desbrozar el camino y luego depurar las tecnlcas, selec
cionando las mas id6neas.

En la primera parte se reedita una distinci6n entre los recursos

y potencialidades de dos de las disciplinas que mayores respon-
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sabilidades tienen frente al conocimiento del fen6meno de la
muerte.

En otro apartado se cuestiona tas desviaciones y dogmatis
mos mas importantes en que se ha incurrido al investigar sobre
la mortalidad.

Finalmente, se presentan los principales planteamientos teo
oricos que varios nucleos latinoamericanos han lanzado para la
construcci6n de un marco conceptual mas riguroso. Se sefialan
las categorfas centrales de dichas aportaciones, acompsfiando
las de referencias bibliograticas para quienes desean profundi
zar en su estudio.

I. La mortalidad como objeto de la ciencia

Demografla y Epidemiologla: una delimitacidn inicial
Dos disciplinas que han concentrado gran parte del esfuerzo por
el conocimiento de la mortalidad son la demograffa y la
epidemiologfa.

Estas dos disciplinas aun cuando estan en gran medida empa
rentadas y expuestas a una estrecha complementacion, eviden
cian sin embargo posibilidades y areas de entasts diferenciables.

Aun cuando no es simple explicar sus diferencias, es necesa

rio intentar una distinci6n basica, porque dicho esclarecimiento
puede contribuir a orientar mejor la investigaci6n futura sobre
mortalidad, evitando confusi6n de pianos de analisis y racionali
zando la tarea cientffica.

La demograffa e igualmente la epidemiologfa enfocan con

rnetodos extensivos a la poblaci6n y, al hacerlo, se ven aboca
das ala aplicaci6n de elementos conceptuales, metodol6gicos y
tecnicos. tanto de las cienciassociales como de las naturales. La
una como la otra echan mano de recursos de ciencias tales co

mo la economfa polltica. la antropologfa, las maternatlcas, para
analizar, cualitativa y cuantitativamente, los procesos producti
vos y sociales que determinan las condiciones de vida de
amplios estratos 0 de los nucleos familiares, y asf mismo re

curren a las ciencias naturales, tanto ffsicas como biol6gicas,
para estudiar aspectos especfficos de los hechos vitales.

Cabe preguntarse entonces, (en que radica la especificidad
de estas dos ramas del saber?

Sabemos que la ciencia surge como resultado de la necesidad
de sistematizar el conocimiento sobre un determinado conjunto
de procesos y las leyes que explican su movimiento para trans-
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formarlos. Como todos los procesos del mundo real se desen
vuelven en estrecha unidad 0 concatenaci6n, se puede decir
que, de modo general, la ciencia es (mica, sin embargo, en me

dio de la unidad de los procesos aparece su diversidad y es asi
como a partir de los dos troncos principales del saber, ciencias
naturales y sociales, han surgido multiples ramas cientificas.

Facilmente se establece la distinci6n cualitativa entre proce
sos como los que estudian las ciencias naturales y los que enfo
can las ciencias sociales. Cuando se trata, sin embargo, de dife
renciar ramas del saber particulares y aplicativas como la
demogratra y la epidemiologia que enfocan procesos similares y
estan conformadas por disciplinas tarnbien similares, entonces

la delimitaci6n es mas sutil, 1

La distinci6n entre dos ciencias se establece primero entre

sus objetos de estudio y correspondientemente entre su dife
rente estructuraci6n teorica-practica.

La demografia, mas alia de las definiciones simplistas, se

plantea como una ciencia que estudia la conformaci6n y ten

dencias de una sociedad. La poblaci6n como objeto de estudio
de la demograffa es esencialmente una fuerza productiva sobre
la cual debe conocerse los determinantes y expresiones concre

tas de las variaciones de su volumen, composici6n yestructura,
y su distribuci6n en el espacio. Tales procesos poblacionales son

un elemento y expresi6n particulares de los modos especificos
en que las sociedades se organizan para transformar la naturale
za y transformarse a sf mismas. La demograffa estudia, en las so

ciedades de clase, la forma en que los grupos y subgrupos
poblacionales, cualitativamente distintos, se estructuran por
edad y sexo, crecen 0 decrecen, ocupan espacios especfficos,
son asimilados en el marco de un territorio econ6mico 0 expul
sados como sobrepoblaci6n excedente, pero sobretodo analiza
las relaciones econ6micas concretas y las expresiones polltico
ideol6gicas que determinan dicha magnitud, ubicaci6n y com

posici6n de la fuerza productiva humana.
Metodol6gicamente, gran parte de la investigaci6n de

mogratica implica medici6n, comparaciones espacio-tempora
les. anal isis de estructura y por eso debe apoyarse reiterada-

1 Una discusi6n de procesos y disciplinas vinculados con la investigaci6n de la
salud-enfermedad puede encontrarse en: Breilh, J. "Hacia una Definici6n de las
posibilidades y Ifmites de las Ciencias Sociales frente al Desarrollo de la Investi
gaci6n en Salud". Quito, Universidad Central, 1979.
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mente en tecnicas rnaternaticas, que son instrumentos de apo

yo para el analisis cuantitativo, pero que no son ni el objeto ni el
metoda de la demografia.2

"Todas las operaciones rnaternaticas y estadisticas en la

demogratra no son el metodo, pero este se esta cumpliendo en

elias. EI metodo preside y unifica estas operaciones sin confun
dirse con elias. Es el metodo, en ultima instancia el que inspira
las estadisticas convenientes, y no al reVeS".3

En el marco de esta delimitaci6n de la demografia se vuelve
claro que esta disciplina se enfoca principalmen.te sobre la
poblaci6n como elemento de la estructura de la sociedad, como

conjunto de productores que conforman su fuerza material mas

importante. La demografia se ocupa basicarnente de los deter
minantes de la magnitud, composici6n y ubicaci6n espacial de
la fuerza de trabajo y en esa medida enfoca la mortalidad, sobre
todo, como un proceso que interviene en la graduaci6n del ere

cimiento poblacional.
Por su lado, la epidemiologia se plantea como una ciencia que

estudia la generaci6n y distribuci6n de la salud-enfermedad en

su dimensi6n colectiva. A diferencia de la medicina clinica, que
aborda los problemas en su expresi6n individual, la epidemiolo
gfa es la ciencia"diagn6stica" de la medicina social, la que inter
preta el comportamiento de la salud y la enfermedad en las po
blaciones. Analiza en profundidad la relaci6n entre las condi
ciones de trabajo y consumo 0 condiciones de reproducci6n so

cial, que existen en una sociedad y los perfiles de salud
enfermedad, con sus expresiones biol6gicas. En tal sentido en

foca la mortalidad como una de las expresiones finales del pro
ceso salud-enfermedad, como un elemento parcial del patron
de salud que caracteriza a cada grupo en un momenta determi
nado y que resulta de la oposici6n entre las condiciones favo
rabies ala salud que experimenta y las fuerzas destructivas que
padece. La epidemiologia relaciona, bajo un gran marco de uni
dad, las contradicciones sociales principales y mas generales,
con las particulares contradicciones (procesos benefices y de
teriorantes) que experimentan los grupos, y con las contradic-

2 Dierckxsens, W. "La Demografia y la Dialectica de su Objeto y Metodo".
Avances de Investigaci6n dellnstituto de Investigaciones Socialesde la Univer
sidad de Costa Rica, II: 1-28, 1976.
3 Vieira Pinto, A. "EI Pensamiento Crftico en la Demografia". Santiago, CELA
DE, 1973. pp. 33.
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ciones mas especfficas (en gran medida biol6gicas) que experi
mentan sus miembros, referidas estas ultirnas, a la lucha entre
los procesos etio-patioqenicos que niegan la salud y la sobrevi
veneta. yen el otro polo a los procesos vitales que las hacen po
sibles.

Metodol6gicamente, tarnbien la epiderruoloqia recurre a me

diciones, comparaciones y analisis que requieren del apoyo de
tecnicas matematicas pero las dirige principalmente al estudio
de la causalidad de la salud y la enfermedad.

EI comportamiento poblacional no es para la epidemiologia
en sf mismo el objeto, aun cuando puede ser desde el punto de
vista interpretativo un elemento parcial del analisls, en cambio,
desde el punto de vista metodol6gico, es un recurso tecnico ne

cesario para establecer medidas comparables y estandarizadas.
Recapitulando, mientras la demografia, ubicandose mas cer

ca de la ciencias econ6micas y administrativas, mira ala mortali
dad como proceso determinante de su objeto especifico que es

la poblaci6n ysu movimiento, en cambio, la epidemiologia, ubi
candose en la medicina social, enfoca a la rnortalidad como una

expresi6n de su objeto espedfico que es la salud-enfermedad y
que tiene como uno de sus determinantes al movimiento de la
poblaci6n. Mas, desde cualquiera de los dos abordajes, ni la
mortalidad ni la poblaci6n son vistas como determinantes esen

ciales sino apenas procesos "intermedios" entre las profundas
causas estructurales y las expresiones particulares demogrMi
cas yepidemiol6gicas.

Problemas que amenazan con coartar el desarrollo de un nuevo

marco teorico

EI conocimiento como un Desarrollo en Espiral
La investigaci6n de la mortalidad, vista como problema "inter
no" de la ciencia es un esfuerzo continuo en el cual cada nueva

generaci6n de investigadores no logra superaciones en el vaclo,
sino que, siguiendo la continuidad de un proceso de acumula
ci6n de conocimientos y la 16gica de un "hilo conductor" que la
une al objeto "

... describe una trayectoria ascendente, cuyos
princlpales puntos indican el poder de visibilidad logrado en ca

da eooca. Si observamos el trazo total de dicha trayectoria nota
remos que hay, a la manera de una espiral, un ascenso relativo

permanente del nivel minima de visibllidad, aunque se interca
len momentos parciales de retroceso, es decir, percibiremos
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que la capacidad de objetividad, los recursos tecnicos para po
nerla en vigencia, y la informaci6n disponible han crecido cons

tantemente en correspondencia al desarrollo, socialmente
logrado, de las fuerzas productivas ...

"4 pero por otro lado, las
IIamadas condiciones "externas" que forman el contexto deter
minante en el que laboran los investigadores de la mortalidad,
fuerzan, bajo ciertas condiciones y epocas" ... curvas involutivas
de la espiral, retrocesos y estancamientos rnomentaneos que
serfan el fruto del predominio del punto de vista conservador,
cuya perdida de objetividad se darla en funci6n de explicaciones
extraobjetivas y reduccionistas, ajustadas a la compulsi6n rnis
tificadora del sujeto social dornlnante".» En todo caso, el desen
volvimiento interno de la ciencia y sus determinaciones exter
nas forman una unidad definida por las posibilidades concretas
de progreso.

Por ello, podemos encontrar en la demograffa yepidemiologfa,
"

... cientfficos que todavfa observan principios que ya estan en

proceso de resultar obsoletos mientras que otros abren nuevas

perspectivas" .
6 Dicha obsolescencia 0 vigencia , no se miden fun

damentalmente par el grado de caducidad 0 actualidad de las tee

nicas de apoyo, ni de conceptos aislados que pueden 0 no estar

de moda, sino que se refieren a la mayor objetividad lograda por
dichas disciplinas cientfficas en una etapa hist6rica particular,
mediante la conformaci6n de un marco te6rico integrador que
plasme los mas avanzados conocimientos de las ciencias sociales
y naturales en la construcci6n racional de su objeto de estudio y
las complejas relaciones de determinaci6n que 10 definen. En esa

medida puede resultar definitivamente tradicional y restrictiva
una Ifnea de investigaci6n sobre poblaci6n y mortalidad que in

corpore el procesamiento electr6nico y los ultimos paquetes de

programaci6n ("software") para la aplicaci6n de tecnicas depu
radas de regresi6n, de analisis de varianza para la clasificaci6n
multiple, principales componentes, etc.. pero que se sustente en

paradigmas empfricos que s610 escudrifian asociaciones exter
nas de variables descontextualizadas. Contrariamente, pueden

4 Breilh, J. "Epidemiologia: Economia, Medicina y Polltica". Santo Domingo,
Ediciones SESPAS, 1981, (2da. ed.) pp. 29.
5 Ibid. ,pp. 30.

.

6 Oquist, P. y Oszlak, O. "·£structural-Funcionalismo: un Analisis Critico de su

Estructura y Funci6n". Quito. Postgrado de Investigaci6n y Administraci6n
(policopia), 1982. pp. 6.
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resultar certeramente objetivos y dar puntos de crecimiento a la
ciencia, trabajos que arranquen de un s6lido marco interpretati
vo, que ligue racionalmente los procesos determinantes de la
estructura social, con las condiciones de vida de los grupos dife
renciables, socio-espacialmente, y con sus expresiones vitales, y
que se apoyen en un analisiscuantitativo mas bien modesto, pero
rigurosamente concatenado con el anal isis 16gico-hist6rico. En la
unidad dinamica de esos dos extremes se sltua el verdadero cami
no que unifica y dialectiza: ciencia y tecnica, 10 racional
construido y 10 superficial descriptivo, la relaci6n 16gica interna y
la medici6n de asociaciones empfricas, 10 cualitativo y 10 cuantita
tivo, 10 social y 10 natural, 10 espacial y 10 temporal.

Los estancamientos mas importantes de la espiral de
conocimiento sobre mortalidad: breve mencion

La historia, a la par que ha influfdo el desenvolvimiento de las
ciencias naturales y sociales, ha provocado la aparici6n de los

problemas concretos que conforman la mortalidad, determi
nando en esa doble dimensi6n tanto los "problemas cardinales"
que aquella suscita como objeto, asl como el proceso de forma
ci6n y "puntos de crecimiento" de los conocimientos
cientfficos respecto de la misma.

EI proceso de acumulaci6n de conocimientos y de incorpora
ci6n de tecnicas por parte de los cientlficos dedicados al estudio
de la mortalidad no siempre gir6 alrededor de una 16gica interna
un ica y en plena coherencia con el modo real de presentaci6n de
las defu nciones como proceso objetivo. Pero ese desorden rela
tivo del crecimiento de la investigaci6n sobre mortalidad, cobra
sentido en el orden hist6rico del desenvolvimiento de la produc
ci6n econ6mica y de las expresiones pollticas y culturales de ca

da sociedad y momentos de su desarrollo.
Como 10 destaca un reciente documento cienciol6gico "

...

todas las posiciones y leyes fundamentales de la ciencia han si
do formuladas inicialmente en calidad de hip6tesis
filos6ficas".7 Por tanto, el desarrollo de la ciencia esta necesa

riamente vinculado con el manejo de determinado marcofilos6-
fico sobre la naturaleza y sus objetivos.

7 Meliujin, S. Citado por CEAS-IIFCM. "Diagn6stico Cientifico Tecnol6gico del
Sector Salud en el Ecuador". Quito, Proyecto Interinstitucional de Investiga
ci6n de CONACYT, 1983. pp. 3.
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En la ciencia demoqrafica los estancamientos conceptuales
mas importantes han surgido emparentados con el neopositi
vismo como doctrina general y el estructural-funcionalismo co

mo su aplicaci6n en las ciencias sociales. Este ultimo ha operado
en el sentido Kuhniano, como un paradigma de gran utilidad pa
ra el ejercicio clentffico enraizado en las necesidades del capital
monop61ico y la funcionalizaci6n del Estado.

Alvaro Vieira Pinto y Wim Dierckxsens en su anal isis crftico
del pensamiento demografico8.9 han compendiado los supues
tos basicos, conceptos y relaciones de variables que han carac

terizado a la corriente funcionalista. Es palpable la consistente
coincidencia de tsrrninos en el modelo que traducen las princi
pales obras por ellos revisadas, en las que aflora con claridad
una demograffa como ciencia empfrico-cuantitativa como sis
tema de encuestas, como aplicaci6n de los metodos estadfsti
cos a losfen6menosde la poblaci6n" ... su tarnafio, distribuci6n

territorial, y composici6n de la poblaci6n, sus variaciones y las
causas de dichas variaciones, que pueden identificarse como

natalidad, mortalidad, movimientos territoriales y movilidad so

cial (cambio de estatus) ...

"

.10
Es decir se observa, el estancamiento en un modelo interpre

tativo empfrico, en el que el estudio de las causas de la variaci6n

demogratica se restringe a los hechos vitales y migratorios, yel
rnetodo se reduce al anallsis cuantitativo.

En el campo epidemiol6gico se han dado iguales retrocesos e

ideologizaciones. No s610 se ha pretendido naturalizar, biolqgi
zar, a los problemas de la poblaci6n sino que al sistematizar, por
ejemplo, las causas de muerte se ha incurrido en el uso distor
sionado de la taxonomia clinica de las causas quese llama "Cla
sificaci6n Internacional de Causas de Muerte". En dos obras del
C EAS se ha trazado extensamente una crftica del mal uso epide
miol6gico de esta claslficaclonu.n que fue originada por el

estadfgrafo ingl{lsWilliam Farr, quien motivado porel analisisde
los problemas del capitalismo de la gran industria (siglo XIX),

8 Vieira Pinto, A. op. cit.
9 Dierckxsens, W. op. cit.
10 Hauser, P. and Duncan, O. "EI Estudio de la Poblaci6n" citado por Dierckx
sens, W.lbid., pp. 1.
11 Breilh, J. op. cit. pp. 123-126.
12Breilh, J. y Granda, E. "lnvestigaci6n de la Salud en la Sociedad". Quito,
Ediciones CEAS, 1982, pp. 378-457.

138



elabor6 extensas estimaciones del valor moneta rio de la pobla
ci6n laboral inglesa, de las perdidas por migraci6n de fuerza de

trabajo y mortalidad concluyendo que, respecto a las muertes,
se debe lograr una clasificaci6n "agil y moderna" que faculte el
calculo econ6mico.

En resumen se puede decir que uno de los primeros obstacu
los que amenaza con coartar el desarrollo de la investigaci6n
sobre mortalidad es la persistencia de paradigmas demogrllfi
cos y epidemiol6gicos estructural-funcionalistas y de enfoque
esencialmente empirista, aunque sea revestidos de la aparente
seriedad del mas scfisticado analisls rnaternatico.

Un nuevo tipo de Dogmatismo en el Horizonte

No solamente el punto de vista tradicional frena el avance cuali
tativo del conocimiento acerca de la mortalidad, tambien la es

quematizaci6n y cierto dogmatismo en que hemos incurrido
desde posiciones "progresistas" 0 cientificistas, divorciadas de
la lucha popular, deben ser reconocidas, autocriticamente, co

mo potenciales amenazas frente al avance de un trabajo mas
creativo y riguroso.

EI problema de la simplificaci6n de las categorias y relaciones
del estudio no se refiere a aquellos casas en los cuales el investi
gador debe recurrir a fuentes secundarias cuyo contenido no

controla, y ve constrei'lirse su marco te6rico en el terreno de la
observaci6n porque los registros no permiten reproducir en for
ma de indicadores las categorias y relaciones te6ricas que pre
tende estudiar. Este tipo de dificultad, mas que un problema
conceptual encarna una limitaci6n de las fuentes, aun cuando
existen muchos ejemplos de investigaciones que han procure
do elaborar equivalencias y complementaciones para recons

truir cientificamente el objeto de estudio y establecer algunas in
ferencias sustanciales. 13

13 Trabajos Latinoamericanos de un nuevo marco conceptual pero basados en

fuentes convencionales como los de: Hugo Berm (varios parses, 1977)
Erica Taucher (Chile, 1973)
Wood (Sao Paulo, Bello Horizonte, 1973)
Jose C. Escudero (varios parses, 1977)
Y. Machado, P. Castellanos, M. Bronfmane I. Tapia (Venezuela, 1978)
CEAS de Quito (Ecuador, 1981)
Accineli y Lattes (Misiones Argentinas, 1982)
CESS de Rosario (Argentina, 1982)
A. Minujin, R. Jimenez (Mexico, 1982).
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La esquematizaci6n a la que se alude. surge mas bien cuando
al definir el marco interpretativo se 10 convierte unicarnente en

un esquema de relaciones empfricas no explicadas. adaptadas
mas que a una interpretaci6n objetiva de las leyes y determinan
tes, a las asociaciones de variables que se pretende comprobar
mediante modelos matematicos de correlaci6n y anal isis de va

rianza.
Un buen ejemplo de un estudio progresivo que ilustra acerca

de esa manera esquematica de enfocar la mortalidad, con un

sentido amplio, pero que desafortunadamente se queda en el

plano empfrico de interpretaci6n de variables. es el de
Meegama14 del cual hemos tomado su "esquema" de causas.

14 Meegama, S. "Socio- Economic Determinants of Infant and Child Mortality in
Sri-lanka: An Analysis of Postwar Experience". Scientific Reports, World Fer
tility Survey, 1980.
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ESQUEMA 1: "Factores" de la Mortalidad Post-neonatal y de menores en Sri-Lanka
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Este esquema u otros mas "completes" que podrian elabo
rarse, deja trazadas algunas asociaciones empiricas evidentes
pero no permite interpretar, por si mismo, la forma en que esos

maillamados "factores" dependen de procesos determinantes
inscritos en la estructura social, con sus expresiones politico
ideol6gicas, no permiten comprender el modo en que se distri
buyen socialmente y las relaciones internas que guardan, asun

tos estos que seran tratados en el apartado final de este docu
mento.

Expresiones mas avanzadas de la investigaci6n sobre mortali
dad han reconocido la necesidad de incorporar una marco te6ri
co que explique y relacione dichas variables empiricas y ello ha
determinado la aplicaci6n de la teorfa cientifico social. En Lati
noamerica, sobre todo a partir de la decade de los afios setenta,
surgieron muchos nucleos de investigaci6n que comenzaron a

plantear el uso de categorias y leyes de la teo ria del conocimien
to, de la economia polftica, de la teoria de la organizaci6n y del
Estado, etc. para interpretar los fen6menos demograticos y epi
demiol6gicos.

Del mismo modo que este movimiento innovador ha dado
apertura a lineas de investigaci6n mas sustancialesy ricas en po
sibilidades, conlleva en su seno la potencial contradicci6n de un

cierto "dogmatismo desde la izquierda", quiza forzado por las Ii
mitaciones de experiencia de "tscnicos" de una reciente forma
ci6n en la teorfa cientifico social, adscritos generalmente a pro
yectos institucionales de corte tradicional y abrumados por la

hegemonia de conceptos y tecnicas del funcionalismo, frente a

los cuales el pensamiento cientifico y politico se ha mostrado
endeble en estos nuevos terrenos de aplicaci6n de la teorla.

Escudero ilustra el problema, comprobando que los indices
de mortalidad no obedecen a la dicotomia "capitallsrno vs. so

cialismo". 15 En un documento sugerente y rico en cifras y com

paraciones actuales, discute a quienes han planteado que
dichos modos de producci6n (i.e. categoria cientifico-social)
generan niveles de mortalidad claramente diferenciables y que
la sobrevida bajo el socialismo es mucho mayor. Pone en evi
dencia que los 13 fndices promediales (e.g. mortalidad infantil y
esperanza de vida) mas bajos corresponden a paises del capita-

15 Escudero. J.C. "Reflexi6n acerca de los Indices de Mortalidad". Revista
Centroamericana de Ciencias de la Salud, 21: 109-119. 1982.
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lismo central, seguidos por los niveles de todas la sociedad de
transici6n socialista y luego por el cortejo de los paises capitalis
tas dependientes, con sus tasas descomunales.

No cabe aquf discutir las conclusiones de Escudero. Se podrfa
argumentar tanto acerca de la importancia de algunos de susse

iialamientos como de los deslices analfticos de otros, 10 relevan
te para el tema que aqui se discute es que su trabajo lIeva a la
conclusi6n admonitoria de que debe reconsiderarse el modo de
empleo de las cateqorlas "clasicas", revalorizarse la indagaci6n
de procesos mas especfficos y huir de las explicaciones simplis
tas de los diferenciales.

Tarnbien son un signa de advertencia frente a las interpreta
ciones simplistas, investigaciones como la de Raczynski y
Ovarzo» efectuadas en el Chile del perfodo totalitario posterior
al golpe de la Moneda, en la cual se analiza como, pese al de
mostrado deterioro de las condiciones de vida, el gobierno de
facto esgrime con regocijo el hecho de la disminuci6n promedial
de los niveles de mortalidad infantil a 10 largo del ultimo quin
quenio. Una apreciaci6n esquematica, que ligue de modo me

canico condiciones socio-estructurales y de salud, no podrfa
sostenerse ante los hallazgos de este trabajo, puesto que se re

quiere un marco conceptual mas rico que permita interpretar
problemas como el efecto atenuante 0 compensador de la pre
existencia de un sistema de salud consolidado, el de una gran re

ceptividad poblacional a losservicios incorporados masivamen
te a la cultura popular y de niveles de patologfa mas bajos y rna

nejables.
Tanto uno como el otro trabajo utilizados como ilustraci6n de

este punto, corroboran edemas que debe tomarseseriamente el
caracter univoco de indicadores como la mortalidad puesto que
bajo un mismo nivel cuantitativo de la misma pueden residir pro
cesos determinantes diversos.

II. Lineamientospara un marco teorico sobre los determinantes
de la mortalidad

EI permanente desarrollo de la sociedad se manifiesta tarnbien
en la transformaci6n de sus hechos vitales.

16 Raczynski, D. yOyarzo, C. "Mortalidad Infantil en Chile". Santiago, Estudios
CIEPLAN, 1981.
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Expresiones particulares de la vida social como la rnortalidad
cambian, cualitativa y cuantitativamente, tanto a 10 largo del
tiempo como a traves del espacio, porque son manifestaciones
determinadas por el cambio hist6rico y la diversidad del mundo
social. EI anal isis de la mortalidad, por tanto, no arroja conclu
siones objetivas si se 10 aisla respecto al estudio de lasleyes del
desarrollo de la historia y organ izaci6n sociales. Las ciencias de

moqrafica y epidemiol6gica, como formas altamente sistemati
zadas y rigurosas de conciencia social, aunque poseen

"
... sus

propias fuentes, su 16gica interna de desarrollo, sin embargo, el
principal motor de tal avance son las necesidades sociales,
sobre todo las necesidades de la producci6n material" .

17

Los modos de organizaci6n social, determinados por el grado
de desarrollo de las fuerzas productivas, humanas y materiales,
y especfficamente por las formas de propiedad sobre 105 medios
de producci6n, entre los que incluso se cuenta la capacidad
de la fuerza de trabajo, se transforman permanentemente y con

ello condicionan 105 modos de vivir y de morir observables, por
eso, el trabajo cientifico que enfoca la muerte y su causaci6n,
enfrenta un objeto de estudio cambiante y condicionado por di
versas determinaciones y relaciones internas que no se ponen
en evidencia directamente, sino que debe reconstrulrselas me

diante categorfas que expliquen el movimiento social, tanto en

el plano general como en el particular, y aun individual.
En el contexte latinoamericano, haciendo referencia al plano

general 0 "marco" del problema, autores han definido 105 con

tornos manifiestos de la rnortalidad.
Urzua1B ha distinguido a America Latina como la "clase me

dia" de la estratificaci6n internacional, reconociendo adernas
una clasificaci6n de los parses sequn los niveles de indicadores
socio-econ6micos y poblacionales. EI mismo autor destaca tra

bajos que han puesto en evidencia que, en cuanto ala evoluci6n
temporal de los indices, la transici6n dernoqrafica de 105 parses
dependientes no sigue estrictamente la de los parses centrales,
siendo la mortalidad mucho mas tempranamente sensible que
la natalidad al proceso econ6mico social, y cuando esta ultima

17 Afanasiev, N.G. Osnovii Filosofskiij Znani. Isdateltsve Myssl Moskva, 1977,
pp.324.
lB Urzua, R. "EI Desarrolloy la Poblaci6n en America Latina", Mexico, SigloXXI
Editores, 1979, pp. 27.
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inicia su descenso, adquiere un ritmo mas rapido que el de los
modelos centrales.

Un marco te6rico sabre determinantes debe explicar estos

problemas de nivel mas amplio. Desde los alios 30 el desarrollo
del capitalismo en Latinoamerica posibilit6 la conexion de las
formas de deterioro en el trabajo y consu mo basico de las clases
socialesespecialmente urbanas, sin impactar, al principio, la re

constituci6n de formas de la vida familiar vinculadas con la ca

pacidad de crianza y viabilidad econornica de los hijos, que
contribuyen a graduar la fecundidad. Mientras en los paises he
gem6nicos. el desarrollo del capitalismo modific6 primero las
condiciones de vida en el campo (los farmer y empresas) y luego
volc6 excedentes de capital y fuerza de trabajo asalariada a las
urbes bajo circunstanciasque no 5610 mejoraron tempranamen
te las condiciones de trabajo y de consumo basico (alimenta
ci6n, vestido, vivienda, reposo) sino que forzaron una gradual
mente temprana reconformacion de las familias y sus posibilida
desreproductivas. Contrariamente, en los paises dependientes
la implantaci6n del capitalismo oliqarquico y mas tarde mono

p6lico se dio como "islotes" sobre una gran matriz social atrasa

da, 10 cual en primer lugar dilat61as mejoras basicas demorando
el descenso de la mortalidad, y dej6 basta hace poco tiempo in
tocada la conducta reproductiva de los vastos sectores campe
sines pobres y subasalariados ("marginales"), formando inclu
so para estas dos clases la necesidad de mantener un alto nurne
ro de hijos para el trabajo temprano y la complementaci6n del
salario familiar. Este ultimo proceso de subasalariamiento, acu

mula una sobrepoblaci6n relativa excedente, que cumple ante

el capital monop6lico funciones de reserva laboral y de disminu
ci6n del valor de la fuerza de trabajo, se caracteriza por una in
serci6n fragmentaria e inestable en el aparato productivo y por
eso dependen grandemente del trabajo infantil complementario
y de la conservaci6n de niveles altos de fecundidad, 10 cual, en

gran medida, explica la desaceleraci6n relativa de la baja fecun
didad de paises donde estas clases han aumentado en su creci
miento en las ultirnas decades. Esto ultimo acelerado por la agu
dizaci6n de la crisis que se proyecta desde fines de los alios se

senta.

Es este el tipo de determinantes hist6ricos que permitirlan
explicar mejor 10 que Atria, definiria como" ... problemas que se

agrupan en dos categorias: los resultados de la interaccion de
las consecuencias socio-econ6micas, pollticas y demogrilficas
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del estilo de desarrollo de cada pais, y los causados por la de
manda de servicios generales por las diferentes dinarnicas de la
poblacion.w

En esta ultima direcci6n puede ser una interesante linea inves

tigativa el diseiio del estudio sobre "Determinantes del Aborto"
efectuado en el Ecuador por el CEAS,20 en el cual, primero para
el nivel macro se regionaliz6 al pais sequn los grados de produc
tividad empresarial, de concentraci6n de la riqueza y. par cons i

guiente.acumulaci6n,de clases sociales con perfiles de repro
ducci6n social incompatibles con la crianza y el ejercicio
temprano de un papel econ6mico de los hijos, que operan como

condicionantes del comportamiento reproductive y la fecundidad.

Una matriz de anal isis estructurada a base de scores combi
nados de productividad empresarial, asalariamiento y urbanize
ci6n de la fuerza de trabajo, permiti6 clasificar a las provincias en

"capitalistas modernas", de "transici6n" y "atrasadas" en

contrandose niveles de aborto» par mil embarazos (19n) que
fluctuaron alrededor de90en las primeras; alrededor de SOen las
de transici6n y alrededor de 30 en las provincias con fuertes ras

gos pre-capitalistas. Luego, en una segunda fase se emprendi6
una investigaci6n de casos y testigos en 3000 pacientes para
medir indices de riesgo relativo de aborto por clase social, si

guiendo un esquema analftico como el que se muestra en el
Anexo No.1. Con tal procedimiento se logr6 combinar el estu
dio de los determinantes con el de aquellos que operan en las
clases particulares para desencadenar el comportamiento abortivo.

Las investigaciones de Hugo Behm han contribuido a dibujar
los con tornos mas salientes del comportamiento diferencial de
la martalidad. De estas cabe destacar algunos aspectos.

Dicho investigador llama la atenci6n, por ejemplo, acerca del
hecho de que los diferenciales geogrMicos y rural-urbanos de
mortalidad temprana se muestran atenuadas cuando la mortali
dad es extremadamente alta, mientras que recrudecen a medi-

19 Atria, R. "Planificaci6n del Desarrollo y Poblaci6n en America Latina y at Cari
be: Un Marco de Referencia para lasactividadespor parses". Cartagena, Confe
rencia Latinoamericana sobre Planificaci6n del Desarrollo y Poblaci6n, 1979,
pp.2.
20 Centro de Estudios y Asesorla en Salud, "Determinantes del Aborto Hospita
lario", Quito, 1981.
21 C6digos ICD numerosA114y A115.
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da que descienden los niveles promediales.22 Aqui nuevamente

aparece la importancia de interpretar tales constataciones pen
sando en los determinantes estructurales, la acumulaci6n y
cambio hist6rico de las condiciones de reproduccion social de
clases sociales que se esboz6 en parrafos anteriores. Cuando la
mortalidad temprana, de modo generalizado es muy alta, quiere
decir que se ha producido un marcado retraso en la implanta
ci6n a fonda de una economia de capital urbanizada y agro
empresarial y que probablemente existen s610 enclaves de pro
ducci6n que no han lIegado a transformar masivamente los
patrones laborales y de consumo de la fuerza de trabajo. Cuan
do en cambio se inicia un extenso proceso de capitalizacion, de
sarrollo de infraestructura y urbanizaci6n, comienzan a perfilar
se las distancias entre las ciudades modernas y el campo con sus

formas productivas atrasadas. Pero, este ultimo proceso puede
dejarse de expresar en los indicadores nacionales cuando,
sobre todo en epoca de crisis, la concentraci6n rnonopoiica ur

bana se hace a expensas de la destruccion de la produccion
agropecuaria y la consiguiente migraci6n de un subproletariado
en extrema depauperizaci6n hacia los polos metropolitanos e

introduce en estos la gravedad de sus indices de mortalidad. Fe
n6meno este ultimo que asume contornos drarnaticos en parses
como Brasil pero que no ha dejado de pronunciarse en la mayor
parte de parses con acelerado desarrollo monop6lico.

Es necesario pasar del dominic general de analisis al nivel par
ticular de las condiciones de vida de las clases sociales. lncluso
la comprensi6n de procesos generales como los que se ha esbo
zado se enriquece con la investigaci6n de los modos de vida

espedficos.
Desde el punto de vista metodol6gico y particularmente con

referencia ala ciencia epidemiol6gica, en America Latina se han
establecido aportes te6ricos muy importantes que perfilan la
consolidaci6n de una s61ida escuela de pensamiento social apli
cado ala salud. Cabe destacar algunas de las aportaciones que
pueden ser muy utlles para la investigaci6n de determinantes y
diferenciales de la mortalidad, mediante la discusi6n de algunas
categorias analiticas que varios investigadores han planteado.
Dichas categorias pueden establecer el valor explicative yaso-

22 Behm, H. "Final Report on the Research Project on Infant and Child Mortality
in the Third World", Committee for the International Cooperation in National
Research in Demography, 1982, pp. 13.
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ciaciones que se podrfa asignar a variables mas puntualesquese
ha estado empleando para la investigaci6n de diferenciales. Va
riables empfricas tales como ocupaci6n, condiciones sanitarias
de la vivienda, trabajo materno, disponibilidad y acceso a los
servicios de salud, educaci6n de la madre, etc. no deben ser to
madas como categorfas de anallsis en sf mismas sino como re

cursos de observaci6n empfrica que pueden combinarse y me

dirse para comprobar el peso determinante de procesos que se

estudian por verdaderas categorfas analfticas. Es necesario in
sistir que, distinto es el plano que se establece porel analisis 16gi
co y la construcci6n te6rica de un concreto racional basado en

categorias, y otro es el referente empfrico que se define por va

riables que conforman el concreto directo al que se recurre en la
fase de medici6n y observaci6n de campo con el fin de traducir
10 pensado en comprobaciones empfricas.

EI Centro de Estudios y Asesorfa en Salud de Quito (CEAS),
por intermedio de sus obras te6rico metodol6gicas ya citadas,
ha conformado un marco interpretativo para la investigaci6n de
la producci6n y distribuci6n de la salud-enfermedad, proceso
del cual es parte la mortalidad. No cabe aqul repetir las extensas

explicaciones que pueden ser revisadas en los libros del Centro,
corresponde mas bien destacar cuales son las categorfas
centrales que se ha empleado y c6mo podrfan complementarse
con otros enunciados te6rico-metodol6gicos como los de Asa
Cristina Laurell (Mexico) y Juan Cesar Garda (Argentina).

En el marco de una formaci6n social, que es la expresi6n
concreta de la unidad dialectica de diversos modos de produc
cion, aparecen formas de reproducci6n social caracterfsticas
vinculadas con clases sociales definidas. Cada clase social, de
acuerdo al grado de desarrollo general de la estructura ya su in
serci6n en el aparato productive, experimenta formas de traba
jo espedficas v, correspondientemente, formas de consumo

particulares. Dichas formas de trabajo y consumo en su unidad
diafectica determinan las condiciones de vida.

A 10 largo de la historia, en cada formaci6n social los modos
de producci6n se desarrollan unos en el polo progresivo, otros
se descomponen y desaparecen, determinando el surgimiento
y avance de unas clases y fracciones sociales y la descomposi
ci6n de otras. En cada una de nuestras sociedades se imbrican
estos procesos bajo una unidad determinada principalmente
por las formas productivas hegem6nicas.
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Epidemiol6gicamente hablando, la reproducci6n social co

mo categoria que sintetiza la esencia de ese proceso de produc
ci6n y consumo que realizan las clases, encarna la oposici6n
dialectica de condiciones favorables de trabajo y consumo que
devienen del disfrute de bienes 0 valores a los que accede cada
clase, y las condiciones destructivas 0 deterioros que enfrenta.
De esa lucha resulta para cada clase 0 fracci6n de clase en cada
momentohist6rico que empiricamente puede expresarse en va

riables de condiciones de trabajo (e.g. jornada, riesgos ocupa
cionales, etc.) y de condiciones de consumo (e.g. educaci6n,
condiciones de vivienda, acceso a servicios, etc.). Dicho perfil
de reproducci6n social esdistinto, segun se desarrolle el polo fa
vorable del disfrute de bienes 0 valores (tanto en el trabajo come;

en el consumo) 0 sequn aparezcan fuerzas destructivas y dete
rioro (tanto en el trabajo como en el consumo). Por ese camino,
cada clase desarrolla un perfil caracteristico de salud-enferme
dad, de capacidad de sobrevivencia y mortalidad. Es decir las
condiciones biol6gicas favorables 0 de deterioro se desarrollan
en su lucha permanente dentro del marco que les imponen las
condiciones de reproducci6n social. Esa lucha y unidad de

opuestos que caracteriza a todos los procesos explica la defini
ci6n dialectica de "vivir significa morir" y "Ia muerte es un ele
mento esencial de la vida: el nacimiento, la nueva vida, es la
muerte en germen" .23

Garcia en su publicaci6n "La categoria Trabajo en Medicina"

critica, con raz6n, el desplazamiento tendencioso que la investi

gaci6n socio-rnedica convencional ha hecho para considerar a

los problemas de la salud como fen6menos bioloqico-individua
les que ocurren en el ambito del consumo (e.g. por privaciones
en la alimentaci6n, vivienda, servicios, etc.) es decir aquellos
derivados en ultima instancia del ingreso. De esa manera, no to

mando en cuenta los efectos del trabajo mismo se ocultan las
consecuencias especificas del modo de producci6n sobre el
proceso salud-enfermedad.24

Los planteamientos de este ultimo autor, que es una de las fi

guras cimeras de la medicina sociallatinoamericana, son muy
importantes no tanto como marco conceptual para la

23 Engels, F. "Dialectlca de la Naturaleza", Buenos Aires. Editorial Cartago,
1975, pp. 235.
24 GarcIa, J .C. "La Categorla Trabajo en la Medicina", Revista Trabajo y Salud,
5: 13-35. 1983.
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epidemiologfa, sino como aporte te6rico hacia la comprensi6n
de una parte del proceso epidemiol6gico que es la salud en el tra

bajo y esto en los periodos hist6ricos de producci6n mercantil.
Es asf, porque el trabajo, como proceso que participa en la

producci6n, tipos de enfermedad y muerte, no siempre es de ca

racter bifacetico, (trabajo "concreto", util para la generaci6n de
bienes tangibles y trabajo "abstracto" socialmente necesario)
5610 10 es en los procesos de producci6n mercantil. En las 50-

ciedades no basadas en la producci6n para mercado no existe
su doble caracter como ocurre con amplios grupos del capitalis
mo atrasado, aunque el proceso laboral es un determinante fun
damental esta profundamente concatenado con las condi
ciones de consumo formando una unidad que no alcanza a ser

explicada por la categorfa proceso de trabajo, sino por la repro
ducci6n social 0 proceso de producci6n-consumo.

Un aporte sustancial para la comprensi6n de esa subdiscipli
na de la epidemiologfa que es la salud en el trabajo (i.e. conven

cionalmente lIamada medicina ocupacional) y por tanto el papel
del trabajo en la mortalidad, la constituyen las investigaciones
de Asa Cristina Laurell. AI margen del uso por parte de ella de la

categorfa "desgaste" para definir el deterioro hist6ricamente
determinado de la fuerza laboral, concordamos plenamente
con su marco interpretativo de los tipos hist6ricos de procesos
laborales y patrones de morbilidad y mortalidad de los asala
riados.e

EI mismo tipo de relaciones que han quedado tratados consti
tuye la base te6rica para la interpretaci6n de los comportamien
tos demograticos mas especfficos. En este sentido son impor
tantes los lineamientos conceptuales establecidos por Torrado.
Dicha autora concatena los procesos generales de la formaci6n
social con los especiales comportamientos que las clases 50-

ciales desarrollan para asegurar la reproducci6n material y
biol6gica del grupo. "Con base en las condiciones de existencia

que les impone su pertenencia de clase, las unidades fami
liares de cada clase social desarrollan estrategiasde superviven
cia encaminadas a asegurar la reproducci6n material y social del

grupo y de cada uno de sus miembros" .26 Tales estrategias

25 Laurell, C. "EI desgaste Obrero en Mexico", Mexico, Editorial ERA, 1983.
26 Torrado, S. "Clases sociales, familia y comportamiento demogrllfico"
Demografia y Economia, 12 (3): 343-376, 1978.

150



tfpicas de supervivencia irnplican para el estudio del comporta
miento demogratico dos aspectos basicos: frente ala reproduc
ci6n material, la divisi6n interna de trabajo por sexo y edad (par
ticipaci6n total, parcial 0 no participaci6n en actividades econ6-
micas) 0 en las tareas dornesticas requeridas por el consumo fa
miliar; y frente a la reproducci6n biol6gica (0 sea la creaci6n, su

pervivencia y muerte de sus miembros) un comportamiento en

materia de formaci6n y disoluci6n de uniones (e.g.
nupcialidad), la constituci6n de descendencia (e.g. fecundi
dad) y un comportamiento ante la enfermedad y la rnuerte.'?

EI marco conceptual que se ha esbozado a traves de la discu

si6n, delinea las categorfas y relaciones fundamentales que per
miten guiar la construcci6n y elaboraci6n de esquemas de va

riables, la operacionalizaci6n de las mismas, el disefio de instru
mentos id6neos, el diseiio del analisls 16gico, as! como la selec
ci6n y uso de tecnicas rnaternaticas de apoyo.

Tales avances se consolidan s610 mediante el proceso ver

tebrador de una practice investigativa ligada a las necesidades
concretas de la poblaci6n.

EI estudio sobre aborto del CEAS, antes mencionado es un

ejemplo de un intento por reconstruir integralmente el proceso
de producci6n y distribuci6n de conducta abortiva, ligando el
plano estructural del analisis, con los perfiles de reproducci6n
social de las clases y la forma como estos se expresan en "estra
tegias familiares" y comportamientos demograticos, as! como

en condiciones de la salud. Revisando el primer anexo se podra
observar de que modo se articularon variables socio-sstructu
rales, con determinantes de la reproducci6n social, con las "es

trategias familiares" y el comportamiento reproductivo final.

Igual prop6sito lIevan adelante otras investigaciones del
centro, en las cuales unas veces se ha probado a fondo el uso de
fuentes oficiales secundarias para reconstruir las relaciones so

ciales mas profundase' y en otras se ha diseiiado estudios de

campo que pretenden articular los procesos como 10 muestra el
Anexo No.2.

Sfntesis final: recomendaciones metodol6gicas
A manera de un correlato global de esta ponencia que ha preten-

27 Torrado, S. "Sobre los Conceptosde Estrategias Familiares de Vida y Regula
ci6n de la Fuerza de Trabajo", Demograffa y Economfa, 15 (2): 204-223, 1981.
28 CEAS "Ciudad y Muerte Infantil", Quito. Ediciones CEAS, 1983.

151



ANEXO No.1: DETERMINANTES ECONOMICO-SOCIALES DE LA FERTILIDAD-FECUNDIAD: EN
LOS GRUPOS SOCIO-ECONOMICOS RELACION DE VARIABLES

+

+ ---

Privaci6n V Deteriora cuanti-cualitativo
del consumo b6sico:
• diets hipoproteica
.. hacinamiento
"predominio de la
recreaci6n simple
primaria, de bajo costo

CLASE
Forma de

Forma de + j
SOCIAL � Producci6n .. Consumo

(Trabajo) - �
Costo btlsico suficiente:
·diets hiperproteica
*espacio
"formes variadas de
recreaci6n simple

-
---

---

-

ELABORACION: CEAS. 1979



Baja Cuota de distribuci6n (salariol
- Trabajo productivo familiar (valor econ6mico del hijo) y estable en al espacio

Car6cter de 10 jomadalaboral matema: "Compatibilidad con la reproducci6n infantil

,
Privaci6n y deterioro del consume ampliado,
predominio de concepciones tradicionales V baja escolaridad
Actividades no productivas, atrasadas e

i nsuficientes +
limitado sceeso a los servicios
Comunicaci6n social restrictiva
Comunidad de base familiar exten..

, ,
FERTILIDAD Mayor FECUND lOAD Mayor
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• Acceso diferencial (segun
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Trabajo productivo de los progenitores (p6rdida del valor econ6mico del hijol
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RELACIONES GENERALES DE LOS PROCESOS PARA ESTUDIO MATERNO INFANTIL

ANEXO No.2
DIMENSION GENERAL

Formaci6n Social Relaclones
Soc. de Prod.
Cla!l8sSoc.

DIMENSION PARTICULAR
(CLASEI

Relaciones Socialas de las

Conlormaci6n del Espacio
Urbano Zonas de

"La Libertad"

Contenido V Forma de las
Acciones del Estado en

Salud

Saber en Salud

DIMENSION PARTICULAR
GRUPOS DE ESTUDIO

Formasde
Reproducci6n
(Dimensi6n
Generalej.
Acumulaci6n1

Forma V Valor del Trabajo del

Principal responsable V lamiliar
complementario
Estructura de la Jornada
Requisitos calificaci6n FT

Segregaci6n del
espacio urbano
del AMQ: Car6cter
del Espacio

Papal del Estado

Formasde

Conciencia

Consumo Familiar

8Asieo: espacio hab., alimentaci6n

Edvcaci6n
Salud

(1) Relaciones se especifican con mayor detalle en esquemas adicionales
Fuente: Centro de Estudios y Asesoria en Salud (CEAS)

DIMENSION ESPECIFICA E
INDIVIDUAL (1)

... Jornada Matema
V en la nif\ez

• Reposo y Recreaci6n
elemental
• Espacio Habitationsl
·Caritcter de la
dieta
* Recreaci6n
estructurada
• Escolaridad
·Acceso a la
oIerta en salud
-Nolormal
-Formal:

.Inmunizaciones

. Control Sanos

. Aten. Morbilidad

Aujo dela demanda.

Embarazo
Puericultura

"Ccmpcrterniento
reproductive

( Fecundidadl

fM�
• Morbilidad

• Estado Nut .



dido enfrentar de modo directo varios de los problemas metodo-
16gicos mas extendidos, se incluye esta sintesis de recomenda
ciones para el trabajo investigativo.
1. La ciencia dispone de dos herramientas basicas para el cono

cimiento integral de la mortalidad: la Demografia y la
Epidemiologia. Es indispensable esclarecer rigurosamente sus

potencialidades especificas para utilizarlas a fondo de acuerdo a

sus diferentes posibilidades explicativas.
2. Los esfuerzos de investigaci6n a largo plazo sobre la mortal i
dad deben planificarse, definiendo prioridades y areas de traba
jo sequn identificaci6n consciente con las necesidades sociales
mayoritarias.
3. AI delimitar el objeto de estudio en investigaciones acerca de
la mortalidad es indispensable no desmembrar la unidad y con

catenaci6n de los procesos generales (de la estructura y sus ma

nifestaciones generales), particulares (referidas ala reproduc
ci6n social de las clases; su perfil de trabajo y consumo) y
espedficas (el comportamiento reproductivo y salud-enferme
dad observable en sus miembros).
4. Antes que la aparici6n de "niveles" de mortalidad debe estu

diarse la aparici6n de calidades de mortalidad. Lo importante no

es s610 medirla en cantidad sino cualitativamente, sequn las
profundas peculiaridades de la determinaci6n en cada momen

to y clase social. Las tasas no tienen un valor univoco, s610 son

un indicador que puede expresar procesos sustancialmente dis
tintos.

5. La distribuci6n de diferenciales y los criterios de estratifica
ci6n no deben obedecer a esquemas formales prefijados sino a

una clasificaci6n poblacional acorde con el planteamiento de
cada estudio y su marco conceptual. Tampoco los sistemas de
estratificaci6n tienen un valor unlvoco, las clasesy estratos tras

cendentes se modifican con el tiempo e implican aspectos dis
tintos sequn el sitio y el momento.

6. La clasificaci6n de Jas causas de enfermedad debe correspon
der a los planteamientos del estudio. La clasificaci6n Interna
cional de Causas de Muerte obedece a un criterio taxon6mico
clfnico-individual y debe s610 ser utilizada en inferencias de ese

caracter. Los tipos sociales de causa requieren otros sistemas
clasificatorios.
7. La selecci6n de variables y el "cierre de campo" empirico de la

investigaci6n deben estar supeditados a los problemas con-
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templados en el diseiio 16gico (problema, marco conceptual, hi

p6tesis). No debe confundirse "categoria" te6rica con "va
riable" empirica. Variables como "escolaridad materna", "ac
ceso a los servicios" , etc., tienen valor interpretativo distinto se

gun el contexto y el modo de diseiio de cada estudio y deben
siempre ser explicadas en cuanto a sus determinantes y rela
ciones hist6ricas con otras variables intervinientes.
8. En cuanto a las posibilidades y restricciones de las fuentes, es

pecialmente las secundarias, debe identificarse con especial
precauci6n no solamente la convencional representatividad de
los datos que ofrece, sino tambien su grado de adecuaci6n con

los planteamientos conceptuales-hist6ricos que irnplica cada
estudio. En este ultimo sentido hay ejemplos de un trabajo cre

ativo para la elaboraci6n de equivalencias y combinaciones de
indicadores tradicionales para utilizarlos en respuesta a nuevas

cateqorlas.
9. Los diseiios muestrales cuando se recurre a fuentes primarias
tarnbien deben adecuarse a la conceptualizaci6n basica del es

tudio. Muchas veces en el terreno unidades de observaci6n

empirica, tales como "nucleo de vivienda" 0 "nucleo familiar"
no necesariamente se corresponden a las unidades 16gicas del
planteamiento.
10. EI uso de tecnicas cuantitativas y de programas de computa
ci6n ("software") debe ponderarse cuidadosamente en cuanto

a su adecuaci6n frente a los planteamientos 16gicos del estudio.
EI analisis cuantitativo y los modelos rnatematicos no pueden
copar el analisis, son apenas un apoyo y no el criterio unico de
veracidad.
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La Mortalidad en America Latina:
Niveles, Tendencias y Determinantes

Juan Chackiel*

tntroduccion

La producci6n de investigaciones sobre la mortalidad y sus de
terminantes esta en una etapa incipiente en America Latina,
entre otras cosas porque hasta hace pecos anos no se disponfa
de mucha informaci6n que permitiera hacer ese tipo de estu
dios. La mayoria de los parses de la regi6n no cuentan con

estadfsticas vitales confiables, por 10 que aun el conocimiento
de los niveles y tendencias nacionales de la mortalidad, es

muchas veces precario. En la decade qe los anos 70, en los cen

sos y encuestas se comenz6 a incluiren forma mas general, pre
guntas que permiten obtener estimaciones indirectas de la rnor

talidad, fundamentalmente en la nifiez. Esto mejor6 notable
mente el conocimiento de la mortalidad para los totales na

cionales, grandes regiones y para diversos tipos de subpobla
ciones. Asimismo, las encuestas de fecundidad, dentro del
marco de la Encuesta Mundial de Fecundidad, permiten intere
santes estudios de la mortalidad en la ninez y 10 mismo otros es

fuerzos especlficos, como los lIevados a cabo por ellnstituto In
teramericano del Nino.

Para la rnavorfa de los trabajos publicados, serfa pretencioso
decir que analizan los "determinantes" de la mortalidad, sino
que mas bien presentan diferenciales de la mortalidad estratifi
cando la poblaci6n sequn criterios geograticos ysocioecon6mi
cos de acuerdo a 10 que la informaci6n disponible permite. Otros que

* Este articulo fue entregado sin las referencias bibliogrilficas correspondientes
a que se hace menci6n en el texto.
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incluso usan el anlilisis muttivariante, mas bien presentan aso

ciaciones de la mortalidad con otras variables tomadas como

explicativas, pero no es posible afirmar que se conoce el proce
so que genera los niveles y cambios de la mortalidad. Lo mismo
ocurre con las investigaciones que conectan la evoluci6n de la
mortalidad con el proceso socioecon6mico y politico, a traves
de paralelismos de los "procesos" 0 asociaciones de variables.
Solo algunos parses cuentan con datos confiables sobre causas

de muerte y los trabajos hechos, usando esta informaci6n, ge
neralmente han sido conducidos sin conexi6n con los factores
econ6mico-sociales.

Aun con las limitaciones existentes, se ha acumulado en los
ultirnos afios una cantidad importante de datos y conocimien
tos acerca de la mortalidad, que son de enorme utilidad para es

tablecer pollticas tendientes a su reducci6n.
En el presente documento se presentara un panorama de los

niveles y tendencias de la mortalidad de los parses de la regi6n en

los ultimos30anos, planteando en ocasiones, algunas hip6tesis
e interrogantes acerca de c6mo se asocia esta variable con as

pectos del desarrollo. En forma sintetica se pasara revista al co

nocimiento alcanzado en materia de diferenciales geograticos,
socioecon6micos y biol6gicos, sin pretender mostrar todo 10
hecho, sino solamente algunas cifras y ejemplos significativos.
Por ultimo, se hara referencia a las posibilidades de incorporar
nuevos elementos, en tsrminos de fuentes, medici6n yaspec
tos te6ricos, que pueden sefialar posibles caminos para conti
nuar avanzando en la identificaci6n de los factores principales
que afectan a la mortalidad de los parses en America Latina.

I. Niveles y Tendencias de la Mortalidad

Aqui se analiza la evoluci6n de la mortalidad de los parses de la
regi6n durante los ultirnos 30 efios. brindando un marco de refe
rencia util para enfrentar el analisis de los factores determinan
tes. Esta presentaci6n se hara considerando la esperanza de vi
da alnacer -e(o)- comoindicadordela mortalidadgeneral. EI
Grafico 1 * presenta la ubicaci6n de los parses, sequn su e (0), en

tres periodos diferentes: 1950-1955, 1965-1970y 1975-1980, te
niendo como tel6n de fondo (area sombreada) la situaci6n
correspondiente a 32 parses actualmente desarrollados. Podria

* Nota: No fue posible reproducir este gratico.
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decirse que el grafico representa tres "fotoqrafias instantaneas"
de una "carrara" por prolongar la vida media de la poblaci6n mas
alia de los 75 alios de edad, que es 10 que han logrado algunos
parses con la tecnoloqla mas avanzada y con las condiciones mas
favorables de desarrollo.

Alosefectosdecompletarel panorama, y poderextraeralgu
nas conclusiones generales sobre 10 ocurrido hasta 1980 en la
mencionada "carrera", el Cuadro 1 agrega el nurnero medio de
alios ganados en esperanza de vida al nacer entre los perfodos, 0

sea la "velocidad promedio" desarrollada por cada pars. Como
un dato complementario interesante, se incluye el nurnero de
alios que Ilevara alcanzarla meta e(o) = 75alios, de mantenerse

la velocidad observada en el ultimo tramo.

Es conveniente, antes de hacer comentarios, sefialar que al

gunos resultados sorpresivos, e incluso otros que no 10 son tan

to, pueden estar explicados por la debilidad de los datos, sobre
todo en los parses de mayor mortalidad. Ademas, las estima
ciones para el perlodo mas reciente (1975-1980) en muchos de
los casas son mas una "conjetura" que la derivaci6n de datos

reales, pues aun muchos parses no han levantado censos en la
cada delBO y otros, que 10 han hecho, no disponen todavla de las
tabulaciones.

En el perfodo 1950-1955 se observa una gran heterogeneidad
en los parses de la regi6n en cuanto a niveles de mortalidad. Co
existen parses con 4Oaliosy menos dee(o) (Haitlv Bolivia) con

otros que en el mismo pertodo integraban el "grupo de avanza

da" de los parses desarrollados con mas de 60 alios de duraci6n
media de la vida (Uruguay y Argentina). Entre los extremos hay
siete parses con alrededor de 45 alios de e(o) y siente entre 50 y
55. Cubav Costa Rica, aparecen luegode Uruguayy Argentina,
con 57 alios de e(o).

Interesante es ver que en ese perlodo tambien habra un com

portamiento relativamente heteroqeneo entre los parses actual
mente desarrollados, pues la e(o), en general, variaba de 58a 70
alios, e incluso un pars (Bulgaria) presentaba una e(o) de 54
alios, similar a la de Chile en aquel entonces. Los otros parses
con menos de 60 son Yugoslavia, Portugal, Jap6n y Polonia.

Aunque posteriormente se logran avances importantes en el
descenso de la mortalidad de varios parses de America Latina,
esta dispersi6n, aunque menor, persiste hasta la actualidad. No
asl en el caso de los parses desarrollados en que se produce un
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proceso de concentraci6n en altas e(o). Para que ello ocurra, los
parses mas rezagados antes (entre los desarrollados) tienen al
tas ganancias en anos de vida (del orden de 0.6 por ano), consi
derando que ya han lIegado a una mortalidad relativamente ba
ja. lQue ocurre en America Latina con los parses que en el
perlodo 1950-1955tenran una mortalidad comparable a la de los
desarrollados 0 estaban en los puestos rezagados de ese "grupo
de avanzada"?

CUADR01

AMERICA LATINA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y GANAN-
CIA MEDIA ANUAL*

PERIODOS 1950-1955, 1965-1970 Y 1975-1980

Esperanza de vida Aiios necesarios para
Paises alcanzar e(o) = 75 sequn

ganancia media anual de
1950-1955 1965-1970 1975-1980 65-70/75-80 70-75/75-80

---.--�----------

Areaandina
Bolivia 40,4 (0,31) 45,1 (0,35) 48,6 75 69
Colombia 50,6 (0,52) 58,4 (0,38) 62,2 34 36
Chile 54,1 (0,43) 60,5 (0,51) 65,6 18 34
Ecuador 46,9 (0,51) 54,6 (0,54) 60,0 29 26
Peru 43,9 (0,51) 51,5 (0,54) 56,9 33 43
Venezuela 52,3 (0,63) 61,8 (0,44) 66,2 20 26
Area
Atltmtica

Argentina 62,7 (0,22) 66,0 (0,27) 68,7 23 23
Brasil 51,0 (0,46) 57,9 (0,39) 61,8 34 33

Paraguay 51,9 (0,51) 59,6 (0,45) 64,1 24 55

Uruguay 66,3 (0,15) 68,6 (0,10) 69,6 54 34
lstmo
Centroamericano
Costa Rica 57,3 (0,55) 65,6 (0,58) 71,4 6 5
EI Salvador 45,3 _l0,71) 55,9 (0,63) 62,2 20 21
Guatemala 42,7 (0,57) 51,2 (0,66) 57,8 26 27
Honduras 42,2 (0,58) 50,9 (0,62) 57,1 29 30
Nicaragua 43,0 (0,49) 50,4 (0,48) 55,2 41 41
Panama 55,3 (0,60) 64,3 (0,49) 69,2 12 10
Mexico y Caribe
Cuba 58,8 (0,65) 68,5 (0,42) 72,7 5 6
Haiti 37,6 (0,57) 46,2 (0,44) 50,6 55 58
Mexico 50,8 (0,63) 60,3 (0,37) 64,0 30 31
R _ Dominicana 45,1 (0,68) 55,3 (0,50) 60,3 29 31

• los valores entre parentesis son ganancias medias anuales entre periodos.
Fuente: CELADE, Proyecciones de poblaci6n vigentes.
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Los parses del Rio de la Plata no siguen el ritmo de los de

sarrollados, sino que sufren una disminuci6n apreciable en sus

ganancias. Es mas, varios documentossenalan que se habria re

vertido el proceso y que por 10 menos en algu nas edades se da ria
un aumento en la mortalidad. 1.2 Si se mantuvieran las ganancias
observadas en el Cuadro 1, de acuerdo al ultimo quinquenio, a

Uruguay Ie tomarfa 34 anos y a Argentina 23 para lIegar a los 75
afios de e(o).

Se ha manejado con frecuencia la teorla del "umbral", el que
no es posible superar sin lograr el desarrollo econ6mico. Se re

fiere a que los parses en desarrollo pueden alcanzar importantes
descensos de la mortalidad mediante la importaci6n de

tecnoloqfa medica de bajo costa y camparias sanitarias de tipo
masivo que permiten reduciren gran medida las muertes por en

fermedades infecciosas y parasitarias, pero esos descensos
tienen un limite 0 "techo" (para la e(o) ) fijado por las condi
ciones sociales y econ6micas de vida de la poblaci6n. Preston» y
Palloni- han lIegado a la conclusi6n de que en los parses en vlas
de desarrollo, y America Latina en particular, los descensos de
la mortalidad se deberlan en un 50 por ciento a los avances en la
tecnoloqla medica y la otra mitad a los cambios en la situaci6n
socioecon6mica. Eso querrla decir, que de acuerdo a esta

teorla, serla imposible para los parses en desarrollo lIegar a los
valores de e(o) de los parses desarrollados, a no ser que supera
ran las barreras del subdesarrollo.

En America Latina hay dos casos excepcionales: Cuba y Cos
ta Rica. Estos parses estarian mostrando que habrlan formas de

superar el "umbral" mencionado, 0 quizas correrlo hasta e(o)
superiores sin lIegar a constituirse en parses desarrollados, pero

seguramente mejorando las condiciones de vida de los sectores

mas postergados. De persistir sus actuales esfuerzos, en un

lustro mas, podrlan lIegar a los 75 sfios de e(o).
De acuerdo a las cifras disponibles, Panama tambien habrla

obtenido importantes avances, alcanzando niveles simi lares a

los de Uruguay y Argentina en el perlodo 1975-1980 (e(o) = 69).
Aunque es 16gico pensar que el exito en ellogro de descensos

de la mortalidad depende de la selecci6n adecuada de la polltica
de salud propiamente tal, no es menos cierto que tarnbien
juegan un rol preponderante las condiciones econ6micas y
sociopoliticas concretas en que se desarrollan.

Basado en 10 anterior puede pensarse que hay elementos de la
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situaci6n sociopolftica y econ6mica de Cuba y Costa Rica que
favorecen el desarrollo de polfticas tendientes al descenso de la
mortalidad. En el "Seminario sobre la influencia de pollticas so

ciales y de salud sobre la evoluci6n futura de la mortalidad" en

Paris (28 de febrero al4 de marzo de 1983), fueron presentados
documentos sobre estos dos paises.5.6 De ellos se desprende
que en ambos casosexisten por 10 menos los siguientes elemen
tos comunes:

1. Ya en el pasado gozaban de una situaci6n relativamente

privilegiada dentro del area, 10 que podria IIamarse "tradici6n"
favorable en materia de salud.

2. Existe estabilidad politica que implica continuidad y cohe
rencia en la formulaci6n de los programas de salud y su ejecu
ci6n.

3. Desarrollan una politica social global integral, en que la baja
de la mortalidad es un elemento mas dentro de la preocupaci6n
por el bienestar de la poblaci6n. Los logros en mortalidad son

acornpafiados de logros en educaci6n, seguridad social, nutri
ci6n infantil, etc.

4. Ugado con 10 anterior esta el establecimiento de politicas
que implican una redistribuci6n del ingreso y un acceso mas

igualitario a todos los beneficios de la sociedad.
5. Participaci6n activa de la comunidad a traves de diferentes

canales.

Estos hechos, con mayor 0 menor intensidad, estan presen
tes en ambos paises, aunque tarnbien pueden observarse dife
rencias muy importantes en el proceso seguido en cada caso.

No se pretende con ello establecer reglas generales, pues la rea

lidad es 10 suficientemente compleja como para que siempre se

encuentren casos que por una u otra raz6n constituyan excep
ciones.

Dentro de 10 que comenz6 por ser una descripci6n de n iveles y
tendencias de la mortalidad de los paises de America Latina se

ha hecho fuerte hincaple en 10 sucedido en Cuba y Costa Rica.
Bien vale la pena que asi sea, pues por ser dos paises que han

logrado un avance importante en la prolongaci6n de la vida me

dia de sus poblaciones, es probable que en ellos puedan en

contrarse elementos utiles para superar el estancamiento de
otros paises 0 para apurar un proceso de descenso de la mortal i
dad que en algunos casos es en la actualidad muy lento.

Pero estos dos pequefios paises representan solamente e13.4
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por ciento de la poblaci6n de America Latina en 1980 (alrededor
de 12 millones de personas), persistiendo en la mayoria de la re

gi6n una elevada mortalidad y grandes desigualdades no solo
entre parses, sino mas aun, al interior de estos.

Volviendo al Grafico 1 se puede ver que en el otro extremo es

tan Bolivia y Haiti, que en el ultimo perlodosolarnente lIegan a 50
aries de e(0) . Una persona que nace en estos paises tiene en pro
medio la probabilidad de vivir 25 afios menos que un recien naci
do en un pais desarrollado. De mantenerse las actuales ganan
cias en la prolongaci6n de la vida, se tend ria que esperar hasta la

segunda mitad del pr6ximo siglo para lIegar a la mortalidad al
canzada por el mundo desarrollado. En menor medida, estos

comentariostamblen son validospara Nicaragua, Peru, Hondu
ras y Guatemala que presentan una e(o) entre 55 y 57 afios, Es

probable que EI Salvador debiera incluirse en este grupo, pero
las estimaciones disponibles 10 ubican en una mejor posicion.
aunque elias se hicieron previamente al conflicto que afecta a

este pais desde hace varios afios. Sin duda que estos paises de
alta mortalidad, sufren condiciones adversas para el logro de
avances importantes en materia de salud y probablemente en

ninguno de ellos se cumplan simultaneamente. y con la misma
intensidad, los cinco puntos mencionados antes.

Mexico, Paraguay y Venezuela han tenido ganancias consi
derables en estos treinta afios, pasando de poco mas de 50 afios
de e(o) en 1950-1955 a alrededor de 65anosen 1975-1980, pero
en todos ellos se observa un freno fuerte en los logros recientes.
Las ganancias medias anuales en el ultimo quinquenio son sus

tancialmente inferiores a las de las decades anteriores, obser
vandose que de mantenerse esta situaci6n, tardarian por 10 me

nostreinta afios en alcanzarlae(o) de 75ailos (31 Mexico, 55 Pa
raguay y 36 Venezuela). Anteriormente, Arriaga,7 analizando
doce paises de la regi6n, habra lIamado la atenci6n sobre la ten
dencia a disminuir las ganancias en la e(o).

Resumiendo, los hechos mas sobresalientes en cuanto ala
evoluci6n de la mortalidad en la regi6n serlan:

1. Aunque se hayan producido descensos importantes, per
sisten en la regi6n disparidades en las esperanzas de vida al na

cer (entre 50 y 72 aries de vida).
2. Cuba y Costa Rica son los parses que han logrado las e(o)

mas bajas de la regi6n, siendo sus valores similares a los de

parses desarrollados.
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3. Se ha observado un estancamiento 0 freno en la tasa de
descenso de la mortalidad en muchos pafses. Podrfa decirse
adernas, que los de mas alta mortalidad no han acelerado sus

ganancias en el perlodo considerado.
EI panorama futuro nose presenta muy promisorio, puessi no

se revierten las actuales tendencias, diffcilmente en este siglo se

lograrfan avances extraordinarios. Con las ganancias medias
anuales que se estan observando, Bolivia y Haitf qulzas no al
cancen los 57 efios de e(o) para el afio 2000, para el cual se desea
obtener "salud para todos" de acuerdo allema de la Organiza
cion Mundial de la Salud. Por otra parte, muchos de los pafses
que han logrado avances importantes en esta materia, hoy dfa
se ven enfrentados a la crisis econ6mica quizas mas severa del
siglo, no conocisndose aun los efectos que podra acarrear

sobre la mortalidad.

II. Los Diferenciales Geograticos y Socioeconomicos

Principalmente a partir de la decade del 70, se han desarrollado
estudios que posibilitan conocer la mortalidad para diversos
estratos de la poblaclon, Esto ha permitido detectar las areas y
sectores que, al interior de los palses, estan expuestos a los mas
altos riesgos de muerte. En el conocimiento del comportamien
to de la mortalidad en America Latina, es quizas este ellogro
mas importante alcanzado en los ultirnos afios,

.

Aunque no se hayan elaborado marcos te6ricos muy acaba
dos, y no se hayan cuantificado ni explicado cuales son los de
terminantes de la mortalidad y las diferencias encontradas, de

por sf estos analisis son de inmensa utilidad tanto para mejorar el
conocimiento cientffico sobre la variable en estudio, como para
apoyar la toma de decisiones en materia de polfticas de salud.

Se podrfan mencionar varias investigaciones que serfan apor
tes interesantes, pero tratando de sistematizar y simplificar la

presentaci6n, en este capftulo se hara mayor uso del programa
comparativo sobre la lnvestiqacion de la Mortalidad Infantil en

America Latina (lMIAL) que se !leva a cabo en el CELADE. Cabe
destacar tambien la investigaci6n realizada en Bolivia8 como

parte del Proyecto sobre Polfticas de poblaci6n que lIeva a cabo
el Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n con apoyo de las
Naciones Unidas. EI esquema metodol6gico es similar al de
1M IAL, pero se trabaj6 con mayores posibilidades de analisis de-
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bide a que la interpretaci6n de los resultados se hizo dentro de
un proyecto de investigaci6n mas amplio, procesandose el cen

so completo, con 10 cual ha side probablemente el mejor esfuer
zo de explotaci6n de esta fuente.

1. Aspectos Metodo/6gicos

La fuente de informaci6n natural para estimar la mortalidad
serian los registros de estadisticas vitales, tanto de muertes co

mo de nacimientos, pero es un hecho bien conocido que en la

gran mayoria de los paises de la regi6n adolecen de serias defi
ciencias. De esta manera, los rnetodos indirectos, basados en

preguntas introducidas en censos y encuestas, se han converti
do en la fuente principal de informaci6n para el conocimiento
del orden de magnitud de la mortalidad y sus diferenciales. Esto
es valido aun para aquellos paises que cuentan con buenos re

gistros, pues la informaci6n censal sobre mortalidad es mucho
mas rica en cuanto a posibilidades de estratificaci6n. Pueden

lograrse estimaciones razonables para cualquier sector de
poblaci6n identificable en un censo de poblaci6n ya sea sequn
caracteristicas geograticas, de la vivienda, del hogar 0 de las

personas.
Las preguntas retrospectivas estan destinadas a estima

ciones de mortalidad en la nifiez y en edades adultas, pero sola
mente las primeras han side utilizadas sistematicamente para el
estudio de la mortalidad diferencial. Queda un campo importan
te a desarrollar para mejorar el conocimiento de la mortalidad
adulta y de los ancianos, esfuerzo que se ha comenzado desde el

punto de vista experimental.s
EI programa IMIAL deriva las estimaciones de mortalidad en

la nifiez de la proporci6n de hijos fallecidos, sobre los nacidos vi
vos declarados por las mujeresen censos yencuestas. Brass, lOy
posteriormente otros eutores.u.v propusieron tecnicas para
transformar esas proporciones, c1asificadas por grupos de eda
des de las madres, en probabilidades de morir desde el naci
miento hasta los dos afios de edad - q(2) - por razones de or

den te6rico y practtco.u
Con las muestras de los censos de poblaci6n de alrededor de

1970, y algunas encuestas de hogares, el programa IMIAL
complet6 el estudio de unos 15 paises para los cuales se defi
nieron estratos aproximadamente comparables.
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2. Diferenciales Geograticos

a) Regionales. Las diferencias en la mortalidad entre regiones
administrativas no son un elemento comparable entre paises,
pues dependen del tipo de desagregaci6n de la informaci6n que
se considere y de los criterios de construcci6n de las regiones.
Aun asl, en la mayoria de los palses estudiados se observaron
fuertes contrastes entre las regiones consideradas, 10 que pone
de manifiesto el desigual desarrollo de estas y la importancia que
para el descenso de la mortalidad tiene el contexto concreto en

que se ubica la poblaci6n analizada.
Sea cual fuere la mortalidad de los parses. se observan marca

dos contrastes entre regiones sequn su grado de desarrollo,
aunque por supuesto son mucho mas notables en los de mortali
dad elevada.

Para Costa Rica13 se tenia una q(2) de 81 por mil para 1968-
1969 de acuerdo al censo de 1973, pero considerando sus pro
vincias la variaci6n es de 60 por mil para San Jose a alrededor de
105 por mil para Punta Arenas y Lim6n. Esto corresponde a unos

6 afios de diferencia en la e(o) sequn tablas modelo de mortali
dad. En Bolivia,s con los datos del censo de 1976 se construye
ron tres regiones con un criterio ecol6gico. En el Altiplano, que
concentra el38 por ciento de la poblaci6n, de cada mil ninos na

cidos vivos probablemente mueren 217 antes de los dos afios de
edad, en el Valle (42 por ciento de la poblaci6n) esa probabilidad
es de 250 por mil, mientras que la menor se observa en los LLa
nos con 160 por mil. Sequn departamentos, la mortalidad me

nor correspondea Santa Cruz (l48pormil) y Beni (140 por mil) y
la mas alta a Potosi (256 por mil). Mayores contraste regionales
fueron encontrados por Carvalho yWood14para el Brasil, donde
en 1960-19701a regi6n Nordestetenia43.8dee(0), mientrasque
la Sur tenia 68.1.

EI estancamiento en el descenso de la mortalidad en Argenti
na, pod ria explicarse, en parte, por la existencia de sectores

postergados en los que aun se mantendrian altas tasas de mor

talidad. Behm y Maguid,15 para la muestra del censo de 1970,
encuentran una variaci6n de q(2) por provincias, que va de 36
por mil (Capital Federal) hasta 135 por mil (Jujuy). De las 16 pro
vincias analizadas, ocho tienen una q(2) de 80 por mil y mas.

Este tipo de estudios continua siendo insuficiente para
comprender el complejo proceso que conduce a la mayor 0 me

nor mortalidad de una poblaci6n, pero no cabe duda que del
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punta de vista de las pollticas, brinda una valiosa informacion
acerca de d6nde estan geogrilficamente los nifios can alto ries

go de muerte y en que lugares hay que aplicar las medidas para
salvar esas vidas.

b) Urbano- Rural. Es muy conocida la existencia de una sobre
mortalidad rural en America Latina. IMIAL muestra que en la

mayorla de los casas existen una sobremortalidad rural entre un

30 y 60 par ciento.w Ella serta consecuencia fundamentalmente
de las peores condiciones de vida en la zona rural y de la mayor
dificultad para acceder a los servicios de atenci6n medica y no

necesariamente par el hecho en sf de ser rural a urbano ellugar
de residencia. En los palses de muy baja mortalidad no existen
estas diferencias e incluso en algunos se revierte el diferencial,
siendo mas alta la mortalidad urbana debido a que predominan
mas altas tasas de mortalidad vinculadas a las enfermedades
producidas porel estilo de vida moderno. La mortalidad infantil,
tomando como ejemplo algunos parses europeos, 17 muestra en

forma sistematica una mortalidad menor en el area rural: Austria
(1978) tiene 15.4 par milia urbana y 14.6 par milia rural, Francia
10.0 y 9.7 por mil y Noruega 8.8 y 8.7 por mil respectivamente.
Roseros trata de demostrar que en Costa Rica han disminuido
mucho las diferencias sequn el grado de urbanizaci6n, indican
do que para el perlodo 1978-1980, mientras que el pais tiene una

tasa de mortalidad infantil de 21 par mil, la capital tiene 20 par mil
(5 par ciento de diferencia), en tanto que pocos afios antes la di
ferencia superaba el40 por ciento.

La simple clasificaci6n de la poblaci6n en urbana y rural oculta
importantes diferencias en el seno de estas areas. Para Bolivia,
desagregando mas la informaci6n, se tienen diferencias no s610
sequn el tarnafio de las localidades, sino que fundamentalmente
de acuerdo al estrato ecol6gico a que se pertenece (Cuadra 2).
Es posible ver que existen zonas urbanas en las que la mortalidad
es muy superior a ciertas zonas rurales, incluso La Paz (ciudad
principal del Altiplano) tiene una q(2) similar a la de la zona rural
intermedia de los Llanos.

Trussell y Preston, 18 Baldi6n19 y Chackiel.w utilizando el anali
sis multivariante muestran que al controlar otros factores (so
cioecon6micos y bioI6gicos), el lugar de residencia pierde irn

portancia como discriminador de la mortalidad infantil, aunque
no desaparece. Esto puede deberse, en gran parte, a que no es

fundamentalmente la condici6n urbano-rural en sl misma 10 que
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estarta pesando, sino el hecho de que en estas areas se en

cuentra una diferente cornposicion social e incluso un efecto
distinto de los factores biol6gicos, dado que la zona rural

presentaria mas alta fecundidad, 10 que conduce a mayor nume
ro de nacimientos de orden superior de m ujeres en edades extre

mas e intervalo interqenesico menor asociados a una alta morta
lidad de los nifios. Esto que es valido para los casos estudiados,
no puede generalizarse, pues pueden persistir caracteristicas re

gionales no captadas por las variables de control utilizadas.
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CUADR02

BOLIVIA: PROBABILIDAD DE MORIR DEL NACIMIENTO
HASTA LOS DOS Af'lOS DE EDAD POR REGIONES, SEGUN

GRADOS DE URBANIZACION Y ESTRATOS SOCIO
PRODUCTIVOS. CENSO DE 1976

Grados de urbanizaci6n yestratos Probabilidac:l de morir {por mill
socioproductivos Altiplano Valles Uanos

Total 217 250 160
TOTAL URBANO 192 167 131
Ciudades principales 173 137 122

-Medioalto 129 86 eo
- No agrfcola asalariac:lo 197 166 140

-No-agricola no asalariado 215 169 156

Ciudac:lessecundarias 227 135 129
-Medioalto 151 91 68
-No agricola asalariado 2BO 167 166
- No agricola no asaIariac:lo 250 143 140

Resto urbano 226 210 148
-Meclioalto 174 149 !III
-No agricola asalariado 244 242 147
-No agricola no asalariado 250 223 154
-Agricola asalariado 194 154

-Agrfcola no asalariado 23B 218 199

TOTAL RURAL 253 275 183

Rural intermedio 251 269 178
-Medioalto 185 173 129
- No agricola asalariado 281 264 169
- No agricola no asalariado 220 218 156
-Agrfcola asalariado 256 246 190
-Agricola no asaIariado 256 286 181

Rural alto 256 2BO 190
-Medioalto 182 163 123
- No agricola asalariado 273 286 200
- No agricola no asalariado 244 258 144
-Agrfcola asalariado 270 262 192
-Agricola no asalariac:lo 264 291 201

Fuente: Torrez, H; Bolivia: Diagn6stico y facto res explicativos en la mortalidad
en la niflez, Censo 1976. UN FPA y Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n.
La Paz, Nov. 1980.
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3. Diferenciales Socioecon6micos y Culturales
En un sentido amplio, se analizan variables tales como aries de
educaci6n, estratos socio-productivos, ingreso, grupos etni
cos, servicios baslcos ala vivienda, etc. Muchas de elias se to

man en forma simple de los censos 0 encuestas y otras surgen
de la combinaci6n de dos 0 mas de las variables disponibles.

En este tipo de factores puede haber una gama mayor, no s610
de posibilidades, sino tarnblen de opiniones acerca de c6mo
estratificar la poblaci6n, dependiendo fundamentalmente del

prop6sito del trabajo y del marco conceptual de referencia que
se adopte. Como entre todas estas variables existe una fuerte
correlaci6n, habitualmente se busca aquella que sea un buen
indicador general de las condiciones econ6micas y sociales de la

poblaci6n. EI problema planteado con este enfoque es que cual
quier variable usada, adernas de expresar esa condici6n, tam

bien juega un papel por sl misma. Por ejemplo, para el estudio de
la mortalidad en la ninez, la educaci6n de la madre es un indica
dor de la condici6n socioecon6mica, pero adernas es un ele
mento que actua directamente a traves del conocimiento, por
parte de la madre, de loscuidados necesarios en la crianza de los

hijos (alimentaci6n, higiene, control medico, etc.).
A continuaci6n se m uestran ciertos hallazgos en relaci6n a al

gunas de estas variables.
a) Instrucci6n de la madre. Hay casi unanimidad en reconocer

que esta variable es la que muestra mayores contrastes en la
mortalidad de los nifios, Son ya muy conocidos los resultados
de IMIAL que se presentan en el Graffeo 2 y que hablan por slso
los acerca de las grandes diferencias de q(2) sequn los afios de
estudios aprobados por las madres. La q(2) de las mujeres sin
instrucci6n es, en general, superior en mas de tres veces a la
correspondiente a las mujeres mas' instruidas. Adernas, es po
sible apreciar que cuando el nurnero de afios de estudios es me

nor, existe una mayor dispersi6n de q(2) entre los paises, 10 que
estaria expresando que, si bien esta variable podrla explicar los
diferenciales de mortalidad, existen otros factores concomitan
tes. Otro estudio,20 trabajando con los datos de la Encuesta
Mundial de Fecundidad para cinco paises de la regi6n, conduce
a resultados similares. Aplicando un modelo multivariante a los
datos de Peru y Costa Rica, se concluye que la instrucci6n de la
madre es una de las variables que mas discrimina la mortalidad
infantil. Lo mismo se ha encontrado en los trabajos ya citados de
Trussell y Preston para Sri Lanka y Corea y Baldi6n para Colombia.
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GRAFICO 2

PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS
DOS AI'lOS DE EDAD SEGUN INSTRUCCION DE LA

MUJER, PAISES LATINOAMERICANOS
SELECCIONADOS, 1966-1971
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Fuente: Behm, H. y Primante, D.; "Mortalidad en losprimerosaiiosdevidaen la
America Latina" en Notes de Poblaci6n No. 16, CELADE, 1978.
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Cuando se ha podido estudiar este factor comparativamente
con los anos de estudio del padre (ultimo esposo de la madre) se

ha visto mayor discriminaci6n a traves de la educaci6n materna.
Es probable que la educaci6n paterna sea un mejor indicador de
la condici6n socioecon6mica de la familia, pero la instrucci6n de
la madre, adernas de eso, afecta directamente la probabilidad
de morir del nino.

b) Estrato Socio-Productivo. Para estudiar la mortalidad en

relaci6n allugar ocupado por el jefe del hogar en el proceso de
producci6n, se recurre en general a la informaci6n que habitual
mente hay, en censos y encuestas, sobre ocupaci6n, rama de
actividad, categoria de la ocupaci6n yen ocasiones se las com

bina con los anos de estudios aprobados. Este es un trabajo muy
laborioso en el que se encuentran muchas dificultades para defi
nir a que estratos pertenece un nurnero importante de personas
y por consiguiente, generalmente queda un grupo residual muy
abultado. Behm,21 para un analisis realizado con datos del censo

de 1973 de Costa Rica dej6 de lado, por diversas razones, el37
por ciento de los hogares censados.

Los resultados encontrados para Costa Rica, a partir del estu

dio mencionado, muestran las siguientes variaciones en la q(2)
para 1968-1969: Total pais (80 por mil), burguesfas alta y medio
alta (20 por mil), grupos medios (39 por mil), proletarios (80 por
mil) y trabajadores agricolas (99 por mil).

Si bien hay diferencias, estes son menores a las encontradas
cuando se clasificaron las mujeres sequn su instrucci6n, en que
la q(2) de hijos de analfabetas era de 125 por mil. Solamente

cuando se clasifica, al interior del proletariado y de trabajadores
agricolas, sequn aries de estudio, se alcanzan valores mas altos,
siendo el mayor 112 por mil (0-3 afios de instrucci6n en trabaja
dores agrfcolas). Por 10 analizado en el Capitulo I, es probable
que estas diferencias se hayan disminuido, ya que para el total
del pais mientras la q (2) de 1968-196gera de 80 por mil, para 1980
se redujo a 24 por mil y sequn Roser06esto ocurri6 gracias ala re

ducci6n de la mortalidad de los sectores mas postergados del
area rural.

EI Cuadro 2 presenta un panorama muy completo de la morta
lidad segun estratos socioproductivos para Bolivia. Cualquiera
sea el contexto, se observan diferencias apreciables entre estra
tos: el "medio alto" tiene la q(2) menor y la clase no agricola
(mayormente urbana) presenta mortalidad menor que la clase
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baja agricola. Los ninos pertenecientes a esta ultima represen
tan mas de un 40 por ciento de los nacimientos totales, tanto en

Bolivia, como en Costa Rica yen otros palses analizados con da
tos de la Encuesta Mundial de Fecundidad.20 AI interior de los
estratos se clasific6 en asalariados y no asalariados, no siendo
sus diferencias ni muy claras, ni muy marcadas. Practicamente
en todos los estratos existe una diferencia importante de q(2) se

gun regi6n ecol6gica, siendo siempre menor la de Los Llanos.
Esto estarla indicando que las diferencias en la mortalidad de las

regiones no podrla explicarse unicamente por su composici6n
urbano-rural y socioproductiva.

c) Otros Diferenciales Socioecon6micos y Culturales
• Tanto en el programa IMIAL para las muestrasdel censode

Guatemala (1973), Ecuador (1974) y la Encuesta Demogratica
Nacional de Bolivia (1975), asl como en el Proyecto sobre
Polfticas de Poblaci6n de Bolivia a base del censo de 1976, se ha
considerado el diferencial sequn grupo etnico. En cada pals fue
diferente el criterio para clasificar ala poblaci6n, siendo en el ca

so particular de Bolivia (1976) el idioma hablado por la madre. De
esta manera se dispone de q(2) para los hijos de las que hablan
"5610 castellano", "castellano y otro", "5610 aymara" y "5610
quechua". Estas categorlas han side construidas dentro de ca

da estrato ecol6gico, sequn grupo socioproductivo, encontran
dose q(2) extremadamente elevadas, fundamentalmente entre

las que 5610 hablan quechua (entre 300 y 350 por mil, que serta
equivalente a e(o) de alrededor de 30 ailos), y por supuesto las
menores en los sectores medio-alto que hablan 5610 castellano
(alrededor de 90 por mil). A proposito de estos resultados,
Torrezasefiala: "las mujeres que solo hablan aymara 0 quechua,
las cuales en su totalidad residen en las areas rurales del Altipla
no y Los VaUes, sin acceso a la educaci6n, con casi ninguna
atenci6n medica y que, en general viven en condiciones socio
econ6micas desventajosas, ciertamente presentaran indices de
mortalidad sumamente altos". Aqui se encontrarfa parte de la

explicaci6n de la diferencia de mortalidad entre estratos ecol6-
gicos, pues las poblaciones indlgenas se encuentran principal
mente radicadas en el Altiplano y Los VaUes. Tarnbien pod ria
explicar la mas elevada mortalidad de Potosidondese ubican los
mineros con un nurnero importante de mujeres que solo hablan

quechua.
Anteesta realidad, Carafay Pereira22destacan: "el idiomayel

lenguaje desde la perspectiva psico-social esta relacionado a los
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fen6menos mas ultirnos de la identidad personal y social hasta
los fen6menos mas macro de cambio social y la conformaci6n
de valores, ideas y normas". En la actualidad existe una in

quietud extendida por investigar las conductas individuales, fa
miliares y de grupos hacia la enfermedad y la muerte, como uno

de los elementos a tener en consideraci6n.
• EI ingreso familiar se us6 en Brasil como variable indepen

diente para analizar los diferenciales de mortalidad. Esta infor
maci6n no esta siempre disponible y cuando existe, es probable
que adolezca de fuertes limitaciones. Aun asl, Carvalho y
WOOd14 han encontrado cierta relaci6n entre ingreso y mortali
dad para el censo de Brasil de 1970 clasificando el pais segun re

giones y areas.
• Una veta poco explotada y que esta presente junto a la

mayoria de los censos de poblaci6n, es el uso de los censos de vi
vienda, que permiten clasificar la poblaci6n sequn calidad de la
vivienda y servicios basicos ala misma (electricidad, agua po
table, alcantarilladol. Es evidente que esta variable esta correla
cionada con otras mencionadas antes, pero tarnbien es cierto

que juega un papel por si misma como factor que representa las
condiciones materiales de vida de la poblaci6n. Ouizas por ello
es que en un analisis de matriz de correlaciones hecho dentro de
la investigaci6n de Bolivia, las variables "servicios basicos a la
vivienda" y "calidad de la vivienda" aparecen en tercer y cuarto

lugar, luego de idioma hablado y afios de estudios aprobados.
Un trabajo realizado por Sawyer y Soares, 23 en el cual se analiza
la mortalidad temprana en Brasil, confirma la importancia de los
servicios de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas.

III. Los Diferenciales Biologicos

AI igual que en los casos anteriores las variables de tipo biol6gi
co han side consideradas para el estudio de la mortalidad en la
ninez y particularmente la infantil. Para estudiareste tipo de fac
tores se recurre ala historia de nacimientos de las encuestas de

fecundidad, a investigaciones especificas de seguimiento y, en

ocasiones, a estadisticas vitales. �

Un grupo importante defactores biol6gicos que ha side anali
zado, esta ligado ala fecundidad: edad de la madre al nacimien
to del hijo, orden del nacimiento e intervalo interqsnesico. Se
supone que una alta fecundidad implica muchos nacimientos
en edades extremas del periodo reproductivo, de orden alto y
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con intervalo entre nacimientos muy corto, elementos todos
asociados a elevada mortalidad temprana. Si bien estas va

riables son consideradas biol6gicas, no estan exentas de la
influencia de los factores socioecon6micos. Por ejemplo, los
factores mencionados estan expresando aspectos de las bajas
condiciones de vida quegeneralmenteacompanan a una alta fe
cundidad.

En el Cuadro 3 se ilustran los diferenciales para los cinco
parses incluidos en la investigaci6n basada en los datos de la En
cuesta Mundial de Fecundidad.20

1. Edad de la madre al nacimiento del hijo. Se observa un com

portamiento en forma de U que confirma el patr6n encontrado
por Sornozas- para Colombia, Puffer y Serran025y Taucher.26 La
mas baja mortalidad infantil corresponde a mujeres de 25-29
afios y en los extremos del perfodo reproductivo las mas altas.

2. Orden del nacimiento. Se observan dos tipos de patrones:
(a) Colombla. Costa Rica y Peru donde la mortalidad infantil
aumenta con el orden, y (b) Panama y Republica Dominicana
donde se tiene un comportamiento en forma de U, siendo relati
vamente mas alta la mortalidad de los primoqenitos. Este ultimo

patr6n podrfa explicarse porque muchas mujeres tienen su pri
mer hijo a edades j6venes en que es alta la mortalidad de sus hijos.

Es dificil predecir el patr6n que se espera en relaci6n al orden
del nacimiento, pues parece ser una variable fuertemente aso

ciada a la edad de la madre al nacer los hijos. La experiencia mas

generalizada es que para el orden uno se tenga la menor mortali
dad. Somoza,24 examinando los nacimientos y defunciones ab
solutos de la encuesta de fecundidad de Colombia, sefiala que la
menor mortalidad de los primoqenitos se deberfa a que la
mayorfa de esos nacimientos ocurren en edades para los cuales
ese orden presenta una mortalidad notablemente mas baja.

3. Intervalo intergenesico. La variable utilizada es el intervalo
previo al nacimiento considerado, es decir los meses transcurri
dos entreel nacimiento vivo del hermano inmediatoanterioryel
del nino para el cual se analiza la mortalidad. Los nacimientos de
primer orden quedan excluidos por no tener intervalo previo.
Las tasas de mortalidad infantil descienden notoriamente a me

dida que el intervalo crece. Es probable que si se desagrega el

grupo de "24 y + ", se encuentre para intervalos muy prolonga
dos una mortalidad infantil superior.

La elevada mortalidad del intervalo corto esta ligada a la expe-
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riencia anterior en relaci6n a mortalidad infantil (vease Cuadro
3), 10 que a su vez esta probablemente asociado a la condici6n
socioecon6mica de la mujer. Taucher26 y Guerra27 analizan los
intervalos interqenesicos controlando su comportamiento se

gun variables socioecon6micas, ambientales y biol6gicas, en

contrando siempre un fuerte diferencial segun la longitud del in

tervalo, 10 que lIeva a pensar que tiene efectos por si mismo
sobre la mortalidad temprana. EI analisis multivariante realizado
con las encuestas de fecundidad de Costa Rica y Peru,20 en que
se incluyen las variables biol6gicas mencionadas y otras am

bientales y socioecon6micas, indica que el intervalo interqene
sica es uno de los factores biol6gicos que mejor discrimina la
mortalidad infantil y expresa en gran parte las otras variables Ii

gadas a la fecundidad.

CUADR03

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN FACTORES BIOLOGICOS PARA
COLOMBIA, COSTA RICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA A

PARTIR DE LOS DATOS DE LA ENCUESTAMUNDIAL DE FECUNDIDAD.

Tasas de mortalidad infantil tpor mil)
Variables y categorlas Colombia Costa Rica Panama Peru R. Dominicana

Edad de la madre
al nacimiento

·de 20 arios 101,0 95,4 64,7 138,5 112,1
2(}.24 75,6 68,0 44,6 117,2 87,4
25-29 70,8 64,4 39,0 105,0 85,0
30-34 80,5 66,1 43,2 110,7 84,0
35 y + 80,5 98,0 82,0 115,6 107,8

Orden del nacimiento
1 71,6 66,3 49,9 101,2 102,3

2y3 86,4 70,6 43,3 111,4 85,5
4 y + 81,1 80,5 55,3 129,3 95,3

Intervalo previo
0-11 meses 206,7 209,3 177,0 276,2 228,1
12-23 meses 91,7 78,6 49,1 139,2 91,5
24 y + 52,7 47,0 35,0 85,1 63,9

Intervalo previo y
sobrevivencia del
nacimiento previo

0-11 y vivo 162,4 163,2 146,7 232,4 149,6
0-11 y muerto 401,1 367,3 389,2 468,1
12-23 y vivo 80,8 71,2 44,8 121,5 84,1
12-23 y muerto 198,5 159,7 114,2 236,0 156,4
24 y + y vivo 49,8 44,2 33,6 77,9 61,8
24 y + y muerto 95,2 101,3 71,4 163,6 97,5

Fuente: Chackiel, J;
..Factores Que afectan a la mortalidad en la niflez" en Notas

de Fbblaci6n No. 28, CELADE abril de 1982.
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4. Peso al nacer. Puffer y Serrano25 a partir de la investigaci6n
Interamericana de Mortalidad en la Ninez, que consisti6 en el es

tudio de defunciones de menores de 5 aries, durante dos aries,
en 13 areas de la regi6n, analizan el peso al nacer como otro de
terminante biol6gico de la mortalidad infantil. Consideran la in
maturidad (2500 gramos 0 menos al nacer) como una causa de
muerte basica 0 asociada importante en el primer afio de vida y
encuentran que tiene una relaci6n estrecha con los factores
mencionados antes. La mortalidad infantil debido a inmaturi
dad cobra mayor importancia entre la mujeres muy j6venes,
tiene su minimo en 25-29 afios y aumenta a partir de ese grupo.
Respecto al orden del nacimiento, hay un aumento de las tasas

de mortalidad infantil por inmaturidad a medida que se conside
ran nacimientos de orden superior, sea cual fuere la edad de la
madre.

IV. Aspectos Teorico-Metodoloaicos

Se presentan a continuaci6n algunas reflexiones sobre aspec
tos metodol6gicos, tanto del punto de vista te6rico como de las
tecnicas de estimaci6n v analisis,

1. Aspectos teoricos
Se dijo en la introducci6n a este documento que, en general, las

investigaciones realizadas hasta ahora, si bien son una gran contri
buci6n al conocimiento de la mortalidad, no permiten aun

comprender a cabalidad la forma en que se encadenan los facto
res determinantes para conducir a los niveles y cambios obser
vados en este componente demogratico.

Existe cierta atomizaci6n de los enfoques, producto en gran
medida de la formaci6n profesional de los investigadores, del ti
po de informaci6n disponible 0 del lnteres por aspectos par
ciales del fen6meno. Un ejemplo de esto ultimo, es la serie de es

tudios sobre el descenso de la fecundidad y sus efectos sobre la
mortalidad infantil. Se hace necesario unir los esfuerzos de dife
rentes disciplinas, a fin de obtener investigaciones que conside
ren los diversos aspectos de la realidad. Es evidente que esta es

muy compleja y es imposible conocerla en toda su dimensi6n,
pero es necesaria la busqueda de "modelos conceptuales" que,
en forma mas 0 menos simplificada, planteen el c6mo se vincu
Ian los factores que afectan a la mortalidad.
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Los modelos conceptuales no pueden tenervalidez universal,
pues cada pars tiene una realidad concreta diferente y pueden
existir en unos, elementos que no estan presentes en otros. Los
parses de bajo desarrollo tendran probablemente que ligar su al
ta mortalidad con causas de muerte predominantemente infec
ciosas y parasitarias relacionadas con las malas condiciones de
vida de importantes sectores de su poblaci6n, mientras que los
paisesdesarrollados, en general, estan preocupados de los "es
tilos de vida" (consumo de cigarrillo y alcohol, dieta, ejercicios,
etc.) que conducen a enfermedades cardiovasculares y cancer.

En los paisesen desarrollo se ha trabajado fundamentalmente
en la elaboraci6n de modelos conceptuales sobre la mortalidad
infantil, buscando una equivalencia con 10 desarrollado para la
fecundidad, en el sentido de identificar las variables intermedias

(bioI6gicas) que afectan los riesgos de morbilidad y mortalidad.
Mosley,28 porejemplo, plantea que la reducci6n en la mortalidad
infantil se deberia a factores sociales y econ6micos que
operarian a traves de algunos mecanismos biol6gicos, los que
influyen sobre los riesgos de morbilidad y, en segunda instan

cia, sobre la mortalidad. Identifica 15 variables intermedias y las
agrupa en: (a) Factores de fecundidad materna (edad de procre
aci6n, paridez, intervalo interqenesicol: (b) Contaminaci6n am

biental con agentes infecciosos (contaminaci6n del aire, suelo,
agua, piel, etc.): (c) Disponibilidad de nutrientesal feto yal nino

(calorias, protelnas, vitaminas, minerales); (d) Violencia (acci
dentes, dario intencional); (e) Factores de control personal de
enfermedades (medidas preventivas personales, tratamiento).
EI Grafico 3 muestra el modele propuesto por Mosley, el cual
adernas no funciona en forma rnecanica y en relaci6n directa

causa-efecto, sino que hay interrelaci6n entre las variables
incluidas.

EI mismo autor se refiere a la existencia de una "sinergia biol6-
gica" y otra de tipo social. Se define como sinergia al concurso

activo y concertado de varios 6rganos para realizar una fun
ci6n. Un ejemplo de sinergia biol6gica: las infecciones reducen
el apetito y alteran la funci6n fisiol6gica, 10 cual agrava la des
nutrici6n, mientras esta reduce la resistencia del organismo,
aumentando el riesgo de mas severas enfermedades por infec
ciones. La sinergia social se refiere a que un factor social puede
operar independientemente 0 a traves de mas de una variable in
termedia para afectar el riesgo de muerte, resultando en un ries-
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go combinado que es superior al esperado por la simple suma

del efecto de cada variable intermedia.

GRAFIC03

EL MODELO CONCEPTUAL DE MOSLEY PARA EL
ESTUDIO DE LOS DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD
EN LA NII\IEZ

FACTORES

DE

CONTROL

PERSONAL

DE

ENFERMEDADES

Fuente: Ruzicka. L.; "Mortality transition in the third world countries: Issues for
research", en Newsletter No. 171USSP Abril 1983.
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La dificultad estriba en obtener la informaci6n necesaria, se

leccionar variables operativas y cuantificar las influencias de
unas sobre otras. No conviene pensar en la creaci6n de un rno

delo sofisticado que requiera una serie de datos no disponibles y
de diffcil obtenci6n, 0 que deba usar tecnicas complejas de ana
lisis estadfstico. Mas bien, estos modelos conceptuales tienen
el objetivo de dar un marco de referencia a las investigaciones
para facilitar su comprensi6n y para servir de gufa acerca de los
t6picos que son importantes considerar en la busqueda del me

jor conocimiento de los determinantes de la mortalidad.

2. Recolecci6n y Estimaci6n

En estos momentos se hace particularrnente importante la in
formaci6n de los censos de la decade delBO, para los cuales co

mienzan a obtenerse resultados en varios parses. Este hecho
abre inmensas posibilidades de realizar anallsiscomparativos de
los resultados de IMIAL-70 con los quese obtendran a partir de
los nuevoscensos. Una granayuda paraello, son losavancesre
cientes en materia de estimaciones de tendencias de la rnortali
dad en la n inez. Feeney29 y otrosv han desarrollado teen icas que
permiten, a partir de los mismos datos censales, estimar la ten
dencia en unos 15 afios antes del censo 0 encuesta. Se podra
evaluar mejor la informaci6n y adernas tener un mayor conoci
miento de que sectores estan cambiando mas su mortalidad.

Es de esperar que continuen los esfuerzos por conocer los
factores de tipo biol6gico, antropol6gico y otros que no capta el

censo, mediante investigaciones especfficas que tengan la
caracterfstica de ser 10 suficientemente simples y de bajo costo,
como para asegurar su ex ito y resultado oportuno.

3. Tecnicss de anti/isis cuantitativo

Disponiendo de informaci6n de mortalidad para subpobla
ciones, y controlando su comportamiento sequn ciertas va

riables que se suponen explicativas, tarnblen se han iniciado es

fuerzos por cuantificar la participaci6n de estas ultimas en la de
terminaci6n de las diferencias observadas. En ese sentido se

han aplicado tecnlcas de analisis multivariante con el objeto de
aislar el efecto de cada variable explicativa usada, eliminando
los efectos de correlaci6n entre elias. Trussell y Prestonw han
lIevado a cabo una investigaci6n especialmente dedicada a ana

lizar los procedimientos multivariantes mas adecuados sequn la
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informaci6n disponible para la mortalidad en la nifiez, en parti
cular el caso de los datos provenientes de preguntas sobre hijos
nacidos vivos y sobrevivientes incluidos generalmente en los
censos. Concluyen que los resultados serfan muy similares
usando esta informaci6n y tecnicas estadisticas sencillas, en lu

gar de informaci6n mas completa (como la historia de embara
zos) y procedirnientos mas complejos y onerosos.

EI uso indiscriminado de paquetes de programas de tecnicas
estadfsticas, que actualmente estan facilmente disponibles,
implica un riesgo muy grande de arribar a conclusiones err6ne
as. Podrfan mencionarse los siguientes aspectos: (a) La aplica
ci6n debe ser precedida de un modele conceptual c1aramente
especificado, en que las variables que intervienen como inde

pendientes representen 10 mejor posible los factores determi
nantes considerados. La tecnica estadfstica servirfa para poner
a prueba las hip6tesis formuladas en el modelo. Desafortunada
mente, en la mayoria de los casos, el marco conceptual esta
ausente 0 poco desarrollado. (b) Las variables usadas no

siempre estan en una misma etapa del anal isis. EI hecho de que
la educaci6n de la madre resulte explicando mas que el estrato

socioproductivo 0 la residencia urbano-rural no debiera in

terpretarse como que estas ultirnas no juegan un papel impor
tante, pues incluso puede ocurrir que los afios de estudio de la
madre dependan de las dos variables mencionadas 0 de otras no

incluidas en el analisis, (c) Las estimaciones de mortalidad para
subpoblaciones constituyen un orden de magnitud burdo para
tener una idea aproximada de los niveles y diferencias y la defini
ci6n y medici6n de variables independientes tambien estan
afectadas por errores, por 10 tanto esto no puede olvidarse ala
hora de usar tecnicas que se basan en estos datos. Las conclu

sionesquedeellasseextraigan tendran que tomarse con la debi
da cautela.

V. Conclusiones

En la ultima decade se asiste a un importante avance en el cono

cimiento de la mortalidad y los factores que la afectan. Esto esta
estrechamente vinculado a una verdadera revoluci6n ocurrida
en la recolecci6n de datos sobre la mortalidad, asf como en los
procedimientos de estimaci6n indirecta, a partir de la inclusion
en censos y encuestas, de preguntas retrospectivas acerca de la
sobrevivencia de determinados parientes cercanos. Par diver-
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sas razones, tanto de prioridades como de calidad de los datos,
los estudios realizados estuvieron fundamentalmente dirigidos
a la mortalidad en la nifiez, quedando mas rezagado el conoci
miento de la mortalidad adulta y de la vejez. Vale la pena, sin em

bargo, sefialar la necesidad de prestar especial atenci6n a la re

colecci6n de los datos basicos tratando de mejorar la calidad de
los que se estan recogiendo y experimentar con nuevos procedi
mientos que arrojen mayor informaci6n sobre las causas y de
terminantes de la mortalidad. Una alarma fundamental, para no

descuidar este aspecto, es el manifiesto deterioro que se obser
va en los ultirnos censos levantados, asl como en otras fuentes
estadfsticas.

En relaci6n a los niveles y tendencias de la mortalidad en Ame
rica Latina en los ultimos 30 afios, podrfan mencionarse las si

guientes caracterfsticas:

• Existe una fuerte heterogeneidad de situaciones, en cuanto

ala mortalidad, que si bien disminuye, aun se mantiene en la ac

tualidad (con e(o) entre50y72afios). Esas disparidades natural
mente son, en gran medida, la expresi6n de diferencias de tipo
econ6mico, social y politico entre los parses.

• En muchos parses se observa un freno en las ganancias de la
e(o), sun para mortalidad moderada yalta. Se ha dicho en

muchas oportunidades, que es posible lograr importantes des
censos en la mortalidad mediante la introducci6n de tecnologfa
medica de bajo costo que permita combatir eficazmente las en

fermedades infecciosas y parasitarias sin lograr mejoras en las
condiciones socioecon6micas de la poblaci6n. De acuerdo a

esa posicion, habrfa un "umbral" diffcil desuperary, que sin me

jorar sustancialmente las condiciones de vida realmente serla
imposible lograr la baja mortalidad de los pafses desarrollados.
Lo preocupante del "freno" observado en la actualidad, es que
en muchos de los parses, en que elloocurre, los valores de la e(o)
son todavla muy bajos.

• En America Latina hay dos pafses que constituyen una ex

cepci6n, por haber logrado los descensos mas importantesen la
mortalidad, ubicandose junto a los parses desarrollados, aun

que sus indicadores econ6micos tradicionales los muestren co

mo "en vias de desarrollo". Ellos son Cuba y Costa Rica, carac

terizados por lIevar adelante una Politica Social global, integral y
continua que implica una fuerte redistribuci6n del ingreso y un

acceso mas igualitario a todos los servicios (educaci6n, salud,
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seguridad social, etc.). Lo anterior se nota claramente al anali

zar el comportamiento de la mortalidad, tanto del punto de vista

geogrllfico, como de sectores socioeconornicos, donde las di

ferencias observadas en el pasado tienden claramente a desa

parecer.
EI estudio de los diferenciales de la mortalidad, sin duda

cumple un papel fundamental en la elaboraci6n de diagn6sticos
en situaciones muy diversas, y por 10 tanto es de gran utilidad

para la formulaci6n de polfticas tendientesa disminuir la mortali

dad, pues permite ubicar los sectores de poblaci6n mas expues

tos al riesgo y edemas comprender mejor el fen6meno ayudan
do a identificar aquellos factores determinantes. En el presente

documento pueden apreciarse los fuertes contrastes de la mor

talidad sequn regiones al interior de los parses, areas de residen

cia, estratossocioecon6micos, gruposetnicos, etc. Tarnbien al

analizar ciertas variables biol6gicas, ligadas ala fecundidad, se

encontraron diferencias importantes en la mortalidad al co

mienzo de la vida.
Podrfa afirmarse que se ha avanzado en el conocimiento de

los niveles, tendencias y diferenciales de la mortalidad, funda

mentalmente en la nifiez, pero la impresi6n es que aun se esta

muy lejos de conocer c6mo se produce el complejo fen6meno

de la mortalidad, c6mo se encadenan los procesos sociales y

econ6micos con las variables culturales, biol6gicas y otras para

aumentar 0 disminuir el riesgo de muerte. EI tema ha sido habi

tualmente tratado en forma fragmentaria debido, en gran medi

da a que, sequn sea la 6ptica profesional del que 10 aborda se ha

ce hincapie en algun t6pico especffico, perdiendose de vista el

asunto en su totalidad. EI especialista en salud publica esta pre

ocupado de si es mejor una polftica de cuidados primarios en sa

Iud 0 grandes inversiones hospitalarias, el dem6grafo analizara

los diferenciales regionales, urbano-rural y otros, el antropolo
go esta interesado en c6mo afectan ala salud y la muerte los va

lores y creencias de ciertos pueblos, el economista rnostrara la

posible asociaci6n entre el ingreso per capita u otro indicador

econ6mico sobre la mortalidad y asf podrfan darse mas

ejemplos. Pero, lquien se ocupa del fen6meno en su totalidad?

Lo mencionado anteriormente, lIeva a plantear la necesidad

de avanzar en los siguientes sentidos:
• Propender a la informaci6n de equipos interdisciplinarios,

que tomen en cuenta las distintas facetas de la mortalidad y de

los factores que la afectan. En ese camino estan los comites
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cientfficos de la Uni6n I nternacional para el Estudio Cientifico de
la Poblaci6n y varios Seminarios organizados con tal fin, pero
mas importante es lograr que en los propios paises se confor
men equipos detrabajo interdisciplinariosencargados deelabo
rar los diagn6sticos y formular las politicas de salud, enmarca

das en el conjunto de las polfticas sociales y econ6micas .

• Integrarel problema de la disminuci6n de la mortalidad en el
marco de la politica general tendiente a mejorar las condiciones
de vida de la poblaci6n, es decir que el derecho a la vida forme
parte integrante de los derechos del ser humano, y deje de ser

considerado en forma aislada.
• Dar mayor enfasis a la construcci6n de "modelos concep

tuales" que intenten, en forma mas 0 menos simple, explicar la
forma en que se encadenan las variables consideradas. En el
texto se han seiialado algunas caracteristicas que es deseable
tengan los modelos: (a) simplicidad, para que puedan ser

comprendidos y manejados facilrnente y adernas para que la in
formaci6n necesaria sea de facll obtenci6n y las variables
puedan operacionalizarse sin dificultad; (b) sin pretensi6n de
universalidad, pues las situaciones concretas son m uy diferen
tes unas de otras; (c) deben intentar mostrar de alguna manera

las interrelaciones entre las variables incluidas. Estos modelos
darian un marco de referencia general que servirfa de guia para
formular los planes de investigaci6n destinados a la mejor
comprensi6n del funcionamiento del propio modelo, y de la re

alidad en que se apoya, 0 de partes de ai, pero sin perder en nln

gun momenta la visi6n del fen6meno como un todo.
Por ultimo, parece imprescindible insistiren el papel del con

texto sociopolitico como elemento determinante del posible
ax ito de las medidas que se adopten con el fin de reducir la mor

talidad. En los paises en que el sistema econ6mico y polftico
existente no tiene entre sus fines el "desarrollo" en un sentido
amplio, que comprenda el derecho a la vida como un derecho
mas, junto al derecho a la educaci6n, al trabajo ya una vida dig
na, la tasa de mortalidad infantil podrfa ser tomada como un

simple indicador socioecon6mico similar ala inflaci6n 0 al ingre
so per capita, por 10 que sera dificil alcanzar metas importantes.
Podra discutirse si es mejor la medicina preventiva 0 la curativa,
si conviene implantar un sistema de cuidados primarios en salud
o realizar grandes inversiones hospitalarias, si el descenso de la
fecundidad 0 la educaci6n materna son los factores fundamen-
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tales. Todo ello es importante, V con programas mas 0 menos

costosos, de acuerdo a cada realidad concreta, podran implan
tarse de la mejor manera posible una serie de medidas que se es

timen oportunas, pero, en los casos mencionados, los logros
seran limitados V, aunque se salven muchas vidas, no sera po
sible asegurarles una buena calidad de vida a los sobrevivientes.
Los casos de Costa Rica V Cuba indican que se pueden alcanzar

objetivos, que hasta ahora se consideraban imposibles sin el
"desarrollo econ6mico" en el sentido tradicional, cuando las
condiciones sociopoifticas estan dadas V se manejan bien los
instrumentos de politicas.

185



 



La Desigualdad Social ante la muerte: Clases
Sociales y Mortalidad en la Niiiez*

Mario Bronfman-y Rodolfo Tuiran**

I. Las Clases Sociales en el Analisis Demogratico

1 . lntroduccion
Es una vieja preocupaci6n de la investigaci6n demogrMica iden
tificar las variables mediante las cuales se pueden predecir - en

un sentido amplio- los comportamientos demogrMicos. Mfls
recientemente esa preocupaci6n se ha traducido en los intentos
de establecer las conexiones entre los procesos globales
- estructurales- yel comportamiento demogrflfico individual.
Para ello la estrategia seguida en un buen numero de estudios ha
consistido en tratar de recortar las instancias mediadoras que
estarian vehiculizando esa conexi6n. En esta linea se ha recurri
do a instancias tales como: la familia, 1 la unidad domesticas 0 a

* Este trabajo constituye una versi6n modificada de la ponencia presentada por
los autores en la mesa "Determinantes de niveles y diferenciales de la mortal i
dad" del Congreso Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo, Mexico, D.F.
noviembre de 1983. Los cambios introducen criterios mas rigurosos en la con

formaci6n de los grupos sociales, ya diferencia de la primera versi6n se utilizan
en este trabajo estimaciones directas de la mortalidad en la ninez en lugar de las
mediciones indirectas contenidas en el documento anterior.
** Los autores desean agradecer la importante colaboraci6n de la Act. Martha
Elba G6mez y de Alejandro Cervantes C. en la realizaci6n de este trabajo.
1 Seria muy extenso listar todos los estudios que utilizan a esta categoria
analitica as! como los que se refieren a las notas siguientes. Ejemplosdeeste pri
mer caso se pueden encontrar en la recopilaci6n hecha por Burch, Lira y Lopes:
La familia como unidad de estudio demografico, San Jose, CELADE.
2 Un buen ejemplo 10 constituye ellibro recientede Garcia, Munoz y de Oliveira:
Hogares y trabajadores en la ciudad de Mexico, EI Colegio de Mexico/UNAM,
1982. En las referencias de este libro aparecen un buen nurnero de investiga
ciones que utilizan a la unidad domestica 0 al hogar como instancia mediadora.
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grupos sociales de mayor inclusividad, como las clases
sociales.s Este ultimo concepto-instancia lIega a la investiga
ci6n demogrMica connotado del prestigio y de las dificultades

que han caracterizado su uso en otras disciplinas de 10 social. A

pesar de estas dificultades, el caracter estratilgicamente clave

que ocupa este concepto en la explicaci6n de 10 social ha esti
mulado a los investigadores a insistir en su utilizaci6n.

En America Latina, en el transcurso de los uttirnos efiosse han
realizado diversos intentos por acercarse, 10 mas adecuada
mente posible, a fundar la explicaci6n de 10 demogratico a partir
de la posici6n que ocupan los individuos en el sistema de rela
ciones de producci6n. Prueba de ello son, entre otros, los traba

jos de Behrn.s Breilh.s Camnanarlo.s Dierckxens,7 G6mez8 y
Torrado .9 Todos estos trabajos coinciden en ubicar ala clase so

cial dentro de un esquema explicativo que se aleja de interpreta
ciones simples y reduccionistas. Para ellos, la relaci6n entre la

posici6n de clase de los individuos y su comportamiento de

moqrafico esta mediada por un complejo conjunto de factores.
Sin embargo, en todos ellos la pertenencia a una clase determi
nada retiene la funci6n explicativa fundamental. En el caso par
ticular de la mortalidad infantil, el recurso a esta linea te6rica de
be permitir superar una visi6n esquernatlca que atribuye a facto
res tales como la pobreza, la baja escolaridad u otras variables
del mismo nivel, la capacidad de producir expectativas de vida
diferenciales. Todos estos factores, que, en su conjunto, dan
forma a las condiciones materiales de existencia, no explican in
dividualmente ni la genesis ni el desarrollo de la desigualdad so-

3 Ver notas4, 5, 6, 7, ay9.
4 Behm, Hugo; "Determinantessocioecon6micos de la mortalidad en America
Latina"; en Bo/etin de Poblecion de/as Naciones Urudes, No. 13-1980, Nueva
York, 1982.
5 Breilh, Jaime; Epidemi%gia: economte, medicina ypo/ftica; Editorial Univer
sitaria, Quito, 1979.
6 Campanario, Paulo y M. C. Segovia; Las closes socletes y e/ comportemiento
reproductivo en Costa Rica, CELADE, 1978 (Mime6grafo).
7 Dierckxsens, Wim; Capita/ismo y Pobleclon; Editorial Universitaria Centro
americana, San Jose, 1982.
8 G6mez, Miguel B.; Fecundidad, enticoncepcion v ctesessocietes; trabajopre
sentado en el Septimo Seminario Nacional de Demograffa, Costa Rica, 1979.
9 Torrado, Susana; "Clases sociales, familia y comportamiento dernoqrafico:
orientaciones metodoI6gicas"; en Demograffa y Economte, vol. XII, Nurn. 3
(36), Mexico, 1978.
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cial y, por tanto, tampoco dan cuenta de los procesos de salud
enfermedad-muerte que ocurren en una sociedad. Una explica
ci6n adecuada de estos procesos debe tener como punto de
partida los aspectos esenciales del funcionamiento de 10 social.
Ello nos remite ala 16gica de la producci6n y apropiaci6n del ex

cedente social y al papel que cumplen los distintos agentes so

ciales en este proceso. La adscripci6n de clase determina, en ul
tima instancia, el acceso diferencial ala infraestructura de sa

Iud, a la cantidad y calidad de la alimentaci6n, el vestido, la vi
vienda, entre otros. Sin embargo, las condiciones materiales de
existencia que impone la pertenencia a una clase no generan un

comportamiento unlco, Coincidimos con Przeworskiw cuando
plantea que la adscripci6n de clase abre una estructura de op
ciones en terrninos comportamentales. Estas opciones, a su

vez, no son las mismas para todas las clases sociales. Recono
cer este hecho implica estar preparado para aceptar y explicar la
existencia de diferencias inter e lntra-clase.n

Las dificultades no se limitan allugar que ocupa la clase social
en el modelo explicativo. Gran parte de los problemas estan re

feridos a la operacionalizaci6n de un concepto cuya compleji
dad se caracteriza por expresarse en diferentes niveles y recor

tes de la realidad. 12 La falta de uniformidad en los criterios adop-

10 Przeworski, Adam; "Teoria sociol6gica y el estudio de la poblaci6n: refle
xiones sobre el trabajo de la Comisi6n de Poblaci6n y Desarrollo de CLACSO";
en Reflexiones te6rico-metodol6gicas sobre investigaciones en poblaci6n; EI
Colegio de Mllxico, Mllxico, 1982.
11 "Dentro de una misma clase social [... Jexisten situaciones diferenciales res

pecto de la morbimortalidad, la esperanza de vida, el nivel de conciencia sobre
los problemas de salud y el acceso real a los servicios medicos. Esto se debe a

que no obstante que los miembros de dicha clase ocupan estructuralmente el
mismo lugar en un sistema de producci6n hist6ricamente determinado, existen

elementos importantes que provocan esta diferenciaci6n [... J.
1) La manera concreta de insertarse en el proceso detrabajo. 2) EI montodel

salario que perciben, 10 cual a su vez condiciona el tipo de vivienda, la alimenta
ci6n, etc. [... J. 3) EI nivel educativo ycultural yel nivel de conciencia politica. Ve
ase, Rojas Soriano, R.; Capitalismo y Enfermedad. Folios Ediciones, Mllxico,
1982, p. 153.
12 Sequn Torrado: "La definici6n de clase social depende del nivel de abstrac
ci6n en que se situe la conceptualizaci6n: sea al nivel mas abstracto del modo de
producci6n en general; sea al nivel mas especifico de cada uno de los diferentes
modos de producci6n hist6ricamente conocidos; sean en fin, al nivel mas
concreto de formaciones socialeso sociedades concretas h ist6ricamente deter
minadas". Torrado, Susana: "La dlscriminacion sequn grupos sociales en los
estudios demograticos" en PROELCE/PISPAL: "lnformaci6n e investigaci6n
sociodemoqretice en America Latina", CLACSOJ Chile, 1978, p. 84.
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tados para la operacionalizaci6n revela no s610 lac dificultades
apuntadas sino tarnbien la falta de consenso existente. Este di
senso no s610 se expresa a la hora de efectuar las mediciones si
no que origina, en el ambiente cientffico social, una intensa po
lemica alrededor del concepto clase social, su capacidad expli
cativa, sus perspectivas en el campo de la investigaci6n v. final
mente, en el de la acci6n polftica. Este trabajo se inscribe en la
discusi6n yen los esfuerzos de operacionalizaci6n a los que he
mos hecho referencia.

2. EI concepto de clese societa
EI concepto de clase social, surge, bajo la 6ptica del materia lis
mo hist6rico, al nivel del analisis especffico de un determinado
modo de producci6n. En un primer momento, las clases apare
cen como la personificaci6n de las categorfas econ6micas fun
damentales de cada regimen de producci6n, las que, a su vez,

expresan relaciones especfficas que los hombres establecen
con los objetos y medios de trabajo v, por este camino, entre

ellos, en el proceso de producci6n social de bienes materiales.
De ahl que las clases se distingan entre sf por la posicion que
guardan en las relaciones sociales de producci6n, v. mas
especfficamente, en las relaciones de explotaci6n, 10 cual irnpri
me un caracter antag6nico a las relaciones entre clases,

En sfntesis, la delimitaci6n y definici6n objetiva de una clase
social es producto de la existencia de dos atributos esenciales,
que consisten, primero, en ser un conjunto social que se en

cuentra en una posici6n determinada en la relaci6n de explota
ci6n y, segundo, por tanto, en ser antag6nica con otra u otras
clases,

Como ya se esboz6 anteriormente, este concepto se situ a en

las diferentes instancias (econ6mica, jurfdico-polftica e ideol6-

gica) que conforman el todo social. Por 10 tanto es necesario de
finir dialectica y simultanearnente a las clases no s610 por la posi
ci6n que guardan en las relaciones econ6micas, sino tamblen
por su conciencia y presencia polftica.

La oportunidad para operacionalizar el concepto de clase so

cial surgi6 a raiz de la realizacion de la Encuesta Nacional De
mogratica. Esta Encuesta form6 parte de un proyecto interinsti-

13 Por razones de espacio no precisamos la base te6rica en la que se apoya el de
sarrollo que se hace en este capitulo. Para ello remitimos allector al trabajo cita
do en la nota (12) con el que compartimos acuerdos basicos,
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tucional, encabezado por el Consejo Nacional de Poblaci6n,
que tenia por objeto producir informaci6n que permitiera eva

luar el cumplimiento de las metas demograticas que se habra
propuesto el Estado mexicano. Los autores de este trabajo tu
vieron a su cargo la responsabilidad de elaborar el disefio con

ceptual de la Encuesta Nacional Demogratica.
Las limitaciones que impone la tecnica de encuesta hicieron

que la definici6n que se adopt6 del concepto de clase social se

restringiera a considerar s610 las relaciones sociales que se es

tablecen en el nivel econ6mico, haciendo abstracci6n de las
practices jurldico-pollticas e ideol6gicas que, como hemos se

fialado, tarnbien constituyen determinaciones propias de las
clases sociales. Cuando situamos a las clases por su posici6n en

el nivel econ6mico 0 nivel de la producci6n en general, estamos

refirilmdonos a un conjunto complejo de relaciones de produc
ci6n propiamente dicho, cambio distribuci6n y consumo, en el
que la producci6n, si bien no es el unico ambito, es el nucleo
alrededor del cual gira el proceso econ6mico. No hace falta se

fialar que para encarar la tarea de operacionalizar de manera

exhaustiva la complejidad del concepto de clases es necesario
abordar previamente un conjunto de problemas te6ricos y me

todol6gicos relevantes, gran parte de los cuales aun no han
logrado ser resueltos. La naturaleza de las encuestas sociales y
la dificultad metodol6gica de disefiar indicadores confiables
acerca de la conciencia y practice polltica de las clases vuelve
casi imposible la tarea de operacionalizar el contenido integral
del concepto, obligandonos a restringir el mismo al nivel de la
instancia puramente econ6mica.

Adicionalmente, las encuestas no permiten aprehender a las
clases como totalidades, esto es, en sus mutaciones internas y
en sus relaciones con las dernas clases y con la estructura social
en su conjunto. Sin embargo, es posible captar a los grupos so

ciales como agregados y as! definir la situecion de c/ase y la for
ma en que esta afecta al comportamiento de los individuos que
la comparten.

Para resumir, entonces, es util diferenciar 10 que las encues

tas pueden obtener en relaci6n con el estudio de las clases so

ciales de aquello que no pueden obtener. Segun G6mez el es

quema resultante serla el siquiente.t-

14 EI esquema que se presenta es el propuesto por G6mez en el trabajo citado en

la nota (8).
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L 0 que las Encuestaspueden dar Lo que no pueden dar

Dimensi6n econ6mica
Situaci6n de c1ase
Clase como agregado
Clases aisladas

Dimensi6n politico-ideol6gica
Posici6n de c1ase
Clase como totalidad
Estructura de c1ase

La definici6n que utilizamos es la siguiente:

"Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian
entre si por ellugar que ocupan en un sistema de producci6n hist6ri
camente determinado, por las relaciones en que se encuentran con

respecto a los medios de producci6n (relaciones que en gran parte
quedan establecidasy formuladas por las leyes), por el papel que de
sempeiian en la organizaci6n social del trabajo v, consiguientemen
ts, por el modo y la proporci6n en que perciben la parte de riqueza
social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los
cuales puede apropiarse del trabajo del otro, por ocupar puestos dife
rentes en un regimen determinado de economia social" .15

Es posible descomponer las varias dimensiones contenidas
en el concepto de clases:

1) "Par ellugar que ocupan (los individuos) en un sistema de

produccion social historicsmente determinedo". Esta dimen
si6n del concepto delimita la existencia objetiva de una clase en

funci6n de la posici6n que los individuos guardan en las rela
ciones de explotaci6n, las cuales adquieren, como va observa
mos, formas caracterfsticas en cada modo de producci6n.

2) "Por las relaciones en que se encuentran (los individuos)
con respecto a losmedios deproduccion". Esto significa que las
clases sociales se distinguen entre sl en funci6n de su vincula
ci6n con la propiedad de los objetos V medios de producci6n V de
trabajo. La explotaci6n se impone sabre la base del control pri
vado del acervo de medias de producci6n, por 10 que resulta in

dispensable considerar este criteria simultfmeamente can el an

terior como base de la delimitaci6n de las clases fundamentales
de todo modo de producci6n.

3) "Poretpapelque desempefian (los individuos) en la organi
zecion social del trabajo". Las clases se definen como tales no

s610 por ser portadoras de una categorfa determinada de explo-

15 Lenin, V.I.; Una gran iniciativa, en Obras Comp/etas, tomo II, p. 612, Ed.
Progreso, Moscu, 1957.
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taci6n 0 por tener un atributo correspondiente a la relaci6n de

propiedad, sino que ademas se distinguen por las formas de
control que estos grupos tienen sobre el proceso de trabajo y de

producci6n.
4) NY, consiguientemente, porelmodo y laproporcion en que

(los individuos) perciben la parte de la riqueza social de que dis
ponen". Este criterio reviste s610 el valor de un indicio importan
teenla determinaci6n de iclase. aunquenoesmasquesuefec
to, ya que el nivel de ingresos de los individuos depende, en ulti
ma instancia, del conjunto de dimensiones antes enumeradas
que forman parte del contenido del concepto.

3. La operecionstizsclon del concepto clase social
La estrategia utilizada en el disefio del instrumento de recolec
ci6n de datos de la Encuesta Nacional Dernoqrafica tom6 en

cuenta la discusi6n que alrededor del concepto de clase social
existe y a la que hemos hecho referencia mas arriba. Ello implic6
la captaci6n de la mayor cantidad posible de indicadores en ca

da una de sus dimensiones. EI unico limite fue garantizar una ex

tensi6n del cuestionario que no 10 hiciera excesivamente largo,
poniendo en peligro la captaci6n de la informaci6n en su conjun
to. EI abanico de indicadores disponibles abre un gran nurnero
de posibilidades para la construcci6n de grupos, clases 0 agre
gados sociales que respondan a alguna de las diferentes posi
ciones te6ricas que coexisten en torno a esta problematica.

Para facilita r la obtenci6n de la informaci6n se disefia ron en el
cuestionario conjuntos separados de preguntas segun si estas
se referian a ocupaciones agricolas 0 no agricolas.16

En los cuadros siguientes se resume la relaci6n entre cada una

de las dimensiones, las variables en que puede ser desglosada y
los indicadores que las miden.

16 Esta estrategia fue recomendada por H. Browning y J. Balan cuando tuvimos
la oportunidad de discutir con ellos el cuestionario en una visita realizada a la
Universidad de Texas en Austin. Agradecemos a ellos ssra y otras sugerencias
que retomamos.

193



1 a Dimensi6n: lugar que ocupa en un sistema de producci6n
hist6ricamente determinado.

VARIABLES INDICADORES

1.1 Condici6n de actividad Actividad en eI ultimo ano 0 actividad
en el ultimo ano en que trabaj6

1.2 Sector de actividad (incluye eI Actividad del establecimiento,
ceracrer privado, estatal 0 empresa, negocio 0 instituci6n
mixto del establecimiento)

1.3 Rama de actividad Idem

1.4 Tipo de actividad Nombre de la ocupaci6n y tareas mils

importantes que desarrolla

1.5 Tarnefio del Establacimiento Numero de trabajadores que laboran
permanentemente en el
establecimiento

1.6 Posici6n en la ocupaci6n Posici6n en la ocupaci6n

1.7 Compra de la fuerza de Cuantos trabajadores emplea y/o
trabajo' contrata

1.8 Venta de fuerza de trabajo Asalariado en segunda ocupaci6n
(an segunda ocupaci6n)

* En el caso de la actividad Agrfcola se indag6 acerca del caracter permanente 0

temporal de la mano de obra contratada.
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28 Dimensi6n: Relaci6n con los medios de producci6n.

VARIABLES INDICADORES

2.1. Propiedad de los medios de
producci6n.

Propiedad*

Tipo y cantidad**

Destino de la producci6n

2.2. Tipo y cantidad de medios
de producci6n

* En el caso de las ocupaciones agricolas se indag6 acerca de la propiedad 0

usufructo de la tierra, de la disponibilidad de herramientas y maquinaria agricola
y de animales para la venta 0 la labor. En el caso de las ocupaciones no agricolas
los medios de producci6n por 10 que se inquiri6 fueron maquinarias. herramien
tas, instrumentos y taller 0 negocio.
** Para el caso de la tierra se pregunt6 por la cantidad de hectareas en propiedad
yen explotaci6n, de la disponibilidad de riegoen las mismas, del caracter sofisti
cado, industrial artesanal 0 rudimentario de la maquinaria y las herramientas, del
caracter mayor 0 menor del ganado. En el caso de las ocupaciones no agrfcolas
se utiliz6 un procedimiento similar, indagando acerca del nivel tecnol6gico de la
maquinaria y las herramientas y el tamafio del negocio 0 taller.

2.3. Carflcter de la unidad

productiva (rural).

3a Dimensi6n: Papel en la organizaci6n social del trabajo.

VARIABLES INDICADORES

3.1 Poder de decisi6n
3.1.1 Formaci6n de la F. T.
3.1.2 Responsabilidad
3.2 Grado de control sobre el

proceso de trabajo
3.3 Naturaleza del trabajo

Nivel de escolaridad
Numero de trabajadores a su cargo
Grado de control

Naturaleza del trabajo

48 Dimensi6n: Magnitud yforma en que reciben la parte de la

riqueza social de que disponen.

VARIABLES INDICADORES

4.1
4.2
4.3
4.4

Magnitud del ingreso
Forma del ingreso
Otros ingresos
Multiplicidad de ocupaci6n

Monto del ingreso
Forma del ingreso
Forma del ingreso
Simultaneidad de ocupaciones en eI ul
timo al'io (0 ultimo que trabaj6).
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4. La estrategia seguidapara determinarla edscripcion de cla
se de las entrevistadas

La Encuesta Nacional DemogrMica relev6 informaci6n de

10,206 mujeres en edad fertil. La muestra fue disefiada de mane

ra que fuera posible tener representatividad nacional y
regional. 17 Con el fin de captar la informaci6n que permitiera de
terminar en la mayor parte de los casos la adscripci6n de clase de
las entrevistadas, se opt6 por incluir en el cuestionario conjun
tos separados de preguntas dirigidas, por una parte, a las muje
res seleccionadas en la muestra, y por la otra, al c6nyuge, com

pafiero 0 al padre de estas, sequn si estuvieran unidas 0 no al
momento de la encuesta.

La adscripci6n de clase de las entrevistadas puede ser defini
da a traves de dos vias posibles: a) por su inserci6n directa yacti
va en los procesos de praducci6n, circulaci6n 0 en cualquiera de
los procesos coadyuvantes; 0 b) por su participaci6n en la distri
buci6n y el consumo, como sucede con la poblaci6n "inactiva".
En este caso, la ubicaci6n social de las "inactivas" pasa necesa

riamente por su pertenencia al grupo familiar.
Debido a que la poblaci6n femenina de Mexico se caracteriza

por mantener tasas relativamente bajas de participaci6n en la
actividad econ6mica, su pertenencia de clase gira generalmen
te en torno a la condici6n social de los agentes con los cuales or

ganiza su vida cotidiana.
En este trabajo, la ubicaci6n social de las mujeres entrevista

das se defini6 a partir de los siguientes criterios: a) en el case de
las mujeres que al momenta de la entrevista se encontraban uni
das, se opt6 por privilegiar la informaci6n de su c6nyuge; b) un

procedimiento similarsesigui6 con lasentrevistadasque, al mo

mento de la encuesta, no estaban unidas pera declararon haber
tenido en el pasado una relaci6n conyugal mas 0 menos estable.
En este caso, su adscripci6n de clase se defini6 a partir de los an

tecedentes ocupacionales de su ultimo marido 0 cornpafiero: y,
c) la posici6n social de las mujeres que nunca habian estado uni
das se estableci6 con base ala pertenencia de clase del padre.

Esta elecci6n tiene ciertas limitaciones que desaparecen
cuando existe en la unidad dornestica en que se inscribe la mujer

17 Para mayor detalle sobre este y otros aspectos de la Encuesta Nacional De
mogratica, ver: CONAPO-SPP-DIF. Encuesta Nacional Demoqrstice; docu
mento conceptual, mimeo, Mexico, 1982.
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entrevistada un solo agente "activo", que, generalmente, es el
jefe del hagar. Sin embargo, puede ocurrir que el grupo familiar
comparta varias posiciones objetivas de clase, debido a la pre
sencia de dos a mas individuos "actives" en la unidad dornesti
ca. En estos casas, lCual de elias determina la adscripci6n de
clase de la entrevistada? Cualquiera que sea el criteria utilizado,
este no estara exento de arnbiquedad.

Debe sefialarse una Iimitaci6n adicional referida a la movili
dad social de los individuos de una clase a otra. Dentro de ciertos
rnarqenes, los agentes "activos" pueden cambiar de adscrip
ci6n de clase al incorporarse a otra actividad. Puede ocurrir I par
ejemplo, que un empleado publico adquiera un pequefio comer

cia, trasladandose asi del "proletariado no tlpico" al sector que
hemos denominado "pequefia burguesia tradicional". Tam
bien en este caso cualquier decisi6n tiene ventajas e introduce
distorsiones.

5. Las Clases Sociales en Mexico

En los ultimos anos, un numero considerable de investigaciones
se ha abocado ala ardua y dificil tarea de caracterizar a las clases
sociales yfracciones de clase que operan en la sociedad mexica
na. Estos esfuerzos se han traducido en la disponibilidad de un

importante material bibliogratico sabre el tema, aportando un

cuerpo de hip6tesis y de conceptos que, sin duda, han ayudado
a comprender mas adecuadamente el funcionamiento de la
estructura soctal.» En este trabajo recogemos las aportaciones
realizadas por diversos autores que han abordado este proble
ma. Debe sefialarse que la caracterizaci6n que se presenta a

continuaci6n es la que nosotros juzgamos hasta ahara como la
te6ricamente mas pertinente. Enfatizamos, sin embargo, el ca

racter provisorio de esta decisi6n, pues la discusi6n te6rica y la
utilizaci6n permanente de la Encuesta Nacional Demogrilfica
muy probablemente nos IIeve a futuras reformulaciones. Estas
deberan ser consistentes can nuestros propios cambios con-

18 Vease, entre otros: Bartra, R.: Estructuraagraria yclases socieles en Mexico,
ERA, Mexico, 1978; Bartra A. et. al: Polemica sabre las clases sociales en elcam

pomexiceno, Editorial Macehual, S.A., Mexico 1979; Bartra, R. et.a.: Caciquis
mo ypoderpolftico en elMexico rural, Siglo XXI Editores, Mexico, 1982; Pozas,
R. et.al.: Los indios en las clases sociales en Mexico, Siglo XXI Editores, Mexi
co, 1979; Rangel, C. : Lapequefiaburguesfa en lasociedadmexicana 1895- 1960,
UNAM, Mexico, 1972.

197



ceptuales y con la necesidad permanente de adecuar el binomio
teorla -datos.

De acuerdo a la estrategia ya descrita, las mujeres entrevista
das se clasificaron en alguna de las clases sociales siguientes:

A) Clases sociales y fracciones de clase no agricolas
a) Burguesia
b) Pequefia burguesia tradicional
c) Nueva pequefia burguesia
d) Proletariado

i) tlpico
1) en establecimientos mayores
2) en establecimientos menores

ii) no tipico
e) Fuerza de trabajo "libre" no asalariada

B) Clases sociales y fracciones de clase agricolas
a) Burguesia agraria19
b) Campesinado

i) Campesinos acomodados y medios

ii) Campesinos pobres y semiproletarios
c) Proletariado agricola

5.1. Clases Sociales no agrfcolas
La clase social que hemos denominado burguesia esta
constituida por todos lospropietarios de medios de produccion
V de vida que, sin estar ellos mismos sujetos a exptotecion,
emplean fuerza de trabajo asalariada, ejerciendo de manera ac

tiva una funci6n de explotaci6n de tipo capitalista que se expre
sa en la apropiaci6n, por parte de estos agentes, de una porci6n
del tiempo de trabajo del obreroj a esta clase social pertenecen:
a) los agentes sociales que personifican las funciones de las fa
ses de producci6n y/o circulaci6n del ciclo del capital; y, b) los
agente sociales que son portadores de otras practicas necesa

rias para la reproducci6n global del capital.
La segunda clase social, denominada pequefia burguesia tra

dicional, se encuentra conformada por todos los agentes so-

19 En el analisis de datos que se hace mas adelante no se presenta informaci6n
para esta clase pues el tamaiio de la muestra result6 insuficiente para realizarlo.

198



ciales que, pese a estarsometidos a formas indirectas de explo
tecion capitalista, mantienen todavla la capacidad de reprodu
cirse de manera independiente. Forman parte de esta clase los

agentes sociales que disponen de medios de producci6n pro
pios. Este sector rara vez contrata fuerza de trabajo asalariada;
su reproducci6n se basa en la utilizaci6n de la fuerza de trabajo
del grupo familiar. Generalmente, las unidades de produccion y
comercielaecion que pertenecen a este sector operan en una

escala de reproduccion simple, que les permits recuperar, bajo
la forma dinero, el valor-capital y el trabajo invertido en el pro
ceso. De esta forma aseguran, por una parte, su continuidad en

el ambito de la producci6n y/0 circulaci6n de mercancias, y por
la otra, su acceso a los medios de vida necesarios para la repro
ducci6n de su fuerza de trabajo y la de su familia. Este sector se

encuentra integrado por los agentes de la industria artesanal,
los pequefios comerciantes, los propietarios independientesdel
sector servicios, entre otros.

La clase social que hemos denominado nueva pequefia
burguesia concentra a los trabajadores que ocupan los puestos
de mas alto nivel tecnico y de toma de decisiones. Aqui se en

cuentran:

a) Los trabajadores asalariadosque desempefian, en elplano
economico, tunciones propias del capital, como son las de di

recci6n, organizaci6n y vigilancia del proceso de trabajo y de la

producci6n en su conjunto. A este sector pertenecen los direc
tores de empresas, los gerentes, administradores, jefes de de

partamento, etc., que cumplen la funci6n de organizar la explo
taci6n de la fuerza de trabajo.

b) Los trabajadores asalariados que ejercen funciones de di
reccion dentro del Estado y sus aparatos. Este sector se en

cuentra conformado por los funcionarios de nivel intermedio y
superior que son portadores de practices politico-coercitivas 0

politico-ideol6gicas propias de las estructuras de dominaci6n

capitalista. Estos agentessociales tienen como funci6n disefiar,
instrumentar y/0 ejecutar politicas que contribuyan a asegurar
la reproducci6n de las relaciones de producci6n capitalista. A
este sector pertenece la alta oficialidad del ejercito y de la
policla, los cuadros directives de la burocracia polltica, los le
gisladores, los agentes responsables de la impartici6n de justi
cia en los tribunales, etc.

c) Los trabajadores asalariados que, pese a no desernpefiar
funciones directivas, son portadores de prectices especializa-
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das. En este grupo se encuentran desde los agentes que deten
tan el control tecnico de los medios de producci6n, hasta

aquellos cuya funci6n es servir de vehfculo transmisor de la
ideologfa dominante. EI ejercicio de su actividad exige de una

formaci6n profesional que generalmente les lIeva aiios adquirir.
v, d) Los agentes sociales que no poseen medios de produc

cion, pero que son portadores de prsctices especia/izadas que
/es permiten vender su trabajo, aunque no su fuerza de trabajo.
Pertenecen a este grupo agentes tales como los profesionales y
tecnicos que trabajan par cuenta propia en despachos, consul

torios, etc., asl como los trabajadores independientesdel sector

servicios que desernpefian ocupaciones que exigen un alto nivel
de especializaci6n.

EI grupo que hemos denorninado proletariado incluye, a to

dos los agentes sociales que, estando sometidos a una re/aci6n
de exptotscion, no ejercen ellos mismos ni directa ni indirecte
mente una funci6n de exp/otaci6n. Se trata de trabajadores
que: 1) no disponen de medios de producci6n y de trabajo; 2)
venden su fuerza de trabajo para podersobrevivir; y, 3) son obje
to de la sustracci6n de una proporci6n del producto de su traba

jo. De acuerdo a la naturaleza y forma concreta como los indivi
duos realizan su trabajo hemos distinguido dos diferentes sub

conjuntos: a) Proletariado tfpico; y, b) Proletariado no tlpico. En
el primer caso se trata de trabajadores que desempefian activi
dades directamente vinculadas con la producci6n y el transpor
te de mercancias mientras que al segundo grupo pertenecen
aquellos asalariados que s610 tienen relaci6n indirecta con ta
producci6n. Dentro del proletariado tfpico se reconocen dos
fracciones: la primera corresponde a aquellos agentes cuya ac

tividad se realiza en establecimlentos de menos de 5 trabajado
res y en la segunda se agrupan los que trabajan en unidades
fabriles de 5 0 mas trabajadores.20

Por ultimo, la clase que hemos denominado fuerza de trabajo
"libre" no asalariada, incluye a todos los agentes socia/es que
desempefian una actividadpredominantemente no asa/ariada,

20 Sin dejar de reconocer la arbitrariedad de cualquier corte cuantitativo, como

el que aqui empleamos. el criterio que 10 apoya en este caso es suponer que las
empresas con menos de 5 trabajadores tienen una alta probabilidad de estar po
co capitalizadas y ser de baja productividad, 10 cual se traduce en salarios direc
tosinferioresalpromedioy, probablemente, en un menor accesoa lasformasin
directas del salario tales como servicios de salud, educaci6n, etc.
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por10 general inestable, con la cualobtienen ingresos inferiores
alcosto estenderde reproduccion de la fuerza de trabajo. A esta
c1ase pertenecen:

a) Los agentes sociales que poseen simples artefactos 0 ins
trumentos rudimentariospara desempefiarsu trabajo. Este sec

tor se caracteriza por operar con una productividad sumamente
inferior al de la norma social, debiendo vender su escasa pro
ducci6n a precios que no alcanzan, por 10 general, a retribuir el
trabajo invertido ni a recuperar parte del valor-capital transferi
do a las mercancias, merrnandose gradualmente el pequefic
ahorro que, bajo la forma de instrumentos y herramientas rudi
mentarias, permite desernpefiar a este sector un trabajo para
sobrevivir. Este grupo no forma parte de la pequeiie burguesfa
tradicional, puesto que carece de la solvencia necesaria para
mantener su actividad economics en una escala de reproduc
cion simple.

b) Los agentes sociales que no poseen medios deproduccion
y que se insertan en ocupaciones, no asalariadas, predominan
temente inestables, que no exigen calificacion a/guna. Este
sector se encuentra integrado por vendedores ambulantes, tra

bajadores en servicios domesticos, cargadores, limpiabotas,
tragafuegos, etc.

c) Los agentes sociales que no poseen medios deproduccion
y que ocasionalmente establecen relaciones asa/ariadas, aun

que por la naturaleza del oficio que desempefian transitan cons

tantemente entre ocupaciones por cuenta propia y ocupa
ciones asalariadas cuyo desernpefio no exige calificaci6n alguna.

5.2. Clases Sociales Agrfco/as
La c1ase de los agricultores capitalistas se encuentra integrada
por todos los agentes sociales que: a) estan separados del pro
ceso directo de producci6n; b) poseen 0 usufructdan grandes
extensiones de tierra; c) disponen de maquinaria e implementos
modernos para trabajar la tierra; d) emplean mane de obra asala
riada tanto en forma eventual como permanente; e) no venden
su propia fuerza de trabajo; y f) su producci6n esta destinada en

su totalidad para la venta en el mercado. Los que pertenecen a

este grupo siembran sus tierras con cultivos que requieren ele
vadas inversiones. Las ganancias que obtienen de la explota
cion de sus tierras son constantemente reinvertidas, 10 que
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aunado a la calidad y cantidad de los medios de produccion que
utilizan, les permite desarrollar una agricultura a gran escala.

La clase de los campesinos acomodados y medios incluye a

todos los agentes sociales que: a) no estan separados del proce
so directo de producci6n; b) poseen 0 usufruct6an extensiones
de tierra que comunmente superan las ocho hectareas: c) cuen

tan con implementos modernos, yen ocasiones con maquina
ria, para trabajar la tierra; d) contratan mana de obra extrafami
liar en forma ocasional y muy rara vez emplean trabajadoresasa
lariadosfijos; e) no venden su propia fuerza de trabajo; v, f) des
tinan su producci6n - mayoritaria 0 totalmente - para su venta
en el mercado. Este sector social opera, generalmente, en una

escala de reproduccion simple. Algunos de sus integrantes ob
tienen pequeiios excedentes que, alser reinvertidos, lespermi
ten desarrollargradualmente una agricultura de tipo capitalista.

La clase de los campesinos pobres y semiproletarios esta

compuesta por todos los agentes sociales que: a) poseen 0

usufructuan parcelas que rara vez superan las ocho hectareas:
b) no disponen de maquinaria propia yen la explotaci6n de sus

tierras utilizan s610 instrumentos artesanales 0 rudimentarios;
c) no contratan mana de obra asalariada; se ocupan ellos mis
mos y sus familiares del trabajo de su parcela; d) con frecuencia
venden temporalmente su fuerza de trabajo; y, e) sus cultivos
son, por 10 comun, destinados casi en su totalidad para el auto
consumo. Este sector logra subsistir en condiciones sumamen

te desventajosas. EI producto de su parcela no alcanza para
reproducir la fuerza de trabajo de estos agen tes sociales nila de
su familia. Por ello se ven obligados a trabajareventualmente en

otras actividades, como la artesanfa, elpequeiio comercio 0 en

su defecto, a vender su fuerza de trabajo.

Por ultimo, la clase de los asalariados agricolas se encuentra
conformada por todos los agentes sociales que no disponen de
medios deproduccionpropios. Para subsistir se ven obligados a

vender su fuerza de trabajo. Este sector social recibe, por 10 ge
neral, salarios muy bajos a cambio de largas y agotadoras jorna
das de trabajo.

6. La Construccion de las Clases Sociales
Partiendo de estas definiciones que pretenden seiialar el conte

nido analitico de cada una de las clases sociales se procedi6 a su
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operacionalizaci6n. A continuaci6n resefiamos los indicadores
que formaron parte de esta tarea:

6.1. Clases sociales no agr/colas
6.1.1. Burguesla: para conformar este grupo se utilizaron

tres variables: posici6n en la ocupaci6n, tipo de ocupaci6n y nu
mero de trabajadores que emplea.n

6.1.2. Pequefia burgues/a tradicional: Este grupo fue in

tegrado a partir de las variables posici6n en la ocupaci6n, pro
piedad de maquinaria y herramientas (cantidad y tipo), pro
piedad de taller ° negocio (cantidad y tipo), rama de actividad,
tipo de ocupaci6n y nivel de escolaridad.

6.1.3. Nueva pequefia burg(Jes/a: las variables que forma
ron parte de la construcci6n de este grupo fueron: posici6n en la
ocupaci6n, niveldeescolaridad, rama de actividad, tipodeocu
paci6n y nivel de responsabilidad.

6.1.4. Proletariado: En la construcci6n de este grupo se uti
lizaron lassiguientes variables: posici6n en la ocupaci6n, tipo de

ocupaci6n, rama de actividad, nivel de responsabilidad, nivel de
escolaridad y tamafio del establecimiento.

6.1.5. Fuerza de trabajo "tibre" no asalariada: Esta grupo
fue conformado a partir de su ubicaci6n en las siguientes va

riables: posici6n en la ocupaci6n, tipo de ocupaci6n, propiedad
de maquinaria y herramientas (cantidad y tipo), propiedad de
taller 0 negocio (cantidad y tipo) y nivel de escolaridad.

6.2. Clases sociales agrfcolas
Las variables utilizadas para distinguir las clases sociales
agrfcolas fueron: propiedad 0 usufructo de la tierra, compra de
fuerza de trabajo (eventual y/0 permanente), venta de fuerza de

trabajo, propiedad de maquinaria e instrumentos (tipo y cali
dad), posici6n en la ocu paci6n, rama de actividad y caracter de
la unidad productiva (destino de la producci6n).

21 Nuevamente el criterio cuantitativo impone cierta arbitrariedad al corte efec
tuado. En este caso consideramos que en aquellas unidades en las que se

contrata a 5 0 mas trabajadores el propietario tiene alta probabil idad de estar se

parade del proceso directo de producci6n 0 del giro principal de la empresa.
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II. La Desigualdad ante la Muerte

Como ya se sefialo, el objetivo del presente trabajo es funda
mentalmente de orden rnetodoloqico, intentandose mostrar las
elaboraciones conceptuales que condujeron a la adopci6n de
una determinada definici6n del concepto clase social, los proce
dimientos de operacionalizaci6n utilizados v. finalmente el ca

mino elegido para construir las clases sociales que conforman la
estructura social mexicana. Sin embargo, la oportunidad de

que este documento se presente en una mesa de trabajo dedica
da al analisls de los determinantes de la mortalidad nos motiv6 a

adelantar algunos resultados provisorios de nuestra investiga
ci6n. En esta se pretende relacionar ala clase social con la rnor

talidad infantil, considerando ala primera en su doble papel: co

mo variable capaz de arrojar diferencias significativas de rnorta
lidad y como categorfa analftica que revela gran capacidad para
explicarlas.

Los datos que presentamos a continuaci6n sirven como evi
dencia para mostrar el poder de discriminaci6n que posee la va

riable clase social. Se han seleccionado dos diferentes indicado
res para expresar los riesgos diferenciales de muerte a que estan

expuestos los individuos sequn su adscripci6n de clase.
Estos son, por una parte, la probabilidad de morir entre el na

cimientoyelsegundoanodeedad, yporotra, laesperanzadevi
da al nacer. EI primero de ellos ha side generado de manera di
recta, utilizando la historia de nacimientos de la EN D que brinda,
edemas de la informaci6n acerca de estos eventos, el status ac

tual de supervivencia de estos y, en caso de defunci6n, la edad
exacta al momento de fallecer. A su vez, la esperanza devida al
nacer ha side generada de manera indirecta. A partir de la 2qo,
que fue estimada previamente, se procedi6 a calcular por inter
polaci6n lineal el nivel correspondiente de mortalidad en las
tablas modele oeste de Coale y Demeny.22 Con este nivel y
nuevamente porinterpolaci6n lineal en dichas tablas, se obtuvo
la esperanza de vida. Las estimaciones que se presentan en este

trabajo se refieren al perfodo 1965-1979, pudiendo atribuirse
dichos valores at afio 1972 aproximadamente.

Los datos sobre mortalidad infantil para las diferentes clases

22 Coale, A. y Demeny, P.: Regional model life tables and stable populations,
Princeton, New Jersey, 1966.
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sociales estan sujetos a las distorsiones que puede introducir la
fluidez de la estructura social expresada en un quantum de mo

vilidad social.23 Es por ello que los niveles estimados de mortali
dad infantil deben ser tomados con las reservas del caso. Sin
embargo, nuestro interes es enfatizar mas los diferenciales
entre las clases que el nivel preciso de la estimaci6n.

La elecci6n de 2qo como indicador que expresa los riesgos di
ferenciales de muerte a que estan expuestos los individuos se

gun su adscripci6n de clase proporciona dos ventajas:
a) Permite eliminar el riesgo que introduclrta la utilizaci6n de

1qO consistente en la concentraci6n de la declaraci6n de las
muertes en el ano exacto de edad, y por consecuencia, la subesti- .

maci6n del nivel de mortalidad infantil.

23 Un problema adicional apuntado en el texto es el que se refiere a los sesgos
que se derivan de aspectos relacionados con la muestra. EI analisis de todos es

tos problemas exigiria la presentaci6n de un apendice metodol6gicequeescapa
a las caracterfsticas de este trabajo. Per considerarlo relevante presentamos a

continuaci6n la estructura de la muestra ponderada, sequn su distribuci6n por
grupos sociales.

DISTRIBUCION'DE L� POBLACION FEMENINA ENTRE 15 Y 49 AJ\JOS SE
GUN GRUPO SOCIAL DE PERTENENCIA. MEXICO, 1982.

ABSOLUTOS RElATIVOS FREC. RELATIVAS
ACUMUlADAS

TOTAL 17076300 100.00 100.00
SIN INFORMACION DEL
CONYUGE 0 DEL PADRE 942000 5.5 5.50
NO CLASIFICABlE DEBIDO
A INFORMACION INCOMPlETA 917600 5.4 10.90
BURGUESIA 212400 1.2 12.10
NUEVA PEOUEI'iIA BURGUESIA 1464500 8.6 20.70
PEOUEI'iIA BURGUESIA
TRADICIONAl 1 175400 6.9 27.60
FUERZA DE TRABAJO "UBRE"
NO ASALARIADA 1220400 7.1 34.70
PROlETARIADO TIPICO EN
ESTABlECtMtENTOS MAYO RES 4204300 24.6 59.40
PROlETARtADO TIPICO EN
ESTABlECIMIENTOS MENORES 1 175500 6.9 66.20
PROlETARIADO NO TtPICO 2411600 14.1 80.30
AGRICUlTORES CAPITAUSTAS 58 000 0.3 80.70
CAMPESINOS 2325100 13.6 94.30
ASALARIADOS AGRICOLAS 969 900 5.7 100.00

FUENTE: CONAPO, ENCUESTA NACIONAL DEMOGRAFICA, 1982.
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b) Considerando que la END capta los nacimientos ocurridos
hasta febrero de 1982, la elecci6n de 2qo permite utilizar la infor
maci6n de los nacimientos hasta 1979, 10 que serfa imposible en

caso de emplearse 3qo 6 5Qo ya que, en estos ultirnos casos, las
cohortes correspondientes al periodo 1976-1979 no estarian ex

puestos aun al riesgo de morirentreel nacimiento y esas edades.

1. Clases socieles y morta/idad infanti/
En el Cuadro 1 se presenta la probabilidad de morir entre el naci
miento y el segundo afio de edad y la esperanza de vida para al

gunas variables seleccionadas. AI igual que en otros trabsjos.>
el comportamiento de estos indicadores no es hornoqeneo,
reflejando la existencia de diferencias importantes. Asi, por
ejemplo, el tarnafio de la localidad de residencia parece estar
asociada a niveles diferentes de mortalidad. En las localidades
de menos de 20,000 hbs. aquella lIega a183.4 par mil, mientras
que en las area metropolitanas desciende al 58.0 por mil. Si se

examina la mortalidad a la luz de dos indicadores relacionados
con las condiciones de la vivienda tarnbien se observa un des
censo de los cocientes al mejorar las condiciones sanitarias 0 la
de los servicios de la vivienda. Inversamente, la esperanza de vi
da aumenta, arrojando diferencias de hasta 7 arios aproxlmada
mente a favor de las cateqorlas que reflejan condiciones mas sa

tisfactorias.25

24 Vease Mojarro, O. et.al.: Mortalidad; capitulo VI dellibro La revolucion de

mogrBfica en Mexico, 1970-1980, Ed. J. Martinez Manautou, IMSS, Mexico,
1982: Mojarro 0.: Mortalidad infantll y condiciones socioeconomices en Mexi
co, mimeo, Mexico, 1982.
25 Para la construcci6n dellndice Sanitario de la Vivienda (INSAVI) se utilizaron
los siguientes indicadores: disposici6n de agua entubada y disposici6n de
tuberia de drenaje. Ellndicede Serviciosde Vivienda (INSEVI) se construy6con
ellNSAVI y la existencia de luz electrica en la vivienda.
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CUADR01

PROBABILIDADES DE MUERTE ENTRE EL NACIMIENTO
Y EL SEGUNDO A�O DE EDAD Y ESPERANZA DE VIDA AL

NACER POR VARIABLES SELECCIONADAS, MEXICO,
1965-1979

t10 eO

TOTAL NACIONAL 72.6 61.86

TAMA/QO DE LA LOCALIDAD DE RESIDENCIA

LOCALIDADES DE MENOS DE
20,000 HABITANTES

LOCALIDADES DE 20,.000
HABITANTES Y MAs
(lNCLUYE AREAS METROPOLITANASI

83.4 60.02

58.0 64.49

92.B 58.41
68.1 62.64
51.B 65.66

92.5 58.46
61.3 63.85
53.6 65.32

INDICE DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA
DEFICIENTE
REGULAR
SATIS FACTOR 10

INDICE SANITA RIO DE LA VIVIENDA
DEFICIENTE
REGULAR
SATISFACTORIO

Fuente: Encuesta Nacional Dernoqrafica, 1982.

La incorporaci6n de la variable clase social para la realizaci6n
de un analisis similarviene a confirmar la hip6tesis que atribuyen
a esta variable gran capacidad discriminatoria.26 En el Cuadro 2
se podra observar que existe una diferencia de aproximadamen
te 73.0 defunciones por mil nacidos vivos entre las clases de ma

yor y menor mortalidad. Esta abismal diferencia se expresa en

forma drarnatica en la esperanza de vida al nacimiento. Asi,

26 Sequn Laureil "se podria objetar que la ciase social es una categoria dema
siado amplia como para poder definir de modo significativo situaciones diferen
cialesdesalud yenfermedad. AI respecto ( ... ) es posiblesostenerque ladiferen
cial de salud y enfermedad por ciase social es la fundamental en cualquier so

ciedad ciasista y la primera por investigar, cosa que casi nunca se ha hecho". En
Timio, M.: Clasessociales yenfermedad, Nueva Imagen, Mexico, 1981, p. 17.
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mientras que la nueva pequef\a burguesia tiene una esperanza
de vida de 70.0 af\os, la de los asalariados agricolas s610 lIega a

56.7 af\os, es decir, mas de 13 afios de diferencia. Esta desigual
dad pod ria estar expresando no s610 la que existe entre las clases
sino tambien la que se deriva de la pertenencia a contextos geo
econ6micos distintos (rural-urbano). Sin embargo, ya losefec
tos de anular esta posible fuente de distorsi6n, la comparaci6n
entre las clases en ocupaciones no agricolasarroja tambien dife
rencias importantes.

CUADR02

PROBABILIDADES DE MUERTE ENTRE EL NACIMIENTO Y
EL SEGUNDO AI\IO DE EDAD Y ESPERANZA DE VIDA AL

NACER POR CLASE SOCIAL, MEXICO, 1965-1979

2'10 eO

TOTAL NAC/ONAL 72.6 61.86

CLASES Y FRACC/ONES DE
CLASENO AGR/COLAS 61.5 64.59

BURGUESIA 39.4 68.re
NUEVA PEQUEfilA BURGUESIA 31.3 70.01
PEQUEfilA BURGUESIA TRADICIONAL 56.1 64.85
FUERZA DE TRABAJO "LlBRE" NO ASALARIADA 69.8 62.35
PROLETARIADO TIPICO 64.9 63.17

EN ESTABLECIMIENTOS MAYORES 63.2 63.51
EN ESTABLECIMIENTOS MENORES 71.2 62.10

PROLETARIADO NO TIPICO 64.4 63.27

CLASES Y FRACCIONES DE CLASE AGRICOLAS 101.0 57.21
BURGUESIA AGRARIA
CAMPESINOS 100.1 57.33
PRDLETARIADO AGRICOLA 104.2 56.72

Fuente: Encuesta Nacional Demogrfifica, 1982.

Entre la nueva pequef\a burguesia y la fuerza de trabajo
"Iibre" no asalariada, la diferencia a favor de la primera es de
38.5 por mil en 10 que al cociente de mortalidad se refiere, 10 que
se traduce a nivel de la esperanza de vida en una diferencia de ca

si 8 af\os.
Otra manera de evidenciar el fen6meno de la desigualdad so

cial ante la muerte consiste en relacionar la esperanza de vida de
cada clase social con el momenta hist6rico en el cual esa espe-
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ranza expresaba la del conjunto de la poblaci6n mexicana. Asi,
los asalariados agrfcolas, tenian en 1972 una esperanza de vida
al nacimiento de aproximadamente 57 aiios, es decir, un nivel
aproximado al que la poblaci6n de Mexico tenia en el quin
quenio 1955-60. Por ultimo, la nueva pequefia burguesla re

gistraba una esperanza de vida al nacimiento en 1972 de 70
afios, que se estima que es la que la poblaci6n mexicana alcan
zara en el quinquenio 1995-2000.27 En este contexto vuelven a

cobrarvigencialaspalabrasde Hugo Behm, quienal parafrasear
a Antonovsky, sefiala: "Cuando se hundi6 el Titanic en 1912

perdieron la vida e13% de los pasajeros de Primera Clase, e116%
de los de Segunda Clase y e145% de los de Tercera Clase. En un

buque imaginario, representativo de America Latina, habria a

bordo 345 millones de pasajeros, sujetos a riesgos diferenciales
por clase social, tan crueles 0 incluso mas crueles que los del Ti
tanic. Anualmente se arroja por la borda casi un mill6n de cada
veres de menores de 5anos que provienen, ensu mayoria, de la
, 'tercera clase" y que, por sobre todas las cosas, no debieran ha
ber perecido. Nuestra responsabilidad es demostrar a las autori
dades politicas y a los pueblos, con objetividad cientifica, la
magnitud de este monstruoso genocidio y las causas profundas
en que se sustenta" .28

27 En el cuadro que se presenta a continuaci6n se pueden observar las estima
ciones de la esperanza de vida al nacimiento para diferentes periodosgeneradas
par CONAPO·SPP-CELADE.

Esperanza de Vida
Hombres

49.20
53.85
57.01
58.51
60.23
61.94
63.52
64.88
66.08
67.14

1950-55
1955-60
1960-65
1965-70
1970-75
1975-80
1980-85
1985-90
1990-95
1995-2000

Mujeres
52.37
57.07
60.30
62.21
64.29
66.34
68.06
69.57
70.90
72.10

Total
50.75
55.42
58.61
60.31
62.21
64.09
65.73
67.17
68.43
69.56

28 Behm, H.: "Determinantessocioecon6micosde la mortalidad en America La
tina" [en] Naciones Unidas, Boletfn de Poblaci6n de las Naciones Unidas, No.
13, Nueva York. 1982, p. 16.

212



2. Tipo de riesgo y clases sociales
EI concepto de riesgo es frecuentemente utilizado en la fiteratu
ra epidemiol6gica y alude a un fen6meno -como una

enfermedad- que es estudiado a la luz de los factores que
contribuyen a su producci6n, a los que se califica como "facto
res de riesgo". Los datos de mortalidad infantil de la Encuesta
Nacional Oemogrftfica permitieron construir una nueva variable
a la que hemos denominado "tipo de riesgo". Esta variable, cu

ya construcci6n sera descrita mas adelante, hace referencia a la
existencia de mujeres con diferente cantidad de hijos menores

fallecidos.

Algunas evidencias proporcionadas por los datos de la En
cuesta resultaban sugerentes para intentar ilustrar, por otro me

canismo, la relaci6n entre la clase social y la mortalidad infantil.
Segun elias, e125% de las mujeres que han tenido por 10 menos

un hijo nacido vivo han experimentado la muerte de un hijo me

nor de 5 anos. Este dato refleja una situaci6n cuya importancia
demogratica y humana la transforman en un fen6meno relevan
teo La literatura disponible sobre el terna no se corresponde, en

cuanto a su magnitud y relevancia, con ese caracter trascen
dente del fen6meno. Mas aun, resulta casi imposible encontrar
en la bibliografia demogratica, sociol6gica y aun en la que pro
viene del area medico-social, analisis que se refieran a otro fen6-
meno aun mas importante: entre las mujeres que han sufrido la
perdida de un hijo menor de 5 afios, a una de cada tres se Ie ha
muerto mas de un hijo de esa edad 0, para referirlo al total, casi el
9% de las madres han perdido mas de un hijo. Estefen6meno, al
que inicialmente podriamos lIamar "multimortalidad", muestra
una cara, por 10 general oculta, de la mortalidad en la nifiez y
abre la perspectiva a una linea de investigaci6n a todas luces
prioritaria. Setrataria, basicamente, de identificar los contextos
- sociales, familiares- en los que el riesgo de morir de los nifios
es mas acentuado.» La informaci6n obtenida en la EN 0 permite
introducirse en esta tematica. Para completar la informaci6n
mas general el Cuadro 3 revela que aI15.3% de las mujeres con

por 10 menos un hijo nacido vivo (M H NV) se Ie muri6 un hijo an-

29 Algunas evidencias respecto al fen6meno de la "multimortalidad" aparecen
en el trabajode Machado Y., Castellanos F., Bronfman M. yTapia I. Estructura
familiar, saludmaterno-infan tile industrializaci6n dependiente, Mimeo Escuela
"J.M. Vargas", U.C.V., Caracas, 1979.

213



tes de cumplir el ano y aI6.3% se Ie muri6 mas de uno.» Entre el
mismo grupo de mujeres aI4.5% se Ie muri6 un hijo mayor de un

ana y menor de 5 y all % se Ie muri6 mas de uno en esas edades.
La idea de la existencia de contextos con mayor capacidad
"muert6gena" se ve avalada, entre otras evidencias, por la rela
ci6n existente entre las dos variables - madres con hijos muer

tos de menos de 1 afto yentre 1 y 4 anos- cuya significaci6n es

evidenciada por las pruebas estadlsticas. Tomando la informa
ci6n del Cuadro 3 es factible construir una nueva variable a la
que denominamos "tipo de riesgo". Esta variable califica a las
M HNV y esta tricotomizada: la cateqorfa "riesgo bajo" corres

ponde a aquellas MHNV que no experimentaron la perdida de

ningun hijo menor de 5 aries: la de "riesgo medio" se refiere a

aquellas que solo perdieron a un hijo en esa edad, y, finalmente,
las de "riesgo alto" son aquellas a las que se les muri6 mas de un

hijo. EI primer grupo concentra aI75.3% de la muestra, el segun
doa116.1 % yelterceroalrestante8.6%. Sin embargo, cabeha
cer notar que dentro de este ultimo grupo hay un 0.8% de muje
res a las que se les murieron por 10 menos 3 hijos menores de 5
efios,

EI grupo de "riesgo alto" es el34.8% de las mujeres a las que
se les muri6 por 10 menos un hijo y elias concentran el 57.2% del
total de las muertes de menores de 5 anos, siendo el promedio
de ninos muertos por mujer en este grupo de 2.5.

30 Debe notarse quese han incluido a todas las mujeresquehan tenido por 10 me

nos un hijo y el tratamiento estadistico no ha diferenciado a las madres segun la
cantidad de hijos. Esta tarea de refinamiento de la informaci6n, quese hara mas
adelante, rnostrara cifras mas graves que las que aqui aparecen.

214



CUADR03

DISTRIBUCION DE MUJERES QUE HAN TENIDO AL
MENOS UN HIJO NACIDO VIVO SEGUN CANTIDAD DE
HIJOS MUERTOS ENTRE UNO Y CUATRO AJ\JOS Y
CANTIDAD DE HIJOS MUERTOS MENORES DE UN AJ\JO,
MEXICO, 1982 (EN PORCENTAJES)

Mujeres segun cantidad de

hijos muertos de 1 a 4 aflos
de edad

Mujeres segun cantidad de hijos
muertos menores de un aflo

Ninguno Uno Mas de uno Total

Ninguno
Uno
Mlisdeuno
TOTAL

75.3
2.6
0.5

78.4

13.5
1.6
0.2

15.3

5.7
0.3
0.3
6.3

94.5
4.5
1.0

100.0

Fuente: Encuesta Nacional Demoqrafica, 1982.

Si se hace un analisis bivariado utilizando al tipo de riesgo co

mo variable dependienteencontramos que para algunas de elias
las diferencias porcentuales son importantes. Asl, si tomamos a

la educaci6n de la madre, observamos que la proporci6n de

"riesgo bajo" aumenta a medida que aumenta el nivel de escola

ridad, pasando del 58.8% en el nivel inferior -"sin
escolaridad" - al 90.1% en el superior - "secundaria in

completa y mas" - con una diferencia porcentual de 34.3% .

Una diferencia similar en magnitud se observa cuando seana

liza el tipo de riesgo sequn la edad de la madre al momenta de dar
a luz al primer hijo nacido vivo, encontrandose la mayor propor
ci6n de "riesgo bajo" entre las que dieron a luz por vez primera
entre los 20 y los 34 aiios y la menor entre aquellas que 10 h icieron

despues de esa edad (82.7% vs. 51.3%).
EI Cuadro 4 muestra las diferencias porcentuales en el grupo

de "riesgo bajo" sequn un conjunto de variables seleccionadas.
Se podra observar en dicho cuadro que una de las mayores dife
rencias porcentuales se establece en la variable clase social. La
diferencia que allf aparece se produce entre los grupos de
"nueva pequeiia burguesia" (89.5%) y la "fuerza de trabajo
'Iibre' no asalariada" (66.8%). En este ultimo grupo a mas de la
terceraparte de las MHNVse les ha muertopor10 menos un hijo.
Esta tendencia se mantiene cuando se controla la relaci6n clase
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CUADR04

PORCENTAJES DE MADRES CON POR LO MENOS UN
HIJO NACIDO VIVO EN "RIESGO BAJO" Y DIFERENCIAS
PORCENTUALES ENTRE CATEGORIAS EXTREMAS PARA
ALGUNAS VARIABLES SELECCIONADAS, MEXICO, 1982

1. Nivelde escolaridadde la madre d%
Sin escolaridad 58.8
Secundaria incompleta y mas 90.1 31.3

2. Edad de la madre al dar a luz al
primer hllo nacido vivo

20 - 34 afios 82.7
35 afios y mas 51.3 31.4

3. Indice sanitario de la vivienda
Satisfactorio 82.9
Deficiente 67.0 15.9

4. Indice de servicios de la vivienda
Satisfactorio 83.3
Deficiente 66.7 16.6

5. Condici6n de actividad de la mujer
Siempre trabaj6 86.2
Nunca trabaj6 71.7 14.5

6. Lugar actual de residencia
Mas de 20,000 habitantes 82.6
Menos de 20,000 habitantes 69.0 13.6

7. Migraci6n
No migrante 77.8
Migrante 73.2 5.6

8. Tipo de migraci6n
Urbana - urbana SO.1
Rural - rural 67.8 12.3

9. Caracterfstica de la ocupaci6n
Intelectual 90.7
Manual 77.6 13. 1

10. Clase social
Nueva pequefia burguesia 89.5
Fuerza de trabajo "libre"
no asalariada 66.8 22.7

Fuente: Encuesta Nacional Demogrlifica. 1982.
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social-tipo de riesgo por la cantidad de hijos nacidos vivos. Esta
primera evidencia de la capacidad de discriminaci6n de la va

riable clase social se confirma cuando modificamos la tecnica de
analisls. Para ello construimos un indicador al que denomina
mos provisoriamente, "raz6n de riesgo proporcional". Esta ra

z6n se obtiene dividiendo el porcentaje de cada clase social en

cada nivel de riesgo sobre el de la clase en el total de la muestra.

Si el resultado es igual a 1 ello equivale a decir que la clase tiene,
en ese nivel de riesgo, el mismo peso que en el total, si esta por
encima significa que su peso es mayor y si es inferior a 1 quiere
decir que el peso en el nivel de riesgo correspondiente es menor

al esperado.
En el Cuadro 5 se pueden observar los resultados obtenidos al

calcular la "razon de riesgo proporcional".

CUADR05

RAZON DE RIESGO PROPORCIONAL EN LOS DIFERENTES NIVELES DE
RIESGO SEGUN CLASE SOCIAL (SOLO PARA CLASES NO AGRICOLAS),

MEXICO,1982.

Tipo de Riesgo
Clase Social Bajo % Medio % Alto %

Nueva pequefla burguesia 1.2 (19.0) 0.5 ( 9.6) 0.3 ( 7.5)

Proletariado tipico 1.0 (15.9) 0.9 (17.3) 0.9 (22.5)

Proletariado no tipico 1.0 (15.9) 0.7 (13.5) 0.5 (12.5)

Fuerza de trabajo "libre"
no asalariada 0.9 (14.3) 1.3 (25.0) 1.4 (35.0)

Pequefla burguesia
tradicional 1.1 (17.5) 0.9 (17.3) 0.6 (15.0)

Burguesia 1.1 (17.5) 0.9 (17.3) 0.3 ( 7.5)

Los resultados son suficientemente elocuentes pero vale la

pena sefialar, para enfatizarlos, que la proporci6n de la clase
"fuerza de trabajo libre" en el nivel de "riesgo alto" es casi una y
media veces mayor que la esperable segun su peso en el conjun
to de la poblaci6n, mientras que la de la "nueva pequeria
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burguesra" y la burguesia es poco rnenos de tres veces menor.

Si todas las clases sociales tuvieran proporciones iguales en la

poblaci6n, la composici6n de los diferentes niveles de riesgo por
clase serla la que aparece en los parentesis del cuadro.

Se ve en el cuadro c6mo las clases se dividen claramente en

tres grupos: a) las que aumentan su porcentaje al aumentar el

riesgo; b) las que se mantienen casi constantes; y, c) las que dis
minuyen al aumentar el riesgo. En el primer grupo se encuentra

la "fuerza de trabajo 'Iibre' no asalariada" que contribuiria con

mas de latercera parte (35.0%) de las MHNV de "riesgo alto" y
el "proletariado tlpico" que aporta al22.5% en ese nivel de ries

go. En el segundo grupo aparece el "proletariado no tlpico" y la

"pequefia burguesia tradicional", mientras que en el tercero se

ubican las restantes clasessociales. En este ultimo grupo es des
tacable la presencia de la "nueva pequefia burguesia" y la
"burguesfa", cuyos descensos porcentuales al aumentar el
riesgo son de una magnitud importante. Para completar este
analisis mencionemos una sola afirmaci6n que resume 10 que
podrfa ser expresado como la "desig ualdad ante la muerte": por
cada MHNV de "alto riesgo" entre la "nueva pequefia
burguesfa" hay cerca de cinco en la "fuerza de trabajo 'Iibre' no

asalariada" .

III. Conclusiones

En este trabajo hemos presentado una estrategia metodol6gica
para la operacionalizaci6n del concepto clase social yejemplifi
cado su aplicaci6n con informaci6n relacionada con mortalidad
infantil. En ambos casos, el contexto al que nos referimos es el
de la formaci6n social mexicana.

Creemos haber confirmado el poder de discriminaci6n que
posee la variable clase social. Las diferencias a que ella da lugar
son abrumadoras y dramatlcas, Este hecho serla argumento su

ficiente para justificar la necesidad de continuar y profundizar
esta linea de investigaci6n, a fin de proporcionar la base
empirica necesaria para fundamentar un modelo te6rico que,
partiendo del funcionamiento de 10 social, de cuenta del proce
so salud-enfermedad-muerte.

Los datos que hemos presentado no resuelven las demandas
expresadas en muchos trabajos, y que nosotros compartimos,
en el sentido de ubicar ala mortalidad infantil dentro de un con-
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texto explicativo satisfactorio. Sin embargo, estos datos cons

tituyen, a nuestro juicio, un primer paso en la tarea de construir
un marco analltico que ubique a fa clase social como categorfa
central en la explicaci6n de la mortalidad como fen6meno so

cial. Los drarnatlcos diferenciales existentes entre las distintas
clases sociales constituyen una realidad que exige un esfuerzo
en esa direcci6n.
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Factores Sociodemoqraficos Asociados a la
Mortalidad Infantil

Alberto Minujin,* Gabriel Vera,**
Graciela Ruiz,** Rene Jimenez*

I. Introducci6n

Este trabajo forma parte de una investigaci6n sobre las
caracteristicas de la mortalidad infantil en distintos grupos so

ciales pertenecientes ala formaci6n social mexicana. La investi
gaci6n parte de considerar que la muerte se da en el contexto de
una organizaci6n social especffica, y el proceso de salud, enfer
medad y muerte deben considerarse como fntimarnente conca

tenados con el hist6rico social. EI objetivo es el de aportar ele
mentos a fin de establecer c6mo se determina socialmente el
proceso de mortalidad.:

EI hecho de que los resultados de esta ponencia se presenten
analiticamente inmersos en la investigaci6n mencionada, es de
fundamental importancia, puestoque no setrata deseguirel ca

mino de relacionar por un lado, el comportamiento de indivi
duos considerados atomisticamente y, por el otro, ciertos fac
tores socioecon6micos aprendidos tarnbien en forma aislada y
sin un principio te6rico unificador; enfoque que si bien dio im

portantes frutos, es conceptualmente err6neo yempiricamente
limitado.2

Se trata de utilizar una particular tecnica de analisis multiva
riado para estudiar la asociaci6n entre variables socioecon6mi
cas y rnortalidad infantil, y obtener resultados y/0 hip6tesis que

* Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
*" Banco de Mexico.
1 Jimenez R., Minujin A., "Mortalidad lnfantll y Clases Sociales", en Investiga
ciones Demograficas en Mexico 1980; CONACYT, 1982.
2 Torrado, Susana "Clases sociales, familia y comportamiento demografico:
orientaciones metodol6gicas", Vol. XIII, No.3, 1978.
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deben interpretarse a la luz del enfoque general delproyecto.
Hace tiempo que se han superado en las ciencias sociales fal

sas dicotomfas entre teoricismo y empirismo, 0 entre concep
tualizaci6n y cuantificaci6n; sin embargo, parecerfa que cuesta

trabajo, particularmente en demograffa, encontrar la justa ubi
caci6n de los rnetodos estadfsticos, perdiendose en muchas oca

siones el enorme potencial que dichos metodos, que combina
dos con las facilidades computacionales, dan a la investigaci6n.

En este sentido, se puede decir que en la medida en que se

pretenden encontrar elementos explicativos, se torna impres
cindible la busqueda de relaciones 0 asociaciones entre va

riables, para 10 cual se debe recurrir a metodos estadfsticos ubi
cados fundamentalmente dentro del analisis multivariado.

En el uso de metodos multivariados y, en general, de metodos

estadfsticos, se han cometido una cantidad de abusos. EI princi
pal es el de confundir 0 identificar las determinaciones
estadfsticas con las causales; a esto se suman errores de in

terpretaci6n 0 de planteo generadosen la utilizaci6n de numero

sas variables dependientes 0 independientes. Comentando es

te aspecto dice Michel Loriaux,

"En la practice, sin embargo, elcaminosevuelvemascomplejoyde
lieado, a causa de la relaci6n estrecha existente entre ciertas va

riables y del hecho de que los fen6menos de interacci6n no son po
sibles de dominar de manera simple, ni de controlar experimental
mente, sin hablar del problema mas general del sentido de la causali
dad".3

Queda claro, en consecuencia, que al avanzar hacia terrenos

explicativos debe recurrirse a rnetodos de anelisis multivariado
que tomen en cuenta la posible existencia de interacciones
entre variables. Sin embargo, hay que hacerlo partiendo de un

esquema a priori de relaci6n entre variables, buscando el meto
do que se adapte al problema que se esta abordando y sin asig
narle a los resultados estadisticos mas valor del que ellos tienen.

En particular, estos problemas estan presentes en la investi

gaci6n de la mortalidad infantil. En primer lugar se tiene un buen
numero de mujeres en la muestra, 10 que necesariamente impli-

3 Loriaux M. yD. Reny, "La mortalite des Enfants et les Indicateurs socioecono
miques de Devllioppement: une vision Mondiale" en La morta/ite des enfants
dans Ie monde et dans I'histoire, Ordina Editions. Belgica, 1980.
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ca la utilizaci6n de rnetodos estadlsticos poderosos para poder
analizar adecuadamente a la informaci6n asociada a elias. En

segundo lugar se tiene una gran cantidad de variables para cada
mujer, 10 que obliga a utilizar rnetodos estadlsticos multiva
riados.

En tercer lugar, por la propia naturaleza de la rnortalidad in
fantil y el tipo de variables que se tienen para cada mujer, existe
una alta probabilidad de que haya interacciones.

De hecho, la conceptualizaci6n de la relaci6n entre el hist6ri
co social y la mortalidad implica una interacci6n entre el mo

mento hist6rico en que viven diferentes grupos sociales y la
mortalidad.

Por ultimo cabe recalcar que junto con la teoria y las hip6tesis
de trabajo, el analisis descriptivo realizado con los rnetodos ha
bituales, debe ser la base de sustentaci6n de cualquier analisis
multivariado.s

En resumen, el titulo de estaponenciaseflala con claridadque
se trste de buscaresociecion, no causalidad, entre una variable
"dependiente ': indicadorde la mortalidad infantily una seruule
variables, intermedias. Ahora bien, el fin ultimo es elde propor
cionar recursos para el enshsis del tenomeno en los distintos

grupos sociales objeto de estudio.

II. Caracterlsticas de la informacion

La informaci6n que se utiliza proviene de una encuesta sociode
rnoqrafica a hogares, realizada en 1980.5

Este estudio se efectu6 en tres "grupos sociales": uno cam

pesino, formado basicarnente por pequefios propietarios 0 eji
datarios de producci6n temporalera, pertenecientes al munici

pio de EI Carmen, Tlax.; el segundo, es un grupo marginal urba
no, perteneciente a Santa Ursula Xitla, Tlalpan, D.F.6 EI tercero

4 Min ujin A. "Aspectos metodol6gicos relacionados con el estudio de la mortali
dad", presentado en el taller regional sobre "La Investigaci6n sobre Mortalidad
Infantil en America Latina", International Development Research Center
(IDRC),1983.
5 EI proyecto "Mortalidad Infantil y Grupos Sociales", fue realizado por investi
gadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La encuesta

mencionada forma parte del proyecto. Para detalles ver Jimenez O. y A. Minu
jin, "Mortalidad InfantO y Grupos Sociales: Metodologfa de la encuesta so

ciodernoqraflca" IISUNAM (en imprenta).
6 La denominaci6n de marginal se adopta por ser la mas usual y no por coincidir
conceptual mente; con ello se quiere indicar un grupo poblacional urbano cuya
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esta formado por un grupo obrero con contrataci6n permanen
te y cobertura social, perteneciente al Combinado Industrial de
Ciudad Sahagun, Hgo.

En el contexto del proyecto "el concepto de grupo social que
se adopta con el fin de descender de las conceptualizaciones
abstractas ala realidad concreta, es el de un conjunto de agen
tes sociales, pertenecientes mayoritariamente a una clase so

cial, articulados y homogeneizados a traves de un proceso his
t6rico cultural cornun, el cual se manifiesta, entre otras formas,
en una serie de relaciones que conforman comportamientos di
ferenciados al interior y al exterior del grupo" . La hip6tesis fun
damental del trabajo es: "dentro de estos comportamientos se

manifiesta la existencia de una experiencia cornun en cuanto al

proceso de morbilidad y mortalidad infantil del grupo social" .

"Afirmar la existencia de una experiencia cornun no implica
dejar de reconocer la presencia de heterogeneidad al interior de
esta homogeneidad relativa" .7

La informaci6n se recogi6 a traves de dos cuestionarios: uno

de vivienda-hogar y otro individual para las mujeres entre 15 y 55
afios de edad. A partir de dicha informaci6n y luego desersome
tida a un exhaustivo proceso de control y correcci6n, se forma
ron seis archivos orientados a facilitar el trabajo analftico.

EI estudio sobre variables demograticas y sociales que afec
tan la mortalidad infantil se hizo con la informaci6n del archivo
de mujeres. En estearchivo, la unidadde analisis son lasmujeres
entre 15 y 55 afios, es decir cada registro corresponde a una mu

jer, y contiene 133 variables clasificadas de la siguiente forma:

TIPO DE NUMEROS DE TOTAL DE
VARIABLE VARIABLES 8 VARIABLES

Identificaci6n 001 a 006 6
Caracterfsticas de:
- la vivienda 007 a 016 10
- el hogar 017 a 024 8
-Ia mujer 025 a 108 84
- el cornpafiero 109 a 133 25

fuerza de trabajo carece mayoritariamente de empleo estable sin prestaciones e

ingreso pr6ximo al minimo.
7 "Morbimortalidad y grupos sociales". Estructura general del proyecto, docu
mento C-01-83, IISUNAM, 1983.
8 En el Anexo 1 se presenta la descripci6n conceptual de todas las variables.
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III. Objetivos y caracteristicas del estudio

Como se puede observar por la descripci6n del archivo, se

cuenta con informaci6n sobre una cantidad relativamente
amplia de variables demograticas, sociales V econ6micas, una

parte importante de las cuales se supone que afectan de una u

otra forma la incidencia de la mortalidad infanti!.
Una porci6n considerable de dichas variables son de tipo ordi

nal yalgunas categ6ricas, existiendo rnuv posiblemente efectos
de interacci6n V colinealidad entre muchas de elias.

Los objetivos del trabajo son:

a. Determinar las variables que afectan en forma mas amplia V
directa a los niveles de mortalidad infantil que se observan en re

laci6n a las distintas mujeres.
b. Determinar las variables que tienen en este contexto poco ni
vel explicativo.
c .. Determinar los grupos de mujeres de mas alto riesgo.

Dados los objetivos V el nurnero de variables, se determin61a
necesidad de utilizar alqun rnetodo de analisis multivariado. Las
caracteristicas de las variables va sefialadas, nos decidieron a

trabajar con un metoda desarrollado en la Universidad de Michi
gan, denominado: Automatic Interaction Detector (AID), cu

vas caracteristicas que se presentan mas adelante, se adecuan
al problema que se esta abordando. 9

1. Unidad de analisis, variable "dependiente" y variables

"exptice tivas".

Como va se dijo, la unidad de analisis es la mujer con edad entre

15 V 55 afios. EI interes del estudio esta en la mortalidad infantil,
por 10 que se defini6 como variable dependiente el "porcentaje
de hijos fallecidos", calculado como el cociente del nurnero de

hijos nacidos vivos fallecidos, entre el total de hijos nacidos vi
vos multiplicados por 100.0 (para facilitar la notaci6n se usaran
los nem6nicos MI = (HF/HNV x 100.)*

• En este trabajo se utilizara la proporci6n de fallecidos de los hijos nacidos vivos
como un indicador que permita acercarse a la mortalidad infantil. Aqui a pesar
de que en los diversos analisls se refieren a mortalidad infantil en realidad nos re

ferimos al mdicador sefialado anteriormente.
9 Loriaux, Michel, "Le segmentation, un outil meconnu au service du de

mographe", en Recherches Economiques de Louvain, No. 84, nov. 1971.

225



Se eligi6 esta variable en funci6n de que. es un indicador de
mortalidad infantil asociado a cada mujer, no afectado por el ni
vel de fecundidad. Cabe sefialar que estrictamente no se estudia
la mortalidad infantil sino la mortalidad de los hijos nacidos vivos.

Ahora bien, como el archivo de mujeres contiene a todas

aquellas que tenian entre 15 y 55 aries en el momenta de la en

cuesta. independientemente de que hubieran tenido hijos 0 no,
se hizo un segundo archivo con aquellas mujeres entre 15 y 55
afios, que al menos hubieran tenido un hijo nacido vivo (HNV);
por 10 tanto, MI = (HF/HNV) x 100es una variable de intervalo
que varia entre 0 y 100.

Como entre el grupo de mujeres que han tenido al menos un

hijo vivo hay muchas que no han tenido hijos fallecidos, fue ne

cesario hacer el anal isis para dos grupos de mujeres: a) las que
tuvieron al menos un hijo nacido vivo, y b) las que perdieron al
menos un hijo nacido vivo, que sin duda forman un grupo con

caracteristicas especiales; yen particular, es posible que se en

cuentran entre las mujeres con mayor riesgo.
Con el fin de facilitar la comprensi6n de los analisis que se pre

sentan en el trabajo, en la siguiente secci6n se presenta la orga
nizaci6n de ellos.

2. Organizaci6n del analisis

Esquernaticamente los grupos se hicieron de la siguiente forma:

Sin

/HNVTotal de mujeres conviven con 81 esposo
entre 15 V 56 0 campanaro
anos \ /'Sin

....

HF

_./'
no conviven con 81 esposo

Con 0 campanaro
HNV

.......... ..--__
conviven con eJ esposo

'" 0 compf\ero
ConHF

.._ "O conviven con 81 8SPOSO
o compaf\ero

La variable dependiente siempre es cero para las mujeres sin
hijos nacidos vivos, por 10 que se excluye este grupo de mujeres
del analisis, y la caracterizaci6n de este conjunto al igual que el
de mujeres sin HF, se hizo a traves de tabulaciones.
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Los subconjuntos restantes pueden subdividirse para su ana
lisis sequn convivan 0 no con el esposoo cornpafiero. es decirsi
tienen 0 no informaci6n en las variables 109 a 126.

EI analisis multivariado se hizo en los siguientes grupos de
mujeres con hijos nacidos vivos:

i) Sin excluir a las que no han tenido hijos nacidos vivos falle
cidos solamente con variables demograticas.

ii) Excluyendo a las mujeres que no han tenido hijos nacidos
vivos fallecidos solamente con variables demograticas.

iii) EI grupo de mujeres descrito en i) con variables dernoqrafi
cas y sociales.

iv) EI grupo de mujeres descrito en ii) con variables dernoqrafi
cas y sociales.

v) EI grupo de mujeres descrito en iii) mas las variables del

cornpariero.
vi) EI grupo de mujeres descrito en iv) mas las variables del

compafiero.
vii) Para cada uno de los tres grupos sociales por separado.

Como esta plenamente demostrado y documentado, la edad
de la mujer es una variable que esta fntimamente relacionada con

la mortalidad infantil, y por 10 tanto es conveniente controlar su

efecto en los analisis, de tal forma que las variaciones entre las
tasas de mortatidad infantil de diferentes grupos y las interac
ciones entre variables, no se vean afectadas por esta interrela
ci6n ya conocida.

Por tal motive se decidi6 utilizer las opciones de regresi6n y
pendientes que tiene el AID. Las diferencias entre los tres tipos
de analisis se explican brevemente en el Anexo 3. *

IV. La metodotoqis de detecci6n de interacciones

1 . Marco de referencia
Como ya se dijo en la introducci6n, el problema de analizar en

cuestas esta caracterizado por un gran nurnero de casos que
hay que analizar, a los que estan asociadas muchas variables. En
esta investigaci6n se tuvieron del orden de 2,000 mujeres entre

15 y 55 afios y 133 variables asociadas a cada una de elias.
Ya en relaci6n a la hip6tesis de traba]o, aparece una nueva

complicaci6n, que es la de tener una variable dependiente, la
mortalidad infantil, y estar en busca de variables que ayuden a la

*Nota: No fue posible reproducir este anexo
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formulaci6n de hip6tesis que permitan "explicar" las diferen
cias de ella entre grupos sociales.

Las metodologias tradicionales de regresi6n no son las ade
cuadas para estos problemas, por varias razones basicas: en pri
mer lugar no se tiene una teo ria que permita el planteamiento de
uno 0 varios modelos con un contenido te6rico que los sosten

gao En segundo lugar por la gran cantidad de variables que se

tienen, la posibilidad de multicolinealidad entre elias es alta, 10

que dificulta mucho la interpretaci6n de los resultados. En ter
cer lugar por el tipo de problema, la probabilidad de que haya in
teracciones entre varias de las variables, tarnbien es muy alta.
Finalmente, como se tiene una gran cantidad de observaciones
y variables, tecnicarnente el problema de computaci6n invo
lucrado es considerable, aun para rnaquinas grandes. Por estas

razones se prefiri6 una tecnica exploratoria, que permitiera mane

jar en forma mas adecuada el problema que se deseaba resolver.
A continuaci6n se hara una descripci6n intuitiva de la

metodologia, que en el Anexo 3* se presenta formalmente.

2. Descripci6n intuitiva de /a metodoloqle
Intuitivamente el problema se resume en tratar de encontrar va

riables que esten asociadas ala variabilidad de la mortalidad in

fantil, teniendo cuidado de detectar posibles interacciones y
multicolinealidades entre las variables "explicativas" y la va

riable dependiente.
Si el problema s610 fuera de encontrar variables asociadas a

las diferencias de la mortalidad infantil, posiblemente las tecnicas
de regresi6n serian las adecuadas; el problema radica en las inte
racciones y colinealidades. Las interacciones se caracterizan
por un comportamiento de la variable dependiente hasta un

cierto valor 0 nivel de la variable "explicativa", y otro u otros

despues de ese nivel critico. Por lotanto el problema se divide en

dos partes: primero, detectar si hay asociaci6n entre las diferen
cias de la variable dependiente y las "expllcativas". En segundo
lugar, habria que establecer si dicha asociaci6n es hornoqenea
para todos los niveles de la variable "explicativa". Cuando se

tiene mas de una variable "explicativa" el problema se complica
mas, ya que es posible que haya interacciones entre elias y la va

riable dependiente. Es decir, es posible que al tomar valores

especificos cada una de elias "afecten" en forma diferente ala
variable dependiente, que si tomaran otros valores.

*Nota: No fue posible reproducir este anexo
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Se pueden ejemplificar estes problemas en el caso de la mor

talidad infantil. Es posible que una mayor escolaridad de las mu

jeres tengan un efecto diferente sobre la mortalidad infantil, si la
mujer vive en grupo campesino, que si viviera en un grupo obre
roo

La posibilidad de una interacci6n entre variables "explicati
vas" quea su vez afectan a la variable dependiente, podrfa seren

este caso el siguiente: es posible que una mayor escolaridad es

te asociada a una edad mayor de la primera uni6n de la mujer,
que a su vez tiene un efecto sobre la mortalidad infantil; enton

ces ademas de la culturizaci6n que conlleva una mayor escolari
dad, que tiene en sf misma un efecto en la mortalidad infantil,
tarnbien afecta a otras variables que a su vez inciden sobre ella.

Una forma de resolver los problemas expuestos anteriormen
te, eslasiguiente: para poderdetectarlas posiblesinteracciones
de las variables "explicativas" con la variable dependiente se

puede hacer una analisis de varianza de ella con cada una de las
variables"explicativas", considerando como criterios de clasi
ficaci6n todos los posibles valores que tomen. (Obviamente que
si alguna(s) de la(s) variable(s) es continua, habra que hacerla
discreta). Una vez que se tengan todos estos analisis de varian
za, es posible encontrar entre que valores de alguna variable

"explicativa" se tiene la maxima diferencia de medias de la va

riable dependiente, con 10 que se pueden establecer dos gru
pos, que en promedio difieran al maximo. De esta forma se

puede establecer que variable y valores de ella afectan mas a la
variable dependiente. Si este proceso se continua para cada

grupo por separado, considerando cada vez a todas las va

riables "explicativas", incluyendo los valores validos dentro de
cada grupo de la variable con la que se hizo la primera petici6n bi
naria, es posible detectar interacciones entre elias, ya que la
prueba de asociaci6n entre la variable dependiente y las"expli
cativas" se hace cada vez para diferentes niveles de las variables
con que se pueden hacer las particiones.

Es evidente que esta metodologfa es basicamente explorato
ria, y que hay que utilizarla con mucha cautela, ya que puede
producir asociaciones 0 interacciones que no tienensentido.

3. Opciones en e/ ana/isis de interacciones
Para este trabajo hay una complicaci6n mayor, y es que se

quiere eliminar el efecto que la edad de la mujer tiene sobre la
mortalidad infantil. Se han desarrollado dos formas de hacerlo,
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ambas basadas en hacer una regresi6n antes de hacer el analisis
de varianza. Para cada nivel de las variables "explicativas" se

hace una regresi6n con el grupo de casos que tienen la
caracteristica definida por el nivel de la variable "explicative".
Por ejemplo se corre una regresi6n para todas aquellas personas
que no tienen escolaridad, con la variable dependiente, la rnor

talidad infantil, y la independiente, la edad. Lo mismo se hace
para los diferentes niveles de escolaridad. Como resultado se

tendra un conjunto de intercepciones y pendientes, una para
cada uno de los c6digos 0 niveles de las variables, y los resi
duales correspondientes. En el caso de que el analisis se haga

con la "opci6n de regresi6n", 10 que sucede es que el analisis de
varianza se hace con los residuales de la regresi6n, y por 10 tan

to, habiendo quitado la "variabilidad explicada" por la variable
"independiente". Por el contra rio, si se utiliza la "opci6n de

pendientes", el analisis se hace con las pendientes de cada

regresi6n, tratando de formar grupos en donde haya la maxima
diferencia entre las pendientes y de esta forma, eliminando el
efecto de la variable explicativa.
to, habiendo quitado la "variabilidad explicada" por la variable

"independiente". Por el contra rio, si se utiliza la "opci6n de

pendientes", el analisis se hace con las pendientes de cada

regresi6n, tratando de formar grupos en donde haya la maxima
diferencia entre las pendientes y de esta forma, eliminando el
efecto de la variable explicativa.

De cualquier forma el anal isis se sintetiza en "arboles" en

donde en cada rama se encuentra el promedio de la variable de

pendiente, el criteriocon el que seform6 cada grupo, yel nume
ro de observaciones de cada uno de ellos.

Es posible que en estos "arboles" no aparezcan variables

explicativas que se incluveron como posibles factores a consi
derar. Este hecho es de capital importancia, porque implica que
hay otras variables que son mas importantes 0 que hay colineali
dades.

A continuaci6n se resumen algunosde los resultados mas irn

portantes.

V. Resumen de algunos resultados

1. Descripciones generales par grupo social
Los tres grupos sociales objeto del estudio, presentan irnpor
tantes diferencias dernoqraficas, aun entre indicadores globa-
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les, tales como la probabilidad de muerte entre 0 y 5 afios y la ta
sa global de fecundidad, como se ve en el Cuadro 1.

GRUPO SOCIAL

CUADRO No.1

PROBABILIDAD DE
MUERTE ENTRE

OY5AI\IOS *

oqs {0801

TASA GLOBAL
DE

FECUNDIDAD **

CAMPESINO
MARGINAL
OBRERO

141.0
120.2
40.8

7.53
7.54
3.98

* Mortalidad a la generaci6n 1965-1974.
** Fecundidad a 1975.
(Ambos rnetodos de estimaci6n fueron directos).

Como es claro de este cuadro, el grupo campesino tiene una

probabilidad de muerte entre 0 y 5 sfios casi 3. 5 veces mayor que
el grupo obrero, y una tasa global de fecundidad de casi el doble.
Tarnbien destaca el hecho de que el grupo marginal esta mas
"cerca" del campesino que del obrero, con respecto a estas dos
variables.

Con el fin de tener algunos otros puntos de referencia con res

pecto a las diferenciasentre las mujeres de uno yotro grupo, en

los Cuadros2a 5se presentan algunascaracterfsticas deescola
ridad y edad por grupo social.

De los Cuadros 2 y 3, se desprende que hay una gran diferen
cia entre la escolaridad de las mujeres del grupo obrero y el cam

pesino, ya que mas del 80% de las mujeres del grupo campesino
no tienen la primaria completa, mientras que el grupo obrero so-
10 representan e117.7%.

Del Cuadro 3, se reporta que el 55% de la mujeres que no

tienen ninguna educaci6n son campesinas; mientras que en el
grupo obrero este porcentaje es 7.1 %. En el otro extremo del
Cuadro, se reporta que mientras el83.5% de las que tienen pre
paratoria estan en el grupo obrero, solamente eI3.3% pertene
cen al grupo campesino, hechos que reflejan una monumental
diferencia entre la escolaridad de los grupos campesinos y obre
ros: mientras que el marginal se encuentra en un espacio inter
medio entre estos dos grupos extremos.

231



De los cuadros 4 y 5 para el grupo de mujeres sin hijos nacidos
vivos se encontr6 que la mayor parte de ellascasi eI90%, fueron
menores de 24 arios, aun cuando de este grupo de edad, alrede
dor del 50% de elias pertenecen al grupo obrero, 10 que posible
mente este asociado a diferentes patrones culturales en cuanto

a la edad de la mujer en la primera uni6n marital.

2. Analisis de interacciones de las mujeres con hijos nacidos vivos

i) Analisis de interacciones considerando variables
demograticas

Como se explic6 en la secci6n III, primero se hizo el analisis para
las mujeres que tuvieron al menos un hijo nacido vivo conside
rando solamente variables dernoqraficas, resultados que se re

sumen en el Arbol 1 .

EI primer resultado que hay que destacar, es que la mortalidad
infantil es relativamente baja, esto se debe a que un buen nume
ro de mujeres que se incluyeron en el anal isis no tuvieron ningu
na muerte infantil, por 10 que en denominador de la variable de

pendiente se contabilizan todos sus hijos nacidos vivos, yen el
numerador no se incluye ninguno fallecido de este grupo; en la
subsecci6n Vi) y ii) se analizan s610 aquellas que tuvieron al me

nos un hijo nacido vivo fallecido.

Tal como la hip6tesis general del trabajo 10 propuso, la prime
ra partici6n se hace a traves del grupo social, separando al grupo
obrero del campesino y marginal, mostrando que la mortalidad
infantil del grupo obrero essustancialmente menor (5.11 %) que
el de los otros dos grupos juntos (11.57%). AI grupo obrero ya
no 10 subdivide, 10 que implica que no encontr6 ninguna otra va

riable que estuviera asociada a alguna diferencia significativa de
la mortalidad infantil de este grupo social.

A los grupos campesino y marginal los divide mediante el in
tervalo interqenesico, siendo el tiempo crltico aproximadamen
te de dos afios (26 meses), ya que para aquellas mujeres cuyo in
tervalo interqenesico fue mayor de este perlodo, la mortalidad
infantil fue de 8.91 %, mientras para las que el intervale fue me

nor, la mortalidad infantil fue de 13.81 %, una diferencia de casi
65%.
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CUADRO No.2

PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE 15 Y 55 ANOS POR GRUPO SOCIAL Y NIVEL DE ESCOLARIDAD

GRUPO PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA
SOCIAL o SUPERIOR TOTAL

0 1-3 4-5 6 INCOMPLETA COMPLETA

Campesino 34.2 38.0 7.8 14.6 1.9 2.3 1.2 100.0
Marginal 22.4 21.6 11.4 26.3 7.9 5.9 4.5 100.0
Obrero 3.5 8.5 5.7 25.7 10.2 22.6 23.8 100.0

Total 18.8 21.5 8.2 22.6 6.9 11.1 10.9 100.0



CUADRO No.3

PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE 15 Y 55 AJ\JOS POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y GRUPO SOCIAL

GRUPO

PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA

SOCIAL

o SUPERIOR TOTAL

0 1-3 4-5 6 INCOMPLETA COMPLETA

Campesino

55.1 53.2 28.9 19.6 8.2 6.1 3.3 30.2

Marginal

37.8 31.8 44.4 36.9 36.1 16.7 13.2 31.7

Obrero

7.1 15.0 26.7 43.5 55.7 n.2 83.5 38.1

Total

100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



CUADRO No.4

PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE 15 Y 55 AI\JOS SIN HIJOS
NACIDOS VIVOS POR GRUPO SOCIAL Y QUINQUENIO DE EDAD

QUINQUENIO DE EDAD
GRUPO TOTAL
SOCIAL

15·19 20·24 25-29 30·34 35-39 40·44 45-49 50·54

Campesino 66.6 18.5 6.5 1.8 1.8 1.2 1.8 1.8 100.0

Marginal 69.2 22.6 4.8 1.7 0.4 0.0 0.4 0.9 100.0
Obrero 65.6 23.9 5.9 1.8 0.5 0.9 0.7 0.7 100.0

Total 66.8 22.5 5.7 1.8 0.7 0.7 0.8 1.0 100.0

CUADRO No.5

PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE 15 Y 55 AI\JOS SIN HIJOS
NACIDOS VIVOS POR QUINQUENIO DE EDAD Y GRUPO SOCIAL

QUINQUENIO DE EDAD
GRUPO TOTAL
SOCIAL

15-19 20·24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Campesino 20.0 16.5 22.9 20.0 50.0 33.3 42.8 37.5 20.1
Marginal 28.4 27.7 22.9 26.7 16.7 0.0 14.3 25.0 27.5
Obrero 51.6 55.8 54.2 53.3 33.3 66.7 42.9 37.5 52.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0.0 100.0 100.0
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ARBOL1
ANALISIS DE INTERACCIONES* DE LA MORTALIDAD INFANTIL PORCENTUAL DE LAS MUJERES

CON HIJOS NACIDOS VIVOS UTILIZANDO VARIABLES DEMOGRAFICAS

OBRERO ::: 18 .nos

GRUPO SOCIAL

GRUPO
SOCIAL

Seutiliz6el

analisisde regresi6n, tomando a la edaddela mujer como variableindependiente.



En el siguiente grupo de particiones aparece la primera inte
racci6n, ya que el efecto que sobre la mortalidad infantil tiene la
edad de la madre al tener el primer hijo nacido vivo, es diferente
para aquellas madres cuyo intervalo interqenesico es mayor 0

menor a 26 meses; en el caso de las mujeres cuyo intervalo inter
genesico es mayor a los 26 meses, es importante si la madre es

mayor 0 menor de 18 afios, mientras que si dicho intervalo es

menor a ese perfodo, primero,la edad crftica al primer hijo nacido
vivo es de 16aFios, y segundo,los diferenciales de rnortalidad in
fantil son de casi 100% . Si se compara la rnortalidad infantil de la

mujeres que tuvieron su primer hijo vivo cuando tenfan menos

de 16 alios, con intervalos interqenesicos menores a 27 meses y
que viven en los grupos marginales 0 campesinos, con aquellas
mujeres que viven en la zona obrera, la diferencia es de mas de
cuatro veces a favor de este ultimo grupo.

Las particiones posteriores estan asociadas a variables aso

ciadas con la edad de la mujer, encontrandose la mayor mortali
dad infantil (28.53%) para las mujeres que tuvieron su primer hi

jo muyj6venes (menores a 16aFios), enel primeraFiodesu uni6n
(cero afios entre el primer nacimiento y su primer matrimonio),
con intervalos intergenesicos menores a 27 meses y que viven
en los grupos sociales marginal 0 campesino.

Habra que recordar que en este anal isis s610 se incluyeron va

riables demograticas, que segura mente estan interrelacionadas
con variables socioecon6micas, y con las del esposo 0 compa
Fiero de la mujer. La exploraci6n del efecto de la inclusi6n de es

tas variablesse presenta en los analisls que se resumen en 10sAr
boles 2 y 3.

ii) Amilisis de interacciones considerando variables demoqrstices
y socioeconomices

AI incluir a las variables socioecon6micas, desplazan a las de
mograticas hasta las ultlrnas particiones. En primer lugar apare
ce la escolaridad de la mujer, que como se via en los Cuadros 2 y
3 es muy diferente en los tres grupos sociales, y por 10 tanto po
siblemente de hecho sean colineales. EI punto crftico es el se

gundo afio de primaria, ya que la diferencia de mortalidad infan
til de lasmujeresquetienen menosdeesosaFiosdeescolaridady
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las que al menos 10 tienen es mas de dos veces mayor. Para las
mujeres con menos de tres arios de escolaridad, que tienen el
mayor riesgo, el numero de miembros del hogar aparece como

una variable que esta asociada con diferentes niveles de riesgo,
en una forma sorprendente: mientras mas grande es el tarnafio
del hogar menor es la mortalidad.

Para aquellas mujeres que tienen mas de dos afios de prima
ria, el intervalo interqenesico es la variable que define diferentes
niveles de riesgo. Es importante mencionar que perfodo crltico
promedio es diferente para este grupo, que el correspondiente a

las que tienen mas de esa escolaridad. Para las de mayor escola
ridad, 26 meses es el perfodo crftico; para las que tienen menor

escolaridad, el nurnero de meses crftico es de 32.

En ambos casas el grupo social aparece en las ultimas parti
ciones, mostrando que el grupo campesino tiene el riesgo mas
alto, aun cuando las diferencias en riesgo entre las mujeres con

mas 0 rnenos escolaridad son muy grandes, casi del 70%.

iii) Analisis de interacciones considerando las variables
demograticas, socioeconornices y del esposo 0 compafiero

Para este analisls que se resume en el Arbol3, se incluyeron las
variables del esposo 0 compariero, adernas de las variables de
mograticas y sociales.

La primera partici6n la hace a traves del ingreso del esposo 0

cornpatiero, mostrando un nivel de riesgo de mas del doble de
las mujeres cuyo esposo 0 compafiero tuvo ingresos menores a

$4,050.00 con respecto a las que tenfan mas que esa cantidad.
EI hecho de que la primera partici6n se haga con una variable

asociada al esposo 0 cornpafiero y no con alguna demogratica 0

social, muestra c6mo "compiten" entre sf los diferentes tipos
de variables.

Tambien con este conjunto de variables aparece la interac
ci6n del intervalo interqenesico con el nivel de ingreso, la edad al

primer nacido vivo y el nivel de escolaridad; encontrandose el

mayor riesgo (31.93%) en las mujeres que tienen tarnafios de

hogar pequefios, (1 a 3 miembros), con intervalos lnterqenesi
cos menores a 26 meses, de edades j6venes (menores a 18aii05)
y con inqresos bajos (menos de $4,050.00).
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ARBOL2

ANALISIS

DE INTERACCIONES* DE LA MORTALIDAD INFANTIL PORCENTUAL DE LAS MUJERES CON

HIJOS NACIDOS VIVOS UTILIZANDO VARIABLES DEMOGRAFICAS Y SOCIALES

Campesino
< 15.noo

>

Segundo de pri
maria

Otros

Seutiliz6el

analisis de regresi6n, tomando a la edad de la mujer como variable dependiente.



ARBOL3

ANALISIS DE INTERACCIONES* DE LA MORTALIDAD INFANTIL PORCENTUAL

DE LAS MUJERES CON HIJOS NACIDOS VIVOS UTILIZANDO VARIABLES

DEMOGRAFICAS SOCIALES Y DEL ESPOSO 0 COMPA�ERO

4.9a11o.

Se utiliz6 el analisis de regresi6n, tamando a la edad

de la mujer como variable independiente.



iv) Analisis de interacciones considerando las variables
demoprsticss y sociales por grupo social

Con el fin de seguir explorando la hip6tesis original en el arbol4
se presentan los resultados del analisis de interacciones por gru
po social.

De nuevo sobresale el hecho que en el grupo obrero no hay
variables sociodemogrMicas que esten asociadas a la mortali
dad infantil de este grupo.

En el segundo nivel de particiones aparece la interacci6n del
intervalo interqenesico con el grupo social. Para las mujeres del
sector campesino, el periodo critico es de 26 meses con una di
ferencia de mas de 1.5 veces. En contraste, el periodo critico en

el grupo marginal es de 22 meses, y las diferencias en terminos
relativos es semejante pero menor en los niveles absolutos.

En el siguiente nivel aparece otra interacci6n entre la edad al
primer nacido vivo y el intervale interqeneslco y el grupo social.
Asi para el grupo campesino, con intervalos interqenesicos rna

yoresa26 meses, la edad critica es de 17 afios, mientrasquesi el

periodo interqenesico es menor, la edad que hace las diferen
cias son los 18 afios.

En contraste para el grupo marginalia edad critica es de 21
afios,

Finalmente, para el grupo campesino el nurnero de miembros
del hogar modifica el nivel de riesgo de la mortalidad infantil.
i Los hogares con pocos miembros tienen un nivel de riesgo sig
nificativamente mayor!

Este hecho arroja nueva evidencia de que la familia pequefia
no necesariamente vive mejor, tal como se ha reportado, desde
otros puntos de vista, 10 y afiade nuevas inc6gnitas: <. Por que el
nivel de riesgo es mayor en las familias grandes? <.Es un efecto
darwiniano?

3. Analisis descriptivo de las mujeres con hijos nacidos vivos
fallecidos

Hasta ahora se analiz6 al grupo de mujeres con hijos nacidos vi
vos. Ahora bien, como el mteres de este estudio esta centrado

10 Vera Gabriel. "EI tamaiio de la familia, la distribuci6n del ingreso en Mexico.
un ensayo expioratorio" . tnvestipecion Oemoqretic« en Mexico.
CONACYT, 1982.
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ARBOL4

ANALISIS DE INTERACCIONES* DE LA MORTALIDAD INFANTIL PORCENTUAL

DE LAS MUJERES CON HIJOS NACIDOS VIVOS

UTILIZANDO

VARIABLES DEMOGRAFICAS Y SOCIALES OBLIGANDO PARTICIONES POR GRUPO SOCIAL

> 26MEses
s 17 AiliOS

•Seutiliz6analisis

de regresi6n tomando ala edad de la mujer como variable independiente.



sobre la mortalidad infantil, se decidi6 modificar al grupo de
analisls, a traves de considerar solamente a aquellas mujeres
que tuvieron al menos un hijo nacido vivo fallecido.

En el Cuadro 6 se presenta la distribuci6n porcentual de las
mujeres que han tenido hijos nacidos vivos y fallecidos por gru
po social y edad de la mujer.

Se muestra que la mayor proporci6n de mujeres con hijos na

cidos vivos fallecidos, (46.4%) pertenece al grupo campesino;
e133.1 % al marginal, el resto (20.5%) al obrero.

CUADR06

PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE 15 Y 55 ANOS CON
HIJOS NACIDOS VIVOS Y FALLECIDOS POR

QUINQUENIO DE EDAD Y GRUPO SOCIAL

GRUPO OUINOUENIO DE EDAD
SOCIAL 15·19 20·24 25·29 30·34 35·39 40·44 45·49 50·54 TOTAL

.. __ . _ _ ._-,_ ... _,.,,- -

CAMPESINO 40.0 46.8 52.2 49.5 44.4 47.0 46.6 39.3 46.4

MARGINAL 60.0 44.7 41.3 32.9 33.0 23.1 31.1 32.6 33.1

OBRERO 0.0 8.5 6.5 17.6 22.6 29.9 22.3 28.1 20.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00

AI considerar estas distribuciones por quinquenio de edad, se

encuentran diferencias contrastantes. Asi eI68.8% de las muje
res del grupo obrero tienen 40 afios 0 mas, mientras que para los

grupos campesino y marginal, esta proporci6n es del orden del
45%. Por el contrario, las mujeres de menos de 30 afios, repre
sentan en estos ultirnos grupos el24 y 29% yen el obrero sola
mente el7 .5%. Estos resultados muestran sin lugar a dudas, las

grandes diferencias de las mujeres con hijos nacidos vivos falle
cidos, entre los tres grupos sociales.

i) Analisis de interacciones considerando variables

demograticas y sociales

Como ya se dijo, en estas subsecciones se analiza la mortalidad
infantil de las mujeres que han tenido al menos un hijo nacido vi
vo y fallecido.

243



AI compara el Arbol 5 con el correspondiente a las mujeres
con hijos nacidos vivos (Arbol21, se observa que:

EI nurnero de miembros del hogar es la variable con que se ha
ce la primera partici6n en lugar de la escolaridad de la mujer,
siendo mayor la mortalidad infantil de las mujeres con tarnafios
de hogar pequefios: ahora bien, estegrupo de alto riesgose divi
de por el nivel de escolaridad de la mujer, siendo mayor el riesgo
de las mujeres con menos de tres afios de educaci6n primaria.
Estos dos grupos de alto riesgo ya no se subdividen con ninqun
otro criterio, 10 que muestra el gran impacto que tiene el tarnafio
del hogar en la mortalidad infantil.

En relaci6n a las familias mayores de dos miembros, vuelve a

aparecer el tarnario del hogar en varias particiones, siempre rati
ficando el hecho de que mientras mas grande es la familia, me

nor es la mortalidad infantil.
Tarnbien aparecen variables que no habfan aparecido en los

analisis anteriores, tales como el tipo de desaque de la vivienda y
ellazo de parentesco con respecto al jefe, hecho que ratifica la
interrelaci6n entre variables socioecon6micas y demograticas.

ii) Anetisis de interaccfones considerando variables

demograticas, sociales y delesposo, obligando la partici6n por
grupo social

Con el fin de proseguir la investigaci6n de la hip6tesis central del
trabajo, se hizo un analisis de interacciones de la mortalidad in
fantil de las mujeres que han tenido al menos un hijo fallecido,
obligando que las primeras particiones fueron las del grupo so

cial, analisis quese presentaen el Arbol6yes equivalente al pre
sentado en el 4.

AI igual que en el analisis de la mortalidad infantil en general,
en este caso no hay ninguna variable asociada al grupo obrero.
Sin embargo para los grupos campesino y marginal cambia co

mo primera variable el intervalo interqenesico por el numero de
miembros en el hogar.

En relaci6n ala asociaci6n entre el grupo social yel nurnero de
miembros del hogar hay dos hechos que hay que destacar. En
primer lugar, que vuelve a aparecer el hecho de que a mayor ta
mana del hogar menor riesgo. En segundo lugar aparece una in
teracci6n entre las dos variables; mientras que para el grupo
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ARBOL6
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campesino el punto de corte critico son dos miembros, para el

grupo marginal este nurnero es de tres.

Ahora bien, para el grupo campesino para las familias gran
des el tarnafio del hogar, vuelve a aparecer como variable aso

ciada a variaciones significativas en la mortalidad infantil, reafir
rnandose que en las familias grandes el riesgo es menor.

Finalmente habra que resaltar que los maxirnos riesgos para
ambos grupos se presentan en las familias pequefias, de 1 62
miembros en el caso d.el grupo campesino y 1 a 3 en el marginal.

VI. Resumen de resultados V comentarios finales

Los resultados de esta primera aproximaci6n al analisis de la
mortalidad infantil en el contexto del hist6rico social, son muy ri
cos y variados.

En primer lugar habra que destacar la gran complejidad de
analizar los fen6menos sociales en general, yen particular los

demograticos, en paises tan heteroqeneos y contrastantes co

mo Mexico.
En segundo lugar, queda claro a traves del anal isis de interac

ciones con los diferentes tipos de variables, que estan
fntimamente relacionadas, y que por 10 tanto es fundamental,
desde un punto de vista metodol6gico, investigar las interrela
ciones, colinealidades e interacciones entre todas elias, 10 que
permitira en el futuro, tener marcos de referencia te6ricos y
empiricos que ayuden a entender y en su caso resolver proble
mas fundamentales para el bienestar de la poblaci6n, como par
ejemplo la mortalidad infanti!.

En relacion a los tres abjetivos del trabajo, se puede afirmar
que:

a) Las variables que estan mas fntimamente relacionadas con

las diferencias en la mortalidad infantil en los tres grupos so

ciales son:

i) Para el grupo obrero, que tiene una baja mortalidad relativa,
no se encontr6 ninguna otra variable asociada a ella. Habra que
enfatizar que en la definici6n del grupo hay un contenido social

muy amplio. Se trata de un grupo que en terrninos relativos es

"moderno", que tiene una escolaridad mayor que el prornedio
nacional, con servicios institucionales de salud importantes,
que viven en una zona urbana con agua potable entubada
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dentro de la vivienda, etc., con patrones de consumo tarnbien
"modernos", con ingreso mas 0 menos estables que permiten
enfrentarse al ciclo vital en forma mas simple ycon menos incer
tidumbre.

Por 10 tanto, la propia definici6n de este grupo 10 hace espe
cial en terrninos relativos a los dernas. Sin embargo no deja de

sorprender que no se encontrara ninguna variable a la que hu
biera asociadas variaciones significativas en mortalidad infantil,
para el grupo obrero.

ii) En relaci6n a los grupos campesinos y marginales se en

contr6 que la edad de la m ujer al primer hijo nacido vivo, el inter
valo interqenesico y el tamafio del hogar son variables sociode

mograticas que sistematicamente aparecieron en los analisis.
La variable social que mas frecuentemente apareci6 fue el ac

ceso a atenci6n medica, que para el grupo campesino puede
representar una esperanza para reducir sustancialmente la alta
mortalidad infantil que se observ6.

Con respecto a las variables econ6micas, el ingreso, como es

obvio, es una variable muy importante que seguramente esta in
terelacionada con todas las variables consideradas en el anal i
sis.

b) En relaci6n al segundo objetivo de encontrar las variables
que no tienen efecto sobre la mortalidad infantil, 0 que por su

asociaci6n con otras variables no aparecieron en los resultados,
son muchas; ya que de hecho las que sl aparecieron en los dife
rentes analisis son relativamente pocas, 10 que muestra el poder
del rnetodo utilizado, ya que redujo sustancialmente el nurnero
de variables "explicativas",

Finalmente se pudieron determinar clara mente grupos con

mayores riesgos. En particular, en los grupos campesinos y
marginales, las mujeres menores de 150 16aiioscon poca esco

laridad, con intervalos mterqeneslcos menores a 26 meses, con

poco ingreso, sin acceso a servicios medicos y con tamaiios de
hogar pequeiios, caracterizan sistematicamente a los grupos
con mayor riesgo.

Con respecto a futuros analisis hay dos aspectos dignos de
mencionar:

i) En primer lugar que es conveniente investigarsi utilizando la
edad de la mujer al primer hijo nacido vivo, como variable expli
cativa en la regresi6n, enriquece los resultados.

ii) En segundo lugar, que una vez detectadas las variables que
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estan asociadas mas estrechamente a la mortalidad infantil, y
las interacciones entre elias, se puede utilizar otra tecnica multi
va riada lIamada: "Analisis Multiple de Clasificaciones", para
estimar un modelo lineal a treves del cual se pueda cuantificar la
importancia relativa de cada una de las variables "explicativas"
en relaci6n de la variable dependiente.
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ANEXO 1

EN ESTE ANEXO SE PRESENTAN LAS VARIABLES
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ANALISIS,
AGRUPADAS EN RELACION A: VARIABLES

DEMOGRAFICAS, SOCIALES Y DEL ESPOSO. ESTA
SELECCION SE HIZO DE UN TOTAL DE 134 VARIABLES
QUE SE TIENEN PARA CADA MUJER DE LA MUESTRA

Variables Demoqretices
04 Zona
26 Lazo de parentesco con el jete del hogar
44 Estado civil
86 Nurnero de migraciones
93 Intervalo entre el primer matrimonio y el primer naci

miento vivo
95 Intervalo interqenesico promedio
96 Edad al primer nacido vivo

100 lVive con su esposo?
102 Nurnero de matrimonios y/o uniones
103 Edad al primer matrimonio 0 uni6n

Variables del esposo

115 Nivel de instrucci6n del esposo .

116 Actividad protesional del esposo durante el aiio
119 Posici6n del esposo dentro de la protesi6n
125 Renta promedio mensual del esposo
126 Periodicidad de la renta del esposo

Variables sociales

09 Nurnero de cuartos en la vivienda
14 Fuente del agua corriente de la vivienda
15 Desaque de la vivienda
18 Nurnero de miembros del hogar
24 Recursos medicos habituales del hogar
32 Nivel de instrucci6n
33 Actividad protesional durante el aiio en curso

47 Nivel escolar alcanzado.
104 lHa trabajado antes del primer nacido vivo?
108 lTiene ayuda social?
134 Recursos medicos al nacimiento
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Cornentarlost

Diana Ova Sawyer2

Los trabajos que componen la mesa, documentos solicitados y
contribuciones espontaneas, muestran que en la actualidad po
siblemente atravesamos el umbral de los estudios de determi
nantes de la mortalidad. De cara al curnulo de conocimiento ha
bide con relaci6n a los diferenciales y tendencias de mortalidad,
generados casi todos de fuentes secundarias 0 de investiga
ciones no especlficas sobre mortalidad, se dispone un "ordena
miento de la casa", procurando establecer un marco te6rico
donde operacionalizar cateqorlas de analisls dentro de marcos

te6ricos ya establecidos.

EI trabajo La Mortalidaden America Latina: Niveles, Tenden
cias y Determinantes, de Juan Chackiel, consiste en un inventa
rio de los niveles, tendencias y diferenciales de mortalidad en

America Latina. En la pagina 5 el autor presenta, en una Grsfica
por dernas creativa*, la evoluci6n de los niveles de mortalidad en

un perlodo de 30 afios, cornparandolos con los de los parses lIa
mados desarrollados. La Grafica nos recuerda un tren cuyos
componentes los constituyen niveles de esperanza de vida de
diferentes parses que avanzan a ritmos distintos, unos mas rapl
damente y otros muy lentamente, en direcci6n a los niveles de
los parses desarrollados. Llaman la atenci6n en esta Grafica los
niveles de dos parses: Cuba y Costa Rica, que a pesar de poseer
estructuras econ6micas y pollticas sobradamente distintas
entre sl, muestran altos niveles de esperanza de vida al nacer, a

semejanza del grupo de parses desarrollados. La desaceleraci6n
en la csfda de la mortalidad en America Latina en los ultimos

1 Comentarios basados en las versiones originales de los trabajos presentados.
2 Centro de Desarrollo y Planeamiento Regional (CEDEPLARI, Departamento
de Economia, Universidad Federal de Minas Gerais.
* Nota: No fue posible reproducir este Grafico.
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afios tarnblen queda claramente en evidencia en esta gratica. Si
el autor hubiera presentado en esta primera parte una eva

luaci6n de la calidad de los datos, creo que dejarfa allector mas
segura de los resultados que expone.

Despues de una recopilaci6n de datos de diferenciales de
mortalidad par variables de naturaleza econ6mica, social, geo
gratica, cultural y biol6gica, parece que hay una cierta directriz
apuntando en el sentido de una mayor mortalidad infantil para
los grupos menos privilegiados y para aquellos que poseen in
tervalo interqenesico a menor peso al nacer, asf como un patr6n
de mortalidad en forma de U para los nifios sequn la edad de la
madre y sucesi6n del nacimiento.

La gran cantidad de datos presentados y trabajos citados su

giere que, hablando en general, el problema mayor ya no es la
falta de datos. Tal y como el autor sefiala, 10 que actualmente se

necesita es un marco te6rico anaHtico que nos dirija hacia la
comprensi6n de las determinantes de la mortalidad infantil.

En este sentido, el trabajo Un Marco Teorico sabre los Deter
minantes de la Martalidad, de Jaime Breilh y Edmundo Granda,
contiene propuestas bastante interesantes. Los autores no IIe
gan a proponer un esquema acabado sino par el contrario, pro
ponen un marco mas general afirmando que el esquema
especffico de anal isis se debe adecuar a las condiciones concre

tas de la sociedad en estudio. Su marco se basa esencialmente
en el concepto de reproducci6n social, en el que la mortalidad es

el resultado de varias fuerzas contradictorias dentro de las rela
ciones de producci6n y consumo especfficas de cada clase so

cial. La delimitaci6n del perfil de las contradicciones, determi
nadas hist6ricamente, serla la tarea del investigador, quien de
bera conducir sus investigaciones no en un vacfo conceptual
abusando del usa de tecnicas cuantitativas sofisticadas, sino
mas bien teniendo presente las relaciones concretas de la so

ciedad que se examina.
Un procedimiento metodol6gico analoqo, adoptado en va

rios estudios poblacionales, especialmente en los estudios de
determinantes de la fecundidad y de distribucion espacial de la

poblaci6n, nos podra beneficiar can resultados de una expe
riencia acumulada, evitandose los posibles errores cometidos
en la trayectoria recorrida hasta nuestros dlas.

Estas propuestas estan precedidas par la busqueda de una

definici6n de Demoqraffa y de Epidemiologia, par ser las areas de
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conocimiento especfficas que mas han contribuido a los estu

dios de la mortalidad. Con relaci6n a la definici6n de Demograffa
los autores, en un mismo nivel, expresan opiniones de varios
autores que definen la Demograffa en formas diferentes lIegan
do hasta a confundirallectorsobre la naturaleza, objetodeestu
dio y metodos de la Demograffa. Porejemplo, la poblaci6n que
es objeto de estudio de la Demograffa en ocasiones es definida
como una fuerza productiva y otras como un conjunto de perso
nas; el campo de la disciplina es a veces delimitado en su sentido
mas estricto como el conocimiento de determinantes yexpre
siones concretas de las variaciones del volumen, composici6n,
estructura y distribuci6n en el espacio de la poblaci6n; 0 bien, en

su sentido mas amplio, como anal isis de las relaciones econ6mi
cas concretas y las expresiones politico ideol6gicas que deter
minan la magnitud, asignaci6n y composici6n de la fuerza pro
ductiva humana. En seguida afirman que lastecnicasrnaternati
cas son los principales instrumentos de apoyo al rnetodo.

A pesar de no ser esencial al objetivo propuesto en el tema del

trabajo, este ganarfa en elegancia si los autores expusieran un

analisis mas coherente sobre la naturaleza de la Demograffa; es

to sin que se pretenda de forma alguna generar con los autores

una discusi6n de naturaleza epistemol6gica de la Demograffa,
pues esta no esta todavfa terminada ni aun entre los propios de

m6grafos.
Con relaci6n a otra parte del trabajo, es interesante la aso

ciaci6n figurativa que se hace de la producci6n del conocimien
to con una espiral ascendente cuya elevaci6n esta, como bien 10
afirma el autor, en la dependencia de factores externos. Tal es

piral tendrfa curvas involutivas, retrocesos y estancamientos
momentlmeos. Como ejemplos mas importantes de estanca
mientos secitan el neopositivismo yel estructural-funcionalismo.
EI estancamiento mas importante en la Demograffa serfan los mo

delos interpretativos empfricos centrados en la busqueda de las
causas de variaci6n demogratica restringidos a los hechos vitales
y migratorios, reduciendo el metoda al analisls cuantitativo. La

pregunta que yo harfa, dentro del mismo sentido figurativo del
autor, es: si estamos frente a una espiral ascendente, ,no estarfan
las curvas involutivas y momentos de estancamiento dependien
do del angulo visual de observaci6n? 0 sea, dependiendo de la

posici6n de algunos observadores, ,distinguen ellos involuci6n,
retroceso 0 estancamiento dentro de sus perspectivas? Creo muy
diffcil considerar como estancamiento el gran avance en la
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cuantificacion dernoqrafica, especialmente para localidades
donde los datos son deficientes no solamente en la produccion de
conocimiento respecto a los niveles demograficos, sino en la veri
ficaci6n ernplrica de los modelos te6ricos.

Volviendo al marco te6rico, despues de esas pequefias des
viaciones, es importante la observaci6n del autor sobre la distin
ci6n entre categorias analiticas y variables de observaci6n
empirica. La adecuaci6n de las medidas y la conformaci6n de las
variables entre el modele empfrico y las categoriasanallticas son

tareas que desde hace mucho desafian a los investigadores so

ciales.
La forma como operacionalizamos, a nivel ernplrlco. las rela

ciones 16gicas y deductivas de las categorias de nuestro referen
cial te6rico es sin duda uno de los grandes problemas metodol6-

gicos que todavia enfrentamos. Como ejemplo de una tentativa
para dar soluci6n a este problema tenemos el trabajo La Desi

gualdad Socialante la Muerte: Clases Sociales y Mortalidaden

la Ni/iez, de Mario Bronfman y Rodolfo A. Tuiran.
EI trabajo consiste esencialmente en una operacionalizaci6n

de la categorfa clase social y su examen a traves de medidas de
diferenciales de mortalidad. La definici6n clara de 10 que los
autores entienden por clase social y la busqueda para hacer
compatibles los aspectos conceptuales y empfricos; la concien
cia de las limitaciones de tal emparejamiento y la elegancia de la
presentaci6n son los puntos sobresalientes de este trabajo.

No entrare a discutir el merito de la operacionalizaci6n en sf,
pues creo que por mas cuidadosa que esta sea, siempre se

podran detectar problemas. Menciono apenas dos puntos que
ya son comunes en las discusiones de esta naturaleza: el prime
ro es lIamar la atenci6n acerca de que la categorizaci6n fue
hecha a traves de datos de mujeres y sus cornpafieros. Como el

objetivo es tener una medida de clase social, entendida como

una intermediaci6n entre la estructura social y el evento muerte

infantil, lno serfa necesario buscar un perfeccionamiento pro
curando la estratificaci6n a nivel de grupo familiar? Creo que tal
empresa exige una estrategia de operacionalizaci6n distinta.

Otro punto que debe mencionarse respecto a la operacionali
zaci6n es la utilizaci6n de categorfas que no son en rigor de la
competencia de la clase social, como la dicotomfa agrfcola-no
agricola. A pesar de reconocerse que la configuraci6n del espa
cio es el resultado de condiciones hist6ricas concretes. dentro
de la propia definici6n de clase social adoptada por los autores,
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de "
... un conjunto social que se encuentra en una posici6n de

terminada en la relaci6n de explotaci6n y, segundo, por tanto,
en ser antag6nica con otra u otras clases" , no me parece que esta

dicotomfa se justifique; tal vez necesite de una justificaci6n adi
cional que dentro de la realidad latinoamericana no sera diffcil.

Los autores elaboran una serie de diferenciales de mortalidad
en la infancia por categorfas de clase social, cornparandolas
con otros diferenciales y concluyen que la clase social tiene ma

yor poder discriminatorio. Creo que tal procedimiento incurre
en un cierto peligro, una vez que el poder de discriminaci6n a tra

ves de diferenciales es dependiente del nivel de detalle y refina
miento de las categorfas que definen la variable, yen este traba
jo no existe ninguna variable con el nivel de detalle con que fue
usada la clase social; tarnbien me parece que el proceso esta in
vertido cuando se elabora con tanto cuidado una variable expli
cativa de mortalidad infantil y se prueba su validez a traves del

propio objeto a ser explicado.
Otro punto que me gustarfa poner a discusi6n es sobre algo

que me intriga siempre que encuentrotrabajosanaloqos de dife
renciales de mortalidad por clase social. Cuando se tenfan dife
renciales por variables tales como el ingreso, la educaci6n, sa

Iud baslca, etc., la crftica mas frecuenteera que seprocedfaa un

analisis de factores y que, en realidad, el resultado era expresi6n
de la situaci6n de clase de los individuos. Mientras tanto, cuan

do trabajamos con el concepto de clase social operacionalizada
empfricamente, me pregunto si 10 que esta detras de la configu
raci6n de los diferenciales no serfan factores como el ingreso, la
educaci6n, la salud, etc. Me parece que, a final de cuentas, es

tames trabajando con un "factorzaso" que es la clase social.
Creo que 10 esfuerzos deben asignarse a la elaboraci6n de un

esquema analftico para la mas amplia comprensi6n del perfil de
las determinaciones de mortalidad infantil, intra y entre clases
sociales, procurando establecer conjuntos de sus determinan
tes mas pr6ximos.

EI trabajo de Alberto Minujin y otros sobre Factores Socio
Dernoqreticos asociados a la Mortalidad Infantil es una tentati
va de establecer el perfil mencionado. Si bien con caracter
exploratorio, el trabajo parece apuntar a delinear un perfil de
facto res intermediarios que estarfan afectando la mortalidad in
fantil en los tres grupos sociales definidos. Creo que aun a este
nivel exploratorio pueden lIevarse a efecto algunas mejorasen 10

que se refiere a la selecci6n y elaboraci6n de variables.
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Uno de los puntos que llama ron mi atenci6n fue la variable de
pendiente definida por los autores. Por carencia de informaci6n
sobre edades al morir los hijos, se us6 la proporci6n de hijos
muertos para mujeres de todas las edades, de manera que en

gran medida es posible estar hablando, tambisn, de mortalidad
no infantil. A ejemplo de algunos trabajos existentes en la litera
tura sobre medidas de mortalidad en la infancia a partir de datos
individuales, tal vez se pudiera obtener una estimaci6n mejor de
la variable dependiente.

Otro punto es la presencia constante del tarnafio del domicilio
como variable de gran peso en la variaci6n de mortalidad in
fantil en todos los esquemas configurados por los autores. Lo

que llama la atenci6n no es la presencia, por sl misma, de esta

variable, sino el sentido de la interacci6n a que se lIega: cuanto

menor es el tarnafio del domicilio, mayor es la mortalidad. La
explicaci6n dada por los autores es plausible; sin embargo, es

bastante dificil no pensar en el efecto tautol6gico de esta va

riable con la mortalidad de los hijos. EI tarnafio del dornicilio seria
pequefio justamente porque habria ocurrido mayor mortalidad
de los hijos en esta vivienda. Uno de los puntos que refuerza mi

sospecha es el hecho de que los grupos de campesinos y margi
nales urbanos, para quienes esta variable estuvo presente en

gran proporci6n, constituyen grupos de alta fecundidad (tasa
global de fecundidad de 7.5) y de alta mortalidad en la infancia
(las probabilidades de muerte hasta los 5 anos son de 141 y 120,
respectivamente). Recomendaria retirar esta del conjunto de
variables independientes, a no ser que se tenga la posibilidad de
controlar este efecto tautol6gico.

EI trabajo de Catalina Denman Ch. y Alicia Rodriguez E.,
sobre Mortalidad y Fuerza de Trabajo: Alternativas a la Desin
torrnecion, es una propuesta alternativa de recolectar datos en

contraposici6n a los certificados de fallecimiento, que son las
fuentes oficiales existentes. EI trabajo agrega a los datos de los
certificados datos complementarios de la segunda y tercera
causas de muerte y sobre la posici6n del individuo en el proceso
productivo, ademas de clasificar los fallecimientos sequn ellu

gar de residencia. EI objetivo final del trabajo es la obtenci6n de
indicadores mas precisos sobre la distribuci6n por edad y re

gional de la mortalidad, y una profundizaci6n mejor de sus de
terminantes sociales. No tengo dudas acerca de que las autoras
estan conscientes de los cuidados que deben tenerse tarnbisn
con las poblaciones de riesgo que constituyen los denominado-
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res de los indicadores a ser obtenidos. EI adecuado ajuste entre

numeradory denominador de los indicadores y la correccion del

posible sub-registro de nacimientos es tema que desafia todavia
la paciencia de muchos estudiosos del asunto.

Los estudios sobre la adecuaci6n de nuestras fuentes de da
tos a nuestros estudios son de gran relevancia, y dependiendo
de las condiciones efectivas de la region a ser estudiada, sedan de
naturaleza prioritaria. Por 10 tanto, simpatizo con el trabajo de
las autoras, especialmente cuando pienso en 10 que todavia les
queda por delante.

257



 



Sesi6n Paralela II

Factores y Componentes de la Dlnamica

de la Mano de Obra



 



los factores y componentes de la dinarnica
de la mano de obra

Orland ina de Oliveira
Organizadora de la sesi6n

En esta sesi6n se enfatizan tas transformaciones de la mano de
obra que han ocurrido, a 10 largo del proceso de industrializaci6n

y urbanizaci6n de las sociedades latinoamericanas, a partir de
los aiios cincuenta. Singular atenci6n se da al crecimiento del
terciario y ala participaci6n de la mujer en la economfa. Estos as

pectos se examinan a traves de analisis de los cambios en la
distribuci6n de la poblaci6n activa por sectores yen las tasas de
participaci6n en la actividad econ6mica. Se presentan tres tra

bajos: uno sobre "La dinamica de la poblaci6n activa en Ameri
ca latina de 1950-1980" de Ruben Katzman'; otro de Joseph Ra
mos titulado "Urbanizaci6n y mercado de Trabajo"; y el tercero

sobre "La incorporaci6n de la mujer a la economfa urbana de
America Latina", de Teresita de Barbieri. Los comentarios a las tres

ponencias hechos por Zulma Recchini de Lattesfueron, en la medi
da de 10 posible , incorporados en las versiones finales de los tra

bajos. En esta introducci6n presentamos algunos de los aspectos
que se resaltan en el estudio de la dinarnica de los mercados de tra

bajo a partir de las posturas crfticas que se han desarrollado en

America Latina desde comienzos de los afios setenta.

En el ambito de las discusiones sobre poblaci6n y desarrollo
se han hecho fuertes criticas a los marcos interpretativos en los
cuales el rapido crecimiento natural y social de la poblaci6n ur

bana era visto como un factor ex6geno, que creaba una oferta
excesiva de mano de obra y lIevaba a la constituci6n de un sector
terciario "hinchado" que alberga subempleo y desempleo. Las

, Esta ponencia, par su extensi6n V diversidad ternatlca fue dividida en dos par
tes para su publicaci6n por sugerencia de la comentarista, de la organizadora de
la mesa V de los atras dos panentes.
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posturas que se desarrollaron en la region a partir de este punto
de vista critico ponen de relieve las vinculaciones entre la dina
mica de la mana de obra y las caracteristicas que asume el proce
so de acumulaci6n de capital y el cambio tecnoloqico, en una

estructura productiva urbano-industrial donde coexisten dife
rentes formas de organizaci6n de la actividad productiva.

EI analisis de la dinarnica de la mano de obra urbana cobra re

levancia en el marco de los estudios sobre la division territorial,
regional y social del trabajo y se vincula con los procesos de
transformaci6n en la agricultura. Desde esta 6ptica las formas
de penetraci6n del capitalismo en el medio rural, las modalida
des de articulaci6n del sector campesino con la econornla de
mercado y los cambios en la organizaci6n de las actividades pro
ductivas y reproductivas en el seno de grupos dornesticos son

aspectos centrales en el estudio de los diversos tipos de despla
zamientos de la poblaci6n del campo ala ciudad y sus implica
ciones sobre los mercados de trabajo urbanos.

En este marco, los procesos de migraci6n rural-urbana, que
se han intensificado en algunos parses de Latinoarnerica en las
ultirnas decades y han jugado un papel importante en el creci
miento de las grandes ciudades en la regi6n, se analizan desde
varios anqulos: por un lado, se resalta su importancia como via
de obtencion de ingresos monetarios necesarios para la repro
ducci6n de la familia y de la unidad de producci6n campesina; y
par el otro, se pone de relieve su papel de proveedor de fuerza de
trabajo a las econornlas urbanas en expansi6n. Estudios concre

tos dejan claro que la migraci6n ha contribuido a la ampliaci6n
de diferentes sectores sociales en distintas situaciones hist6ri
cas: obreros industriales, trabajadores no calificados de los ser

vicios ytrabajadores no manuales. Adernas. con frecuencia, ac

tua como un mecanisme que mantiene una reserva de mano de
obra en los mercados de trabajo que presiona los salarios de al
gunos sectores de trabajadores hacia abajo. En la literatura re

ciente, tarnbien se destaca c6mo los movimientos temporales
hacen posible que la economia urbana emplee una mana de
obra cuyo costo de reproducci6n 10 pagan, en parte, las areas
rurales. En suma, las vinculaciones entre los movimientos
migratorios y la dinarnica de los mercados de trabajo urbanos se

estudian como parte de un proceso mas amplio de producci6n y
reproduccion de fuerza de trabajo en el campo y las ciudades en

sociedades especificas y en momentos hist6ricos determinados.
Los estudios sobre el terciario tarnbien se han redefinido.
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Muchas de las criticas que se han hecho a la tesis sobre la ter
ciarizaci6n "excesiva" de la estructura del empleo urbano se re

toman en las ponencias y se agregan otras mas. En la literatura
reciente ya no se busca un significado univoco al crecimiento
del terciario en distintos paises y regiones en diferentes momen

tos hist6ricos. Adernas, la lIamada sobreterciarizaci6n de las
economfas urbanas ya no es vista como un signo de desarrollo
desequilibrado. Mas bien, la atenci6n se dirige a las vincula
ciones entre el volumen y las caracteristicas de la mana de obra
en diferentes ramas de servicios y la matriz de producci6n en la

que se sustenta el crecimiento industrial. La elaboraci6n de cla
sificaciones refinadas que captan la heterogeneidad del ter

ciario y la referencia ala dinarnica del mercado de trabajo en are
as urbanas con distinta inserci6n en la divisi6n territorial del tra

bajo enriquecen el estudio del crecimiento de las diversas ramas

de los servicios en areas industriales y centros urbanos regiona
les comerciales y de servicios.

Las discusiones te6ricas sobre los conceptos de marginali
dad, poblaci6n excedente, ejercito industrial de reserve, sector

informal tarnbien han dejado sus huellasen el tipo de categoriza
ciones utilizadas en los estudios sobre mano de obra. Desde el
inicio de la decade pasada los trabajos de casas concretos apun
tan cada vez mas hacia la diversidad de formas de organizaci6n
de la producci6n y se buscan conceptualizaciones que capten
las diversas modalidades de absorci6n de mana de obra no asa

lariada: trabajadores familiares, trabajadores a domicilio, pro
ducci6n domestica: servicio domestico: trabajadores aut6no
mos. Estas cateqorizaciones refinadas enriquecen los analisis al
no homogeneizar artificialmente la realidad y al permitir profun
dizar en el irnpacto de los cambios sectoriales y de la dinamica
del empleo sobre la estructura social.

En otro orden de consideraciones, los anallsis globales del
empleo industrial en America Latina que se presentan en esta

sesi6n sugieren el caracter transitorio de su reducci6n en con

textos especificos y seiialan su caracter dinarnico hasta 1980.
Tambien se resalta el incremento del salario global del sector in
dustrial hasta la fecha. Ahora bien, para completar el panorama
de los analisis sobre mercados de trabajo urbanos en America
Latina, es importante considerar los estudios concretos sobre
sectores de trabajadores realizados en varios palses de la regi6n:
sus resultados dejan clare la heterogeneidad de la economia ur

bana y el caracter excluyente del desarrollo latinoamericano en
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situaciones historicas dadas. Por un lado, la expansion de activi
dades no manuales en la industria y en los servicios ha lIevado a

la arnpliacion de sectores medios, que constituyen un mercado
interno crucial a la expansion economica que tuvo lugar en los

paises de la region; por el otro lado, el dinamismo del empleo ma

nual consolid6 un proletariado urbano industrial y de servicios
en varios paises. Asimismo, se han mantenido sectores de tra

bajadores por cuenta propia y se han reproducido sectores de

trabajadores a domicilio con la expansi6n de la actividad in
dustrial y la instalacion de grandes empresas trasnacionales en

la region.
EI deterioro del salario real de los sectores populares urbanos

ha sido marcado en coyunturas particulares y la pobreza no ha
side privativa de un terciario atrofiado sino que ha estado pre
sente a 10 largo de todos los sectores de la economia, sean rno

demos 0 tradicionales, en ciudades industriales 0 centros de
servicios. En la regi6n el modele de desarrollo ha conciliado ere

cimiento econornico y pobreza. En varios contextos urbanos la
condicion de ser mujer 0 joven se alma a la de migrante rural y
trabajador no calificado: la consecuencia son salarios en mul

tiples casos inferiores al minima legal vigente en las sociedades
analizadas.

En 10 que se refiere a la incorporaci6n de la mujer a la
economia urbana, la tendencia hacia un incremento de los nive
les de participaci6n femenina en areas urbanas es clara. Su

explicacion ha exigido rebasar el ambito del mercado de trabajo
y ha lIevado a la vinculacion entre la esfera de participaci6n en la

producci6n de bienes y servicios con la esfera de realizacion de
actividades dornesticas necesarias a la reproduccion cotidiana
de los trabajadores. Asi, el estudio del trabajo de la mujer en el
mercado no ha ignorado su papel en el ambito dornsstico. Has
gos familiares como estado civil, nurnero de hijos, cicio vital fa
miliar, composicion de parentesco y tamafio de los hogares son

incorporados en los analisis como condicionantes de trabajo
extradornestico. Adernas, el interes por captar las multiples mo

dalidades que asume la utilizacion de la mana de obra femenina
ha lIevado a cuestionamientos profundos de los conceptos de
poblacion econ6micamente activa, de empleo, desempleo,
ocupacion asi como de los procedimientos censales de su cap
tacion.

AI vincular participacion en el mercado con la divisi6n intrafa
miliar del trabajo y al incorporar en los analisls la participacion
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econ6mica de la mano de obra familiar como parte de los meca

nismos a que recurren las familias para mantener el nivel de vida
en situaciones de fuerte deterioro salarial, surge mas de una

explicaci6n al incremento de las tasas de participaci6n femeni
na. Adernas de la expansi6n general de la economfa y del

empleo, 0 del aumento en los niveles de urbanizaci6n, el incre
mento de la participaci6n femenina puede ligarse a la falta de

empleo para la poblaci6n masculina, 0 al deterioro del salario re

al del jefe de la familia que lIeva a la necesidad de que haya
muchos trabajadores por unidad domestics para mantener los
n iveles de ingreso familia r. En situaciones de crisis, - y la pobre
za es un espacio de crisis permanente- las vinculaciones entre

las esferas de la producci6n y de la reproducci6n se hacen mas
claras y el papel de la mujer en la economfa urbana y en la
economfa domestics se torna mas visible.
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Urbanizaci6n y Mercado de Trabajo

Joseph Ramos

I. lntroduccion

En el perfodo de posguerra, America Latina vivi6 una explosi6n
demogrllfica y proceso de urbanizaci6n sin precedentes en su

historia. En los anos 1950-80 su poblaci6n se mas que duplic6, y
su poblaci6n urbana se mas que triplic6. Es decir, el simple
incremento en la poblaci6n urbana en estos 30 anos fue casi
identlco al tota/de poblaci6n existente en el continente en 1950.

Este trabajo examinara c6mo se absorbi6 posteriormente es

ta aceleraci6n demogratica en el mercado de trabajo, sobre to

do cuando se volc6 hacia el mercado de trabajo urbano. La pre
ocupaci6n central sera ver en que medida este incremento de la
oferta de trabajo encontr6 salida en un incremento correspon
diente en la demanda - creandose empleo productive -, 0 si
mas bien fue un caso donde la oferta excedi6 la demanda, ab
sorbiendose en desempleo 0 empleo poco productive via la re

partici6n de pocos trabajos productivos entre muchos postu
lantes. La perspectiva sera de largo plazo.:

II. Mode/os de urbanizaci6n y emp/eo

A la luz de los siguientes tres modelos explicativos del proceso
de urbanizaci6n, se examinara en que medida la urbanizaci6n
fue "saludable", obedeciendo a incrementos en la demanda por

, Es evidente que, desde 1980, America Latina ha sufrido una crisis econ6mica
aguda que revierte muchasde las tendencias aqul sel'laladas. Lejosde contrade
cir los resultados alentadores que aqul encontramos, los confirma pues muestra
cuan sensible es la situaci6n del empleo al crecimiento econ6mico. Un creci
miento concentradory heteroqeneo, como el de 1950-80, tiene problemas, pero
muchos menos que los que trae consigo un retroceso econ6mico como el de
1981-83.
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trabajo, 0 si fue malsana, excesiva 0 prematura obedeciendo
mas bien a presiones de una sobreoferta de mano de obra.

1 . Expulsion rural: oferta dinemice y demanda estancada

Sequn este enfoque, formulado primeramente por la CEPAL,
los problemas de creciente sobreurbanizaci6n y subempleo en

el periodo de posguerra surgieron del impacto de la aceleraci6n
dernoqrafica sobre dos sectores con poca capacidad de absor
ci6n: el agropecuario y el industrial. La capacidad de absorci6n
de la agricultura estaba limitado por una estructura de pro
piedad concentrada, buena parte de la tierra estaba poco 0 insu
ficientemente utilizada, obligando asl al grueso de la fuerza de
trabajo rural a sub-ocuparse en actividades marginalmente pro
ductivas en la poca tierra disponible restante. Asi que, frente a

tal subocupaci6n, al venir la explosi6n demogratica de post
guerra, se aceler61a urbanizaci6n, pues el campo ofrecia pocas
oportunidades de trabajo.

A su vez se argUia que la tecnologia moderna industrial -en

general intensiva en maquinaria y ahorradora de empleo-dis
ponia de poca flexibilidad para ajustarse a una oferta de mana de
obra creciente; su capacidad de absorci6n estaba limitada mas
bien por requerimientos tecnol6gicos y el nivel de producci6n.
Asi que al irrumpir en las ciudades esta oferta mayor top6 con el
freno de un sector industrial incapaz, por razones tecnol6gicas,
de elevar significativamente su absorci6n de mana de obra. En

consecuencia, esta mana de obra urbana se volc6 hacia activi
dades marginales y de facil entrada del sector terciario 0 del sec

tor informal secunda rio. Es asl que el periodo de posguerra se

caracteriz6 por una urbanizaci6n prematura, no justificada por
ellento crecimiento del empleo secunda rio fabril, y una terciari
zaci6n y/0 informalizaci6n excesiva con resultante subempleo.
"La gravedad del crecimiento urbano latinoamericano (se debe
a) que marcha delante del desarrollo econ6mico y que obedece
a impulsos y fuerzas sociales "aut6nomas" .... Como las opor
tunidades de encontrar empleo en los sectores de elevada pro
ductividad eran escasas, la fuerza de trabajo se via forzada a

desplazarse hacia ocupaciones poco productivas yescasamen
te remuneradas."2

2 CEPAL, "Los cambios estructurales del empleo en el desarrollo econ6mico de
America Latina" en Boletln Econ6mico de Amence Latina, Vol. X, No.2, oc

tubre de 1965.
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2. Atrsccion fa/sa: La Ciudad Sirena

Sequn este enfoque, elaborado primeramente por Harris
Todaro.rla migraci6n resultadela atracci6ndesalarios urbanos
artificialmente altos (por eso, la ciudad sirena). Estos son altos,
se arguye, debido a una combinaci6n de pollticas de reajustes
legales y salarios minimos exagerados, presiones sindicales y
pollticas salariales infladas para el sector publico. Debido al dife
rencial salarial aparente, hay un exceso de migraci6n. Pese a que
no todos encuentran empleo, migran hasta hacer equivalentes
los niveles de ingreso esperados en las zonas rurales y urbanas.
Mas reallsticarnente.s como existe la alternativa de trabajar en

actividades de facil entrada con salarios flexibles (el sector

desprotegido 0 informal), migran hasta hacer equivalente el

ingreso esperado en las zonas rurales y urbanas (esta ultima
siendo igual a la probabilidad de conseguir un salario alto en el
sector formal mas la probabilidad mayor de recibir un salario in
formal mas bajo 0 estar desempleado). De tal manera que no es

el salario 10 que equilibra el mercado de trabajo yregula losflujos
de migraci6n, sino el desempleo urbano y/o aumentos del
"empleo" en actividades terciarias 0 informales de escasa pro
ductividad y que sirven de "esponja" para absorber, 0 mas bien,
disfrazar el desempleo. En consecuencia, la migraci6n, atralda
por salarios artificialmente altos, reduce la producci6n agrope
cuaria sin elevar la producci6n urbana (variante Harris-Todaro,
de incremento en el desempleo) 0 elevando la producci6n urba
na en menos de 10 que reduce la agropecuaria (variante Fields,
de incremento en el empleo informal).

3. Atreccion genuina: /a industria/izacion demanda emp/eo
terciario

Sequn este enfoque primeramente expuesto por Galenson, la
industrializaci6n moderna demanda mucho menos mana de

3 La exposici6n clasica de este modelo pertenece a J. Harris y M. Todaro,
"Migration, Unemployment and Development: A Two Sector Analysis", Ame
rican Economic Review, marzo de 1970.
4 Para una exposici6n mas completa de esta hip6tesis, ver S. Pif'lera y M. Se
lowsky, "EI precio social del trabajo y el retorno social de inversiones eneduca
ci6n en mercados laborales seg mentados" , Cuadernos de Economla (Universi
dad Cat61ica de Chile), diciembre 1976 y en Quarterly Journal of Economics,
agosto de 1978; y G. Fields, "Rural-urban migration, urban unemployment and

underemployment and job search activity in LDCs", Journal ofDevelopment
Economics (junio de 1975).
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obra por unidad de producto que en el Siglo XIX, si bien sera una

mane de obra relativamente mas calificada que antes.s Poreso,
el empleo industrial, sobre todo el empleo industrial de baja call
ficaci6n crecera poco. Sin embargo, se arguye que el empleo
terciario es funci6n, no del empleo secundario, sino del produc
to secundario. De ahf que pese a que, por razones tecnol6gicas,
la industrializaci6n de posguerra no conduzca a tan importantes
incrementos en el empleo industrial como el el Siglo XIX, sf ge
nerara una demanda genuina por mano de obra en actividades
terciarias. Pues el empleo terciario es una especie de demanda
derivada del producto y productividad del sector industrial. De
ser asf se observara una creciente urbanizaci6n a mayor produc
ci6n industrial, pero con un aumento creciente del peso del

empleo terciario, la generaci6n de empleo por el sector secun

dario siendo bastante inferior.

III. Hechos e interpretaciones

1. Vision global
Tres hechos sobresalieron en la evoluci6n del empleo en Ameri
ca Latina entre 1950y 1980.6

1) Se absorbi6 la explosi6n demogratica y aceleraci6n en la
urbanizaci6n de postguerra sin que se elevara la tasa de de

sempleo. La ocupaci6n total creci6 a un ritmo de 2.5% anual,
mas que dupllcandose en el periodo. Y la ocupaci6n urbana?

5 Ver W. Galenson, "Economic Development and the Sectorial Expansion of
Employment", Revistalnternacional del Trabajo, junio de 1963.
6 Aunque parezea mentira, debido ala lentitud con que se procesan los censos,
no disponemos de datos sobre fuerza de trabajo para 1 � segun los censos de
casi ningun pais de la regi6n. De ahi que en este trabajo, casi todos los"datos"
para 1!Bl se basan en las estimaciones realizadas por PREALC con base en las ten
dencias censales de 1950-70 junto a la evoluci6n posteriorde la fuerza de trabajo
segun encuestas ocupacionales en la d�cada de 1970. Ver PREALC, Mercado
de trabajo en cifras 1950-&7 ( Santiago, 1982). Estos datos (porcentajes) de PR E
ALC se han aplicado a las estimaciones de poblaci6n de edad de trabajar de CE
LADE, Boletln Demogrsfico, Arlo XV, No. 32 (Santiago, julio 1983).
7 Salvo se indique 10 contrario,losdatossobrefuerza de trabajo y producto urba
no y su creeimiento se refieren ala fuerza de trabajo no agricola y no minera, es

decir,la fuerza de trabajo secundaria yterciariao su producci6n. Tal aproxima
ci6n, si bien no es ideal, es necesaria para estimar 1980, pues la informaci6n dis
ponible no ests desglosada sagun sea urbana y rural. No obstante, considero
probable que la evoluci6n de la fuerza de trabajo urbana sea similar a la secunda
ria mas terciaria, ya que estas ultimas constituyen el grueso de la fuerza detraba
jo urbana.
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creci6 a un ritmo de 3.8% anual, mas que trlplicandose en el
perfodo.

2) Hubo una masiva recomposici6n sectorial de la fuerza de
trabajo (PEA) desde el sector primario,e que cay6 de 56% de la
PEA en 1950 a 36% en 1980, y una correspondiente expansi6n
de las actividades tanto del sector secundarios como del ter
clario.w Si bien el empleo terciario tendi6 a crecer mas que el se

cundario, 10 que mas llama la atenci6n es la relativa estabilidad
durante todo el perfodo en la proporci6n de la fuerza de trabajo
urbana ocupada en el sector secunda rio (40%) y terciario
(60%).

3) Mas importante aun que los cambios en la composici6n
sectorial de la fuerza de trabajo fueron las notables mejoras en la
productividad de la fuerza de trabajo dentro de cada sector (pro
ducto sectorial dividido por PEA sectorial). Esta mas que se

duplic6 en los 30 aiios,tanto en el sector primario como el secun

dario; mientras que se elev6 70% en el sector terciario.
Se pueden apreciar mejor los logros del perfodo de post

guerra si 10 comparamos con los 30 aiios, 1925-55.11 (Ver el
Cuadro 1). Pese a que se aceler6 el crecimiento poblacional de
2.2% (1925-55) a2.7% anual (1950-80), disminuy61a absorci6n
de empleo por el sector prima rio (de 1.4% a 1.0% anual). De
hecho, mientras que la proporci6n de la PEA en el sector prima
rio cay6 10 puntos porcentuales en los 30 aiios, 1925-55, cay6
mas de 20 puntos porcentuales entre 1950-80. De aht que se re

carg6 el peso sobre las actividades urbanas para generar
empleo. Estas respondieron bien: el empleo terciario aceler6 de
3.3% a 3.9% anual, y el empleo secundario de 2.2% a 3.7%
anual, Si bien creci6 la participaci6n de ambos sectores en la

PEA, el cambio mas notorio es en el comportamiento de la PEA
manufacturera: su participaci6n habra subido en poco mas de
1/2 punto porcentual entre 1925-1955, mientras que creci6
sobre 4 puntos porcentuales entre 1950 y 1980.

Y todo esto se logr6 sin reducir el ritmo de crecimiento de la
productividad. De hecho, aceler6 fuertemente la productividad
tanto del sector prima rio (de 1.2% a 2.6% anuatl como la del

8 Sector primario: agricultura, pesca, silvicultura y minerla.
9 Sector secundario: manufactura, construcci6n, electricidad, gas yagua.
10 Sector terciario: transporte y comunicaciones, comercio y finanzas, admi
nistraci6n publica y defensa, servicios, otros.
11 Por razones de falta de informaci6n, me refiero a 1925-56 y no a 1920-50.
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sector terciario (de 0.4% a 1.8% anual). S610 se mantuvo el ere

cimiento de la productividad del sectorsecundario, pero a un rit
mo de crecimiento fuerte.

o sea, a primera vista y en globo (sin detallar por pafses), los
temores que podrfan haber que la explosi6n dernoqrafica yace
leraci6n del proceso de urbanizaci6n de postguerra dieran lugar
a una crisis de empleo resultaron infundados. Los tres sectores
mostraron dinamismo tanto de empleo como de productividad.
Si bien el empleo terciario creci61evemente mas que el secunda
rio y su productividad menos, mejor6 notoriamente su ritmo de
absorci6n y de productividad respecto a los 30 afios anteriores.
De ahf que, pese a la desaceleraci6n en el empleo primario, se

elev6 tanto el ritmo de absorci6n de empieo en la economia en

su conjunto (de 2.0 a 2.5% anual), como el crecimiento de la

productividad global (de 1.6% a 3.0% anual).
Por cierto, de no haber acelerado el crecimiento del producto

en la postguerra, muy distinta habrfa sido la situaci6n. Sin el
aumento en la demanda portrabajo que result6 de la aceleraci6n
en la producci6n, muy dificil habrfa side absorber los mayores
incrementos en la oferta de trabajo sin caidas en su productivi
dad.12 En cambio, gracias ala aceleraci6n en la producci6n fue

posible incrementar tanto la generaci6n de empleos como su

productividad. Esta al menos es la hip6tesis que surge de un

examen inicial de los datos agregados a nivel regional.
lNo sera posible que, aun con el fuerte crecimiento del pro

ducto, la demanda por trabajo haya crecido mas lentamente
que la oferta, de tal modo que el empleo urbano generado hava
sido subempleo mas que empleo productivo? Es decir, lno es

posible que el aumento en empleo y productividad media secto
rial refleje una combinaci6n de 1 ) lento crecimiento en el empleo
pero rapido aumento en productividad de actividades formales
con tecnologfa moderna con 2) rapido crecimiento del empleo
en actividades de baja productividad del sector informal y I0 ter
ciario?

12 Porque aceler61a producci6n en el perfodo de postguerra -sea esto la difu
si6n masiva de la educaci6n, la profesionalizaci6n de las elites empresariales y
burocraticas, la industrializaci6n, mayor ahorro e inversi6n, el aprovechamien
to de latecnologla moderna y la ventaja de un desarrollo tardIo, un contexto ex

terno favorable, etc. - es materia para otro trabajo. Aquf basta sefiatar el hecho
quetal aceleraci6n en el crecimiento econ6mico ocurri6, yquegracias a ello, se

aceler61a demanda por trabajo,lo suficiente para mas que compensar la acele
raci6n demogrflfica y urbana.
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2. Vision desagregada
5610 un examen en forma detallada (por periodo y a nivel de
pais) nos perrnitira aclarar en que medida esta evoluci6n, apa
rentemente positiva del empleo se deba a una aceleraci6n en el
ritmo de crecimiento econ6mico 0 a una creciente heteroge
neidad en la producci6n y consiguiente creciente segmentaci6n
en el mercado de trabajo -0 sea, se deba a una expansi6n del
empleo generado por la demanda, 0 mas bien se deba a una ex

pansi6n del empieo "generado" por la oferta (el informal).

a) Total de empleo generado

En general, el crecimiento poblacional de la regi6n lIeg6 a su ma
ximo en la decade de los 50 y de los 60 (2.8% vs 2.2% anual en

1925-55) para luego desacelerar en los 70. Debido a que toma

12-15 ailos antes que esos nuevos contingentes lIeguen a la
edad de trabajar, no fue hasta los 60 y mediados de los 70 que el
crecimiento de la poblaci6n en edad de trabajar lIeg6 a su maxi
mo (ver el Cuadro 2). De ahi que las decades de 1960-80 habrian
side las mas dificiles en cuanto a necesidad de absorci6n de rna

no de obra. Dos hechos lIaman la atenci6n al respecto (vease de
nuevo el CuadroZl, Primero, por primera vez, en la decada 1970-
80, la PEA creci6 mas rapidamente que la poblaci6n, tanto en

areas urbanas como en el pais en su conjunto. A su vez, como

los datos disponlblesu indican que el desempleo abierto no em

peor6 en el perlodo, esto implica que se elev61a proporci6n de
ocupados (0 aportantes de ingreso) a inactivos y desocupados
en cadafamilia, y, porlotanto, queel inqreso farniliar subio rnas

rapldamente que el ingreso per capita.
Segundo, y de nuevo por primera vez, en 1970-80 la fuerza de

trabajo (y ocupaci6n) creci6 mas rapidarnente que la poblaci6n
en edad de trabajar, y pese a que esta ultima habia acelerado a su

ritmo maximo. Esto se debi6 a que las tasas de participaci6n
masculina en edades post-escolares (mayores de 20 afiosl ten

dieron a estabilizarse, mientras que las femeninas (en edades
post-escolares) subieron. EI que las tasas de participaci6n en

edades post-escolares hayan crecido sin que la tasa de de
sempleo abierto haya aumentado es evidencia a favor de la hipo
tesis de que el empleo se gener6 mas bien por una mayor de-

13Ver PREALC. Mercado de trabajoen cifras, 196V-6tl(Santiago, 1982), cuadro
11-1.
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manda por trabajo y no por una mayor oferta (a no ser que la pro
ductividad del trabajo y/0 los salarios reales hayan caido - cosa

que, como veremos enseguida, no sucedi6).

b) Crecimiento del empleo urbano

1. [Urbsnizecion sin industrializaci6n?
Es cierto que la urbanizaci6n aceler6 en 1950-80, yen especial en

la decada de los 70, pero es igualmente cierto que tambien ace

leraron tanto el producto urbano como el secundario. Esto su

giere que la aceleraci6n en el crecimiento de la fuerza de trabajo
urbana obedeci6 mas bien al impulso de una mayor demanda

por trabajo que al de una mayor oferta.
Para profundizar en este punto, se examin61a relaci6n entre el

crecimiento del producto urbano (el producto secundario y ter

ciario) "proxy" para la demanda para empleo productivo urba

no, y el crecimiento de la fuerza de trabajo urbana entre 1950 y
1980 para los 9 paises de mayor producto y empleo en la regi6n.
(Ver el Grafico 1A).14 *Que esta relaci6n result6 ser positiva,
implica que la urbanizaci6n en estos 30 afios fue resultante de
una demanda por empleo creciente mas bien que de una mayor
oferta de trabajo.

Para controlar por el hecho que la fuerza de trabajo urbana
crecera mas rapidamente -sin mayor urbanizaci6n - en la me

dida que mayor sea el ritmo de crecimiento poblacional, en el

Grafico 1 B *se relacion61a diferencia entre los ritmos de creci
miento de la PEA urbana y de la poblaci6n en edad de trabaiar
con el crecimiento del producto urbano para los mismos 30
afios. 1950-80. Una vez mas la relaci6n fue positiva, significativa
y tuerte.»

Finalmente, para controlar por el hecho que la urbanizaci6n

14 La regresi6n simple entre estas variables fue: el ritmo de crecimiento del
empleo urbano = -0.7+ (O.83)(el ritmo de crecimiento del producto urbano).
R2 = 94%; t = 7.3. Dadoelreducidonumerodeobservacionesnohadeprestar
se mucha importancia ala magnitud de los coeficientes. Lo importante es reco

nocer que sf hay una relaci6n - al menos es mucho mas probable que la afirma
ci6n contraria, cual es de que hubo sobreurbanizaci6n. Esto vale para esta y las
dernas regresiones de este trabajo.
15 La regresi6n simple fue: la diferencia entre ritrnos de crecimiento del empleo
urbano y de la poblaci6n en edad de trabajar = -0.7+ (0.32) (el ritmo de creci
miento del producto urbano). R2 = 90%; t = 5.6.
* Nota: No fue posible reproducir este grMico.
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puede ser mas bien funci6n del mayor crecimiento del producto
urbano respecto al primario, en el Graflco 1 C *se relacion61a dife
rencia entre los ritmos de crecimiento de la PEA urbana y de la
poblaci6n en edad de trabajar con la diferencia entre los ritmos
de crecimiento del producto urbano ydel producto primario. Es
ta relaci6n tarnbien fue positiva, significativa y fuerte.ts

2. Urbanizaci6n e informalizaci6n
No obstante 10 anterior lno seria posible que el producto urbano
haya crecido sin que haya aumentado tanto el empleo producti
vo urbano, debido a una mayor heterogeneidad de la produc
ci6n? Es decir, lno sera posible que la producci6n urbana haya
expandido porque las actividades modernas crecieron, pero
que no haya aumentado el empleo modemo de la misma forma
debido a que su productividad creci6 mucho? De ser cierto eso,
el empleo que se hubiera generado habria side en actividades de

baja productividad y de facil entrada, 0 sea, en actividades del
sector informal, donde el empleo se ajusta a la oferta, y no en ac

tividades formales, claro reflejo de una mayor demanda por

empleo productivo.
Con base en las estimaciones de PREALC sobre la evoluci6n

del empleo torrnalv entre 1950 y 1980 se observa:
1) EI crecimiento del empleo formal fue sustancialmente su

perior al crecimiento de la poblaci6n en edad de trabajar en la re

gi6n en conjunto para todo el periodo y para cada una de las tres

decadas. (Ver el Cuadro 3). Adernas es asi casi sin excepci6n al
examinar los 9 paises considerados en detalle. La unica excep
ci6n es Uruguay, pais en que el empleo formal crece levemente
menos que la poblaci6n en edad de trabajar, pero -muy

sugerentemente- el pais de menor crecimiento de producto
urbano para el perlodo.

2) EI empleo formal tendi6 a crecer a un ritmo similar 0 leve-

*Nota: No fue posible reproducir este grafico.
16 La regresi6n simple fue: la diferencia entre los ritmos de crecimiento del

empleo urbano y de la poblaci6n en edad de trabajar = -0.04 + (0.5) (la dlferen
cia entre los ritmos de crecimiento del producto urbano y del primario). R2 =

82%; t = 3.9.
17 Para estas estimaciones PREALC consider6 como empleo formal el trabajo
asalariado urbano, salvo el empleo dornestico yel empleo por cuenta propia de
profesionales y tecnicos. 0 sea, el sector informal esta constituido por lostraba

jadores por cuenta propia y los familiares no remunerados, salvo losprofesiona
les y tecnlcos.
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mente superior al del empleo urbano en la regi6n en su conjunto
y en 7 de los 9 parses examinados. Las (micas excepciones son

Uruguay y Argentina, los 2 parses con menor crecimiento del

producto urbano en la regi6n. (Ver la relaci6n (PEA
formal)/(PEA urbana) 1950 y 1980 en el cuadro 4).

3) Evidencia mas fragmentaria para 6 parses con datos
disponiblesw sugiere que dentro del sector secundario, el
empleo formal creci6 a un ritmo anual (4.1 %) sustancialmente

superior al del sector informal (2.9%) 0 al de la fuerza de trabajo
total (2.5%) 0 urbana (3.8%).

Como e170% del empleo urbano suele estar en el sector for
mal, esto irnplica queal rnenos e170% del nuevo empleo genera
do en el sector urbano fue generado por la demanda por trabajo
productivo (actividad formal) y no por la oferta. Por eso es que al
relacionar el crecimiento en el empleo formal con el crecimiento
del producto urbano se encuentra una relaci6n positiva, fuerte y

significativa, y virtualmente identica a la encontrada al rela
cionar el crecimiento de todo el empleo urbano con el

producto.»
Adernas, si bien el sector informal se presta a actuarcomoes

ponja frente a una oferta de trabajo excesiva, no significa que
par existir tal posibilidad, el empleo informal se genere solo 0

principalmente por presiones de oferta. Pues de ser asf su pro
ductividad y salario caerfa (cosa que no parece haber ocurrido y
que examinaremos enseguida). De hecho, llama la atenci6n
(ver el Cuadro 4) tanto la relativamente baja variabilidad en la

proporci6n de la fuerza de trabajo urbana dentro del sector for
mal entre parses de muy diferentes niveles de desarrollo (es alto

y gira en torno a 70% mas 0 menos 10%) como su relativa cons

tancia en el tiempo tanto en parses de rapido crecimiento econ6-
mico (Brasil) como de len to crecimiento (Argentina). Esto su-

18 Estos son Brasil, Costa Rica, Chile, Panama, Peru y Venezuela. Ver R. Katz
man, "Dinamica de la poblaci6n activa en America Latina: 1950-80" (trabajo
presentado al Congreso Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo, Ciudad de
Mexico, 8 al10 de noviembre de 1983).
19 La regresi6n simple es: el ritmo de crecimiento del empleo formal = -0.9 +

(0.91) (el crecimientodel producto urbano). R2 = 91 %; t = 5.7. La misma rela
ci6n con el empleo urbano daba un coeficiente de regresi6n de 0.83, y un cons

tante de -0.7 con un R2 = 94%; t = 7.3. 0 sea, los resultados son virtualmente
identicos, estadfsticamente sin diferencia. Cosasimilar ocurreal repetirlasotras
2 regresiones, reemplazando el ritmo de creclmiento del empleo urbano por el
ritmo de crecimiento del empleo formal.
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giere que buena parte del empleo informal es una demanda deri
vada de la actividad formal - ocupando espacios complemen
tarios a esta.20 De ahf la relativa estabilidad en la relaci6n entre
esta y el empleo formal. De tal modo que la expansi6n del
empleo informal tambien podrfa representar impulsos de de
manda mas que de oferta. Porsupuesto, de serasfsu producti
vidad crecerfa y no caerfa como en el caso de actuar de esponja.

3. tSabre tercisrirscion?

En algunas versiones, el subempleo se manifiesta no tanto en la
expansi6n de actividades informales sino en la sobre expansi6n
del sector terciario. Como este sector aglutina actividades de
muy diversa productividad y naturaleza -Ia banca yel comercio
al por mayor versus comercio ambulante y al detalle, profesores
y medicos vs personal de servicio dornestico. bur6cratas publl
cos vs mozos y camareros- su expansi6n puede ser sintomatl
ca tanto de progreso como de estancamiento, sequn el tipo de
actividad y oficio que crece.

EI Cuadro 5 muestra el crecimiento relativo del empleo ter

ciario, tanto en relaci6n a la PEA total como en relaci6n a la PEA
urbana y secundaria. EI peso del sector terciario en la fuerza de
trabajo total se expande fuertemente, reflejo de la cafda en el pe
so de las actividades primarias, y clara continuaci6n de la ten

dencia que anotaba desde 1925. Dentro de la fuerza de trabajo
urbana, en cambio, la participaci6n terciaria es mucho mas es

table, ma ntenilmdose a 10 largo de los ultimos 30 afios en torno a

11/2 veces la del sector secundario.o Esta relaci6n es asl tanto

en pafses de alto desarrollo en la regi6n, como Argentina, como

en pafses de desarrollo menor, como Colombia y Peru, 10 cual

sugiere que tal vez haya una relaci6n causal entre los dos, tal co

mo sugiri6 Galenson.
Hay poca informaci6n disponible respecto al tipo de actividad

terciaria que se expandi6. Sin embargo, los datos de Katzrnarw

20 Este punto ha sido muy bien desarrollado, al menos para la pequefia industria
por N. Garcfa. Ver,porejemplo, elcapftuloI de PREALC, Mexico:/apequenain
dustria en una estrategia de emp/eoproductivo (Investigaciones Sobre Empleo
No. 17, Santiago. 1979).
21 Es mas, yantes que se considere que esta sea una relaci6n excesivamente al
ta, debe notarse que esta relaci6n es hoy en dla del orden de 2 a 1 en los pafsesde
la oeDE y era ya 11/2 veces en 1930 en USA.
22 Ver R. Katzman, "Din6mica de la poblaci6n activa ...", op. cit.
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para 5 pafses muestran que los servicios caracterizados por alta
productividad y mayor ligaz6n a la demanda, es decir, los servi
cios sociales (educaci6n, salud y gobierno) y productivos (fi
nanzas, servicios a empresas, almacenaje), son los que mas ra
pidamente han crecido; mientras que los servicios personales y
distributivos, generalmente de menor productividad y donde es

mas facilla entrada y el ajuste a la oferta, son los que han perdido
posici6n. No obstante, por ser tan pocas las observaciones (5
paises) yen 4 de ellos referirse solamente al periodo 1950-70, las
conclusiones con base en s610 en estos datos no pueden ser si
no tentativas.

De ahf que, en ausencia de suficiente informaci6n sobre la
evoluci6n del empleo por subsector del sector terciario, se in
tent6 examinar la hip6tesis de Galenson en base en los datos

agregados a nivel del sector terciario: 0 sea, de que el grueso del
empleo terciario era una demanda derivada del producto secun

dario. De ahf que si bien la tecnologfa industrial moderna
absorbia menos empleo por unidad de trabajo que en el pasado
-raz6n por la cual el empleo secundario serfa una proporci6n
menor del empleo urbano que en el pasado europeo y
norteamericano -

, generarfa mucho empleo en actividades ter

ciarias, ya que buena parte del comercio y del transporte, y gran
parte de los servicios financieros y a las empresas junto a servi
cios de educaci6n ysalud eran 0 una demanda derivada del pro
ducto secunda rio 0 dependfan de este por su financiamiento (el
caso de muchos servicios sociales del gobierno). De ahf que el

empleo terciario crecerfa con el nivel de industrializaci6n (pro
ducto secundario), aun si el empleo secundario no creciera
mucho. Por el contra rio, si se cree que la expansi6n del empleo
terciario responde baslcarnente a su funci6n de "esponja" fren
te a una oferta de trabajo excesiva, y no a una demanda real, se

anticiparfa una relaci6n muy pobre entre el ritmo de crecimiento
del empleo terciario y el ritmo de crecimiento del producto se

cundario. EI Graflco 2 *muestra esta relaci6n. Se ve que hubo una

relaci6n positiva, fuerte V significativa entre estas 2 variables
entre 1950-80.23 Asi que puede rechazarse la hip6tesis de sobre
terciarizaci6n. Mas bien seavala la hip6tesis de que el grueso del

* Nota: No fue posible reproducir este grllfico.
23 La regresi6n simple es: el ritmo de crecimiento del emp'leo terciario = -0.4 +

(0.68) (el ritmo de crecimiento del producto secundario). R2 = 93%; t = 6.
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crecimiento del empleo terciario obedeci6 a una creciente de
manda por empleo productive, y no fue excesivo, sintornatico
de un creciente subempleo.

IV. Evotucion de /a productividad

Por importantes que fueran los cambios en la composici6n sec

torial de la fuerza de trabajo en America Latina, aun mas irnpor
tantes fueron los cambios dentro de cada sector, cambios que
se reflejaron en fuertes mejoras en la productividad sectorial
(entendido como el producto por hombre). Entre 1950 y 1980 el

producto por trabajador en America Latina creci6 en 2.4 veces,
subiendo de US$1.150 a US$2.750 (ver el Cuadro 6). De este

aumento en la productividad, 25% se debi6 a mejoras en la pro
ductividad provenientes de la reducci6n de 20 puntos porcen
tuales en la fuerza de trabajo en actividades primarias de baja
productividad y su traslado a empleos en los sectores secunda
rios y terciarios con niveles de productividad 3 a 5 veces supe
riores. 0 sea, de haberse mantenido los niveles de productivi
dad sectorial existentes en 1950, la productividad de la
economfa latinoamericana en 1980 habrfa subido s610 25%. EI

resto, 90% (puesentra en forma multiplicativa, 1.9x 1.25 = 2.4)
se debi6 a aumentos de productividad dentro de cada sector.

Si bien las diferencias en productividad entre sectores eran

enormes - iban en 1950 desde un maximo de 8 y 9 a 1 en Brasil y
Mexico y a un mfnimo de 2 a 1 en Argentina -

, como habrfa de es

perar, estas diferencias se redujeron en los 30 sfios (ver el
Cuadro 6), cayendo en 1980 a un maximo de 6 y 7 a 1 en Brasil y
Mexicoya un mfnimode 1.4a 1 en Argentina. Porlo demas, con

pocas excepciones, y como habrfa de esperar, fue la productivi
dad sectorial inicialmente mas baja, es decir, la del sector prima
rio, la que mas rapidarnente crecio: mientras quefue la producti
vidad terciaria, la inicialmente mayor, la que mas lentamente
creci6. (Ver el Cuadro 7). Esde notarque pesea serel sector cu

ya productividad creci6 mas lentamente, de todas maneras la
productividad terciaria creci6 en estos 30 ailos a un ritmo medio
no despreciable, 1.8% (aunque sf mostr6 bastante variabilidad
por pals y perfodo - punto al cual volveremos). Es diffcil conci
liar este crecimiento en la productividad media del sector ter

ciario con un aumen to importante en la proporci6n del sector

ocupado en actividades de tipo esponja.
Asimismo, es de notar Que los qruoos ocupacionales de mas
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rapido crecimiento en este perfodo fueron los de tipo "cusllo
blanco" calificado (profesionales, tecnicos y oficinistas). Estos
crecieron a un ritmo del orden del 6% anual entre 1950 y 1970
(unico periodo con informaci6n), una tasa sustancialmente su

perior a la de la PEA (2.3% anual) 0 de la poblaci6n en edad de
trabajar (2.7% anual) 0 la de la PEA urbana (3.6% anual) para el
mismo perfodo (ver el Cuadro 8). Como estes oficios de cuello
blanco representan la mana de obra mas calificada y como el

grueso de los trabajadores de cuello blanco se encuentran en ac

tividades terciarias, ello implica que hubo una fuerte mejora An

el nivel de calificaci6n de la mana de obra terciaria. Es mas, co

mo el ritmo de crecimiento anual de la PEA de tipo "cuello bIan
co" (6%) fue de todas rnaneras inferior al crecimiento estimado
en la fuerza de trabajo con una educaci6n superior a la educa
ci6n primaria (8%) en ese mismo perfodo 1950-70 (vease de
nuevo el Cuadro 8), ello lrnplica: 1) que el crecimiento inferior
pero rapido de los oficios de alta calificaci6n de tipo cuello bIan
co centrados en el sector terciario respondi6 a aumentos en la
demanda por su servicio mas que por su mayor oferta y, 2) que
otros oficios, y no s610 los de cuello blanco, sino, sobre todo los
obreros urbanose deben haber elevado su nivel medio de califi
caci6n (al menos de educaci6n formal). 0 sea, hubo una fuerte
"profesionalizaci6n" de la fuerza de trabajo urbana en el

perfodo que, de por sf, debe haber tendido a elevar la productivi
dad sectorial.

lncluso mejor que los datos sobre productividad - si no fuera

que la informaci6n disponible es tan esporadica y
fragmentada - son los que se refieren a salarios. Primero, estos
muestran que lossalarios de la mana de obra urbana poco califi
cada son claramente superiores a los rurales; es mas, que lossa
larios del sector urbano informal son superiores a los rurales.25

24 Suponemos que fuesobretodo la fuerza detrabajo urbana que mejor6 su pre
paraci6n formal por 2 razones: 1) la mayor extensi6n y calidad del sistema edu
cacional en las ciudades y 2) la mayor selectividad de la migraci6n rural-urbana

segun educaci6n.
25 Ver CEPAL, "Distribuci6n comparada del ingreso en algunas grandes ciuda
des de America Latina y en los parses respectivos" , en Boletln Econ6mico de
America Latina, Vol. XVIII, Nos. 1 y2, 1973;yJ. R. Erikson, WageStructuresin
Economic Development in Latin American Countries: A ComparativeAnalysis
(tesis para el Ph 0, Universidad de California, Berkeley, 1966). Estos sugieren di
ferencias al menos del orden de2 a 1. Por cierto, podrla haber diferencias no mo

netarias entre ambas zonas, pero no es clare si todas esas diferencias (educa-
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CUADRO 1

EVOLUCION DE LA POBLACION, EMPLEO, PRODUCTO Y
PRODUCTIVIDAD SECTORIAL 1925-1980

Tasa de crecimiento
1925-55
(anual)

Tasa de crecimiento
1950-00
(anual)

A.
1. Poblaci6n total
2. Poblaci6n urbana
3. PEA total
4. PEA "urbana'"
5. PEA "rural"?

2.2%
3.5
2.0
2.9
1.4

2.7%
4.1
2.5
3.8
1.0

S. Distribuci6n de PEA

por sector 1925 1955 1950 1980

1. Primaria
2. Manufacturero
3. Dem{ls sectores

62.3%
13.7
24.0

51.1%
14.3
34.6

56.2%
14.1
29.7

35.9%
18.3
45.8

C. Crecimiento anual del producto, PEA y productividad

1925-55 1950-80

Producti- Producti-
PIB PEA vidad PIB PEA vidad

1. Total de economfa 3.7% 2.0% 1.6% 5.5% 2.5% 3.0%
1.1 Agricultura 2.7 1.4 1.3 3.5 1.0 2.5
1.2 Primaria 2.6 1.4 1.2 3.6 1.0 2.6
1.3 Secundaria? 4.9 2.2 2.7 6.5 3.7 2.7
1.4 Terciaria'' 3.7 3.3 0.4 5.7 3.9 1.8
1.5 "Urbana'? 4.0 3.0 1.0 6.0 3.8 2.1

a La evoluci6n de la PEA "urbana es estimada como esa de la PEA no agrfcola, no minera.
b La evoluci6n de la PEA "rural" es estimada como esa de la PEA agrfcola y minera.
c Para 1925-55 es tomada como la evoluci6n del PIS y PEA manufacturero.
d Para 1925-55 es tomada como la evoluci6n del PIS y PEA no primaria, ni manufacturera.
Fuente: CEPAL, Boletfn economico de America Latina, Vol. X No.2, octubre 1965;
CEPAL, Series hist6ricas del crecimiento de America Latina (Santiago, 1978); PRE

ALG, Mercado de trabajo en cifras 1950-1980(Santiago, 1982); CEPAL, Divisi6n de Es

tadfsticas, estimaci6n de producto, cifras inllditas para 1980. La evoluci6n de la PEA y

poblaci6n 1950-00 son tomadas de los cuadros que siguen.
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CUADR02

CRECIMIENTO DE LA POBLACION, DE LA POBLACION EN
EDAD DE TRABAJAR, Y DE LA PEA POR DECADA, 1950-80

Tasa de crecimiento anual

1950-60 60-70 70-80 50-80

Poblaci6n 2.8% 2.8% 2.5% 2.7%
PEA 2.1 2.5 3.0 2.5
Poblaci6n en edad
de trabajar 2.6% 2.9% 2.9% 2.8%
Poblaci6n urbana 4.4 4.3 3.5 4.1
PEA urbana" 3.6 3.6 4.2 3.8

Fuente: CEPAL, Anuario estadfstico de America Latina, 1980 (Santiago, 1981 I;
CELADE, Boletfn demogrBfico Ano XV, No. 32 (Santiago, julio 19831.
"Laevoluci6n dela PEA urbana esestimada como esa de la PEA no agricola, no minera.
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CUADR03
CRECIMIENTO RELATIVO DEL EMPLEO FORMAL

Tasa de crecimiento anual

1950-60 1960-70 1970-80 1950-80

I.

PEA 2.1% 2.5% 3.0% 2.5%
Poblaci6n en edad
de trabajar (PET) 2.6 2.9 2.9 2.8
Poblaci6n urbana 3.6 3.6 4.2 3.8
Empleo formal 3.6 3.8 4.1 3.9

II.
Pobtecion en edad
de trabajar

Argentina 1.9 1.7 1.5 1.7
Brasil 2.9 3.1 2.9 3.0
Colombia 2.6 3.2 3.0 2.9
Costa Rica 3.2 3.9 3.7 3.6
Chile 2.2 2.4 2.3 2.3
Mexico 2.7 3.3 3.4 3.1
Peru 2.2 2.7 3.1 2.8
Uruguay 1.2 1.1 0.4 0.9
Venezuela 3.4 4.0 4.1 3.8

III.

Emp/eo forma/

Argentina 2.7 1.7 1.3 1.9
Brasil 3.7 4.8 4.5 4.3
Colombia 3.6 6.4 4.2 4.7
Costa Rica 4.5 5.8 6.0 5.4
Chile 2.3 3.2 2.8 2.8
Mexico 6.5 3.3 5.2 5.0
Peru 3.4 4.2 4.6 4.1
Uruguay 1.3 1.2 0.1 0.9
Venezuela 5.3 4.4 7.0 5.6

Fuente: PREALC, Mercado de trabajo en cifras, op. cit.,; CEPAL, Anu8rio Estadlstico
deAmerica Latina 1911rJ( Santiago, 1981); CELADE, Bo/etlndemogrsfico, Af'toXV, No.
32 (Santiago, julio de 1983).

283



CUADR04

EMPLEO FORMAL EN RELACION A LA PEA TOTAL Y A LA PEA URBANA, 1950-80

PEA formal PEA formal
PEA total PEA urbana-

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980

Todala

region 30.1% 34.9% 39.8% 44.6% 69.2% 69.1% 70.2% 69.7%

Argentina

56.8 63.4 66.0 65.0 78.9 81.7 80.9 n.o

Brasil

28.5 31.8 38.6 45.2 72.7 67.4 72.1 72.8

Colombia

23.9 28.0 38.7 42.6 61.0 62.1 68.6 65.6

CostaRica

29.7 35.1 44.1 52.9 70.7 73.4 n.4 81.0

Chile

40.8 44.5 53.1 54.1 64.9 68.5 76.1 72.9

Mexico

21.6 32.2 33.9 39.5 62.6 70.5 65.1 64.2

Peru

19.1 23.7 29.8 35.0 53.1 57.0 59.0 59.5

Uruguay

63.3 63.6 64.2 63.3 81.4 80.3 79.3 76.9

Venezuela

34.7 43.1 48.9 62.6 67.9 68.3 68.6 79.2

Fuente:

PREALC. Mercado de trabajo en cifras 1950-80, op. cit.

•PEAurbana

as tomada como PEA no agricola. no minera.



CUADR05

EVOLUCION DE LA COMPOSICION DE LA FUERZA DE TRABAJO SEGUN SEA SECTOR SECUNDARIO

o TERCIARIO 1950-80

PEA Secundaria PEA Terciaria
PEA total PEA total

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980

America

Latina 18.1% 20.2% 22.6% 25.9% 25.7% 30.5% 34.2% 38.2%

Argentina

29.9 34.5 33.2 30.4 42.1 43.1 48.4 54.1

Brasil

16.9 18.4 21.5 28.0 22.3 28.8 32.0 34.1

Colombia

15.6 16.9 20.2 22.8 23.7 28.2 36.2 42.1

CostaRica

15.9 17.9 21.3 23.9 26.1 30.1 35.7 41.4

Chile

25.3 25.5 27.5 25.6 37.6 39.5 42.3 48.6

Mexico

14.1 18.5 23.0 25.4 20.4 27.2 29.1 36.1

Peru

16.1 15.9 18.9 19.2 19.9 25.7 31.8 39.6

Uruguay

S.D. 31.1 30.7 31.2 S.D. 48.1 50.3 51.1

Venezuela

17.6 20.1 22.9 30.0 33.5 43.0 48.4 49.0



PEA Secundaria PEA Terciaria
PEA urbana" PEA urbana"

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980

America Latina 41.3% 39.9% 39.8% 40.4% 58.7% 60.2% 60.2% 59.6%
Argentina 41.5 44.5 40.7 36.0 58.5 55.5 59.3 64.0

Brasil

43.1 39.0 40.2 45.1 56.9 61.0 59.8 54.9
Colombia 39.7 37.5 35.8 35.1 60.3 62.5 64.2 64.9

Costa

Rica 37.9 37.3 37.4 36.6 62.1 62.7 62.6 63.4

Chile

40.2 39.2 39.4 34.5 59.8 60.8 60.6 65.5

Mexico

40.9 40.5 44.1 41.3 59.1 59.5 55.9 58.7

Peru

44.7 38.2 36.6 32.6 55.3 61.8 63.0 67.3
Uruguay S.D. 39.3 37.9 37.9 S.D. 60.7 62.1 62.1
Venezuela 34.5 31.9 32.1 38.0 65.5 68.1 67.9 62.0

Fuente:

PREALC. Mercado de trabajo en cifras, 1950-80, op. cit.

•PEA

urbana es tomada como la PEA no agricola, no minera.



CUADR06

NIVELES Y CRECIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

RELATIVA SECTORIAL 1950-80

Niveles de productividad Tasa de crecimiento de la

(US$ 1970) productividad (anual)
--

1950 1960 1970 1980 1950-60 1960-70 1970-80 1950-80

A.

Primario $480 $670 $840 $1060 3.3% 2.3% 2.4% 2.6%

Secundario 1600 2100 2780 3500 2.8 2.8 2.3 2.7

Terciario 2280 2500 3130 3840 1.0 2.2 2.1 1.8

Total 1150 1520 2060 2750 2.9 3.1 2.9 3.0



B

PToduc60d�dsecundari� ProQuctividad terciaria
Productividad agropecuaria Productividad agropecuaria

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980

America

Latina 3.9 3.9 4.1 4.1 5.5 4.7 4.6 4.5
Argentina 1.6 1.3 1.5 1.4 2.1 1.7 1.4 1.1

Brasil

6.9 7.8 7.8 7.3 8.2 7.0 7.6 7.6
Colombia 1.8 2.1 1.8 1.4 2.7 2.4 1.9 1.6

Costa

Rica 1.8 1.9 1.8 2.1 3.6 3.7 2.5 2.4

Chile

3.2 3.8 4.5 3.7 3.6 3.9 4.2 3.5
Ml!xico 5.3 4.0 4.7 5.0 9.4 6.7 7.1 6.3
Uruguay .s.D. 1.7 1.3 1.7 S.D. 2.2 1.7 1.9
Venezuela 5.0 4.3 3.3 2.4 9.6 5.2 3.9 3.4

Fuente:

PREALC, Mercado de trabajo en cifras 1950-80, op. cit.; para cifras sobre producto sectorial, CEPAL, Divisi6n de Estadfsticas,

sobrela

base de cifras oficiales.



CUADR07

EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL POR PAIS
1950-80

(TASA DE CRECIMIENTO ANUAL)

1950-60 1960-70 1970-80 1950-80

Sector"

P- S - T P- S -T p_ S -T P - S -T

Argentina

3.3 0.5 0.6 3.9 4.6 0.8 2.3 1.9 -0.1 3.1 2.3 0.4

Brasil

3.4 4.6 1.6 2.0 1.6 2.3 4.9 3.8 4.6 3.4 3.3 2.8

Colombia

2.3 3.6 1.1 3.0 1.5 0.3 3.3 1.0 2.1 2.9 2.0 1.2

CostaRica

2.6 3.5 2.9 4.0 3.0 0 0.7 2.4 0.2 2.4 3.0 1.1

Chile

1.7 3.1 2.0 2.7 3.3 2.4 1.9 -0.7 -0.4 2.1 1.9 1.4

Mexico

4.2 1.3 0.5 2.6 3.9 2.9 3.1 2.4 0.8 3.3 2.5 1.4

Peru

3.9 6.4 1.3 4.0 2.0 0.7 0.2 0.6 -0.9 2.7 3.0 0.4

Uruguay

- 0.2 2.3 0.2 0 1.7 4.0 2.5 2.0b 2.1b 1.2b

Venezuela

7.1 4.3 -0.4 2.5 1.7 1.6 -2.8 -0.7 1.2 2.2 1.8 0.8

Fuente:

PREALC, Mercado de trabajo en cifras 1950-80, op. cit.; para cifras sobre producto sectorial, CEPAL, Divisi6n de Estadfsticas,

sabrelabase

de cifras oficiales.

"P=sector

primario

5=sector

secundario

T=sector

terciario

b1960-00.



PEA

CUADR08

CRECIMIENTO DE LA PEA CALIFICADA, 1950-70
(TASA DE CRECIMIENTO ANUAL)

Poblaci6n PEA tipo PEA con

en edad de PEA PEA cuello estudios
trabajar urbana" formal blanco superiores

cafificado" a educaci6n
primaria

2.7% 3.6% 3.7% 6.1% 8.4%
1.8 2.1 2.2 2.3c 10.8
3.0 4.3 4.3 6.5 8.5
2.9 4.4 5.0 8.1 S.D.
3.5 4.7 5.1 6.0 7.9
2.3 2.0 2.8 2.3 2.8
3.0 4.7 4.9 5.9 5.9
1.1C 1.3c 1.3c 2.7c 4.4
3.7 4.8 4.8 6.6 9.6

America Latina 2.3%
Argentina 1.5
Brasil 2.7
Colombia 2.5
Costa Rica 3.1
Chile 1.4
Mexico 2.5

Uruguay 1.2
Venezuela 3.1

Fuente: CEPAL, Anuario estadfstico 1980, op. cit.;J. Ramos, LaborandDevelopment in Latin American (Columbia University Press, New'(ork
1970); y PREALC, Mercado de trabajo en cifras 1950-80.
a PEA urbana es tomada como la PEA no agricola, no minera.
b Profesionales, tecnicos y oficinlstas.

.

c 1960-70,



Este resultado implica que deben descartarse, para America La
tina al menos, modelos que atribuyen la migraci6n a la atracci6n
de salarios artificialmente altos en actividades del sector form> I

urbano. Pues hasta lossalarios no artificiales del sector informal
son superiores a los rurales, y no inferiores como implican los
modelos de Harris, Todaro, y Fields.

Segundo, si bien la evoluci6n de los salarios reales urbanos
muestran un comportamiento algo irregular - de ciclos coyun
turales (relacionados con politicas de estabilizacion que si
guieron las dos alzas de los precios enerqeticos) superpuesto a

una tendencia secular de crecer.« los datos disponibles no

muestran ninguna tendencia sistematica para que los salarios
informales (0 su proxy, los de la construcci6n) caiga n, 0 crezcan

menos que los del sector formal (los sectores industriales cu

biertos por encuestas salariales) .27 De haber crecido sisternati

camente, la presi6n de una mayor oferta de trabajo urbana, se

habrla manifestado en caidas en los salarios informales y /0 de la
construcci6n. EI que estes hayan mantenido su relacion con los
salarios del sector industrial formal sugiere que tal mayor pre
sion de oferta de trabajo urbana no existi6, 0 (10 que sostengo)
fue (afortunadamente) compensada por una aun mayor de
manda por trabajo productivo, demanda genuina derivada del
mayor crecimiento del producto urbano (secundario yterciario). 0
sea, prime el peso de una mayor demanda por trabajo.

V. Problemas y formas de ajuste

EI hecho que en los 30anos, 1950-80, en general se haya elevado

ci6n y sanidad, por ejemplo) sean siempre y sisternaticarnente inferiores en la
ciudad. Por 10 dernas, es altamente improbable que alcanzaran compensar dife
rencias de 100% en el ingreso monetario.
26 Ver Cuadro 111-3, PREALC, Mercado de trabajo en cifras, 1950-80, op. cit.
27 Ver el Cuadro 111-3 del informe de PREALC que distingue sequn sector cons

trucci6n (proxydel sector informal) 0 sector industrial (proxydel sectorformal).
Los pocos trabajos que comparan directamente la evoluci6n salaria I en el sector
formal e informal dan resultados similares. Ver P. Gregory, "Economic Deve
lopmentand the Labor Market in Mexico" (Universityof New Mexico, Research
Paper Series No.8, November 1981); G. Pfefferman y R. Webb, The Distribu
tion of Income in Brazil (World Bank Staff Working Paper No. 356, September
1979); y PREALC, Los trabajadoresporcuentapropia en Santiago (Docurnento
de Trabajo No. 184, 1980).
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la demanda por trabaio mas que la oferta, no significa que no se

produjeron problemas ocupacionales. Dentro de esta tenden
cia general, fuerte y positive, hubo periodos y/o paises que ex

perimentaron problemas, como de igual modo no cabe duda

que han habido bolsones de trabajadores cuya situaci6n se ha
deteriorado en terminos absolutos. A modo ilustrativo, puede
sefialarse la caida absoluta en la productividad terciaria en la de
cada de 1970-80 en Argentina, Chile y Peru. (Vease de nuevo el
Cuadro 7). No 5610 esto, sino que el empleo terciario creci6 mas
rapidarnente que el producto secundario en los afios 70: 2.7%
vs 2.6% anual (Argentina), 4.0% vs 1.1 % anual (Chile) y4.9%
vs 3.4% (Perul. De ahi que la relaci6n entre crecimiento de
empleo terciario y producto secundario fuese tan debil en 1970-
80,28 y difiriese asi tanto de los buenos resultados que dio para
los 30 afios, 1950-80, y las decades de los 50 y los 60 por separa
do.29

Por cierto, cuando el crecimiento del empleo terciario va

acornpariado por aumentosen el desempleo urbano, es bastan
te probable que obedece mas a presiones de oferta que de de
manda. Este fue el caso de Chile, cuya tasa de desempleo medio
entre 1975 y 1980 fue del orden de dos y tres veces la hist6rica.
Sin embargo, a menudo el ajuste a una insuficiente demanda

por trabajo se manifiesta no por aumentos en la cesantia sino
por incrementos en el subempleo. Por ejemplo, a raiz de la

politica de estabilizaci6n y liberaci6n seguida en Argentina en la

segunda mitad de los 70 ,el empleo asalariado industrial cay6
en un tercio. Pese a ello, la tasa de desempleo se mantuvo deba
jo de 5%. Fue asi por varias razones. Primero, se increment6 el
empleo en cuenta propia 10 suficiente para compensar la calda

28 AI menos en los casos de Argentina y Chile es posible que parte de este creci
miento del empleo terciario no haya sido espurio sino que real, obedeciendo a

una demanda portrabajo proveniente dela mayorimportaci6n de bienese ingre
sos de capital que caracteriz6 al perfodo de apertura financiera y comercial.
Tarnbien es posible que este factor haya operado en los dernas parses de la re

gi6n en ese periodo, aunque en menorgrado, poria mayor afluencia de capitales
externos que tuvieron todos, v. por ende, los mayores bienes importados para
comercializar y mayor actividad financiera para realizar. De ser asi este fen6me
no no ha de continuar en los anos SO, donde se preve una desaceleraci6n en la
entrada de capital.
29 La relaci6n sigui6 siendo positiva, pero no estadfsticamente significativa en

1970-SO; mientras que fue positiva, fuerte y significativa en 1950-60, 1960-70y
en 1083Oanos 1950-�.
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en el empleo asalariado.30 Y como los despedidos recibian im

portantes indemnizaciones - pues en Argentina buena parte de
la fuerza de trabajo se ocupa en grandes empresas- el empleo
por cuenta propia proporcion6 un ingreso decente (aunque el

grueso fuera retribuci6n al capital mas que a la mana de obra).
Segundo, como tener dos empleos era bastante frecuente,
mucho de la reducci6n en demanda se manifest6 no tanto por
desempleo como en pasar a tener 5610 un trabajo. Finalmente,
mucha de la reducci6n de la demanda recay6 sobretrabajadores
migrantes, asl que no afect6 mayormente la tasa de desempleo,
sino a la migraci6n.

Otra variante de ajuste se dio en Peru, entre 1975 y 1978. Mas
que elevar la tasa de desempleo -Ia cual efectivamente no su

bi6 significativamente- el retroceso econornico de estes tres

afios frente a una continuada y fuerte oferta de trabajo result6
en mayor subempleo por concepto de bajos ingresos; es decir,
se elev6 la proporci6n de personas en la fuerza de trabajo que,
trabajando 35 horas 0 mas ala semana, ganaban menos que el
salario minimo. Esto afect6 en particular, a miembros de la fuer
za de trabajo secunda ria, - j6venes, mujeres y viejos-, que se

emplearon en actividades de bajo ingreso y escasa productivi
dad, que normalmente no aceptarian, pero que en estas cir
cunstancias de crisis, eran aceptables al menos transitoriamen
te, para complementar el reducido ingreso familiar. De ahi que
se haya observado en estos tres afios importantes aumentos en

las tasas de participaci6n especialmente las femeninas y una ex

pansi6n significativa de familiares no remunerados. Finalmen
te, se cree observar una mayor incorporacion de j6venes a la
fuerza de trabajo bajo la forma de aprendices - ya que no era po
sible encontrar otro trabajoadecuadamente remunerado, yeste
era una forma de evadir, legalmente, el pago del salario
rnlnlmo.n

30 Ver sobre el caso Argentina entre otros, Proyecto Gobierno Argentino
PNUD-OIT, "EI Mercado de trabajo en Argentina: Caracterfsticas y Tendencias

principales", (Buenos Aires, Ministerio de Trabajo, 1980) y "EI sector cuenta

propia. Estudio socioecon6mico del trabajo independiente y de la miniempresa
en la Capital Federal yen el Gran Buenos Aires", (Buenos Aires, Ministerio de

Trabajo, 1980). yR. LagosyV. Tokman, "Monetarismoglobal, empleoyestrati
ficaci6n social: Los casas de Argentina y Chile", PREALC, Movilidad Ocupa
cionaly Mercados de Trabajo, Santiago, 1983.
31 Para el caso Peruano, ver, por ejemplo, los trabajos reunidos en N. Henriquez
y J. Iguiiiiz (eds.), EI Problema del empleo en el Peru (Universidad Cat61ica del
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Estos tres paises, pues, son casos muy claramente sugeren
tes de que el empleo generado no fue respuesta a una mayor de
manda por trabajo productivo sino de una mayor oferta, es de
cir, donde "la mayor oferta cre6 su propia demanda", inflando
las actividades urbanas de mas facil entrada, donde subempleo
siempre puede "generarse", simplemente compartiendo los
afios-hornbre de trabajo disponibles entre mas personas.

Con todo es de notar que, con una sola excepci6n,32 estos

fueron los unicos casos en 30 afios (estos tres paises en los 70 )
en que el crecimiento del empleoterciario super6 al del producto
secundario. A su vez no deja de ser sugerente que son los tres

casos de mas lento crecimiento del producto secunda rio en las
tres decades. 0 sea, de crecer con vigor el producto sec undario,
no se darian caidas en productividad terciaria ni probablemente
los consiguientes aumentos en subempleo.

Si bien la situaci6n ocupacional general tendi6 a mejorar 0 no

empeorar en esos paises que tuvieron un crecimiento econ6mi
co fuerte y estable, aun asi tampoco fueron exentos de proble
mas de empleo. Por ejemplo, Brasil vivi6 un proceso de fuerte
crecimiento entre 1965-80 pero que reparti6 sus beneficios en

forma muy desigual: tanto entre regiones y entre los sectores ru

rales y urbanos, como al interior del sector urbano y del propio
sector moderno. En particular, yen 10 que concierne al empleo,
si bien en los afios 60 el empleo moderno creci6 fuertemente,
dentro del sector moderno se elev61a demanda portrabajo cali
ficado (tecnlcos y cuello blanco) mucho mas que por trabajo no

calificado. De ahf que los salarios de los menos calificados en es

te periodo hayan caido respecto a los calificados y que el ritmo
de crecimiento de puestos de trabajo calificados en el sector
moderno haya cuadruplicado el de los de trabajo no calificado. 33

Peru, Fondo Editorial, 1983); R. Grompone "Sector informal y algunas politicas
promocionales de empleo en Lima Metropolitana", Lima, Una Metropoli17De
bates ( DESCO, 1983), F. Verdera, EIempleo en elPeru: unnuevo enfoque (lnstl
tuto de Estudios Peruanos, 1983), y J.J. Wicht, EIempleo en el Peru (Centro de
Investigaciones de la Universidad del Pacifico, 1983).
32 EI unico caso adicional es Uruguay en la decade de los 60 ,en que el empleo
terciario creci6 a un ritmo de 1.6% al ano mientras que el producto secundario
subi6 en 1 % anua!.
33 Ver entre otros, G. Pfefferman yR. Webb, The Distribution oflncome in Brazil
(World Bank StaffWarking Paper No. 356); E. Bacha, "Issues and Evidence on

Recent Brazilian Economic Growth", World Development, January-February
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Ademas, como la oferta de mana de obra poco calificada ha
seguido fuerte, se han tenido que crear fuentes alternativas de
empleo para mana de obra no calificada. De ahi que en este

periodo se observa cierta "urbanizaci6n" de la fuerza de trabajo
agricola, en especial en el estado de Sao Paulo; es decir, de tra

bajadores agricolas que migran a la ciudad, par falta de tierra a

trabajo regular en el campo, pero que se ocupan en labores
agricolas como trabajadores temporarios ("boias frias" a "vo
lantes") en las epocas de mayor demanda.>

Porcierto, 10 anterior no quita que, en general, haya mejorado
la situaci6n del empleo en Brasil en este perfodo. S610 significa
que empeor6 la situaci6n relativa de los pobres urbanos. No
obstante su nivel absoluto de ingresos se mejor6 gracias al fuer
te crecimiento econ6mico del perfodo y, mejor6 mucho mas en

todosentidoqueen la crisis de 1981-83, cuandoel producto Bra
sileno cay6.

Asimismo, el proceso de crecimiento en muchos paises fue
acompefiado par importantes desequilibrios regionales v, en

particular, par una suerte de metropolitanizaci6n de la fuerza de
trabajo. EI crecimiento de Ciudad de Mexico es tal vez un

ejemplo extrema de este fen6meno, pues su poblaci6n casi se

triplic6 en los 20 efios, 1960-80. No obstante, gracias al s61ido
crecimiento econ6mico de postguerra, la evoluci6n general del

empleo en el pais fue positiva. Sin embargo, esta tendencia ge
neral disfrazaba un fen6meno peligroso: hasta el boom petrole
ro, el empleo demandado era crecientemente mas calificado,
pues la expansi6n econ6mica era basada en procesos cada vez

mas intensivos en capital. La bonanza petrolera y, en particular,
el alza en sus precioscambi6esto. Fuetan grandeel aumentoen

los ingresos del pais - par el alza en los precios de los
energeticos- que la extraordinaria liquidez producto del boom
gener6 una demanda par trabajo de tada tipo, calificado y poco
calificado, en especial en el sector terciario. Sin embargo, este

empleo era muy dependiente de tal liquidez. Cuando esta li-

19n; J. Wells. "Distribution of Earnings. Growth and the Structure of Demand
in Brazil during the 1960s", WorldDevelopment, January 1974; J. Pastore y M.
Cabral de Castro, "Cambios ocupacionales, movilidad y desigualdad social en

Brasil", en PREALC, Movilidad Ocupacional ... , op. cit.

34Ver. porejemplo, 0 Tf8balho Vol8nten8Agricultuf8P8ulist8, (Ministeriode
Trabalho, Secretaria de Emprego e Salario, 1978).
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quidez mostr6 ser transitoria y el "boom" se fren6 (1982), esa

mana de obra urbana, y recien migrada, qued6 muy expuesta.
Por su baja calificaci6n no pudo integrarse a los empleos mas ca

lificados del sector secundario urbano. Incapaz de desenvolver
se en trabajos del sector formal urbano y ya arrancado de su me

dio habitual de sosten econ6mico en las zonas rurales, este gru
po de trabajadores engros61as filas del subempleo y desempleo
urbano. Este ultimo, la manifestaci6n mas aguda del problema
ocupacional, se elev6 subitamente de poco mas de 4% en 1981
a casi 13% en 1982.35

VI. Implicancias y conclusiones

Primero, los muy significativos cambios en la composici6n sec

torial de la fuerza de trabajo, el s61ido crecimiento del empleo se

cundario y formal, y sobretodo la fuerte elevaci6n de la produc
tividad (y salarios) dentro de cada sector, permiten concluir que
el gran aumento en la fuerza de trabajo urbana en America Lati
na en el periodo de postguerra fue reflejo de una pujante deman
da por trabajo productivo (signo positivo) mas que de la acelera
cion en la oferta (signo de debilidad). De ahi que en general se

produjo una vigorosa industrializaci6n, sin excesos mayores de
urbanizaci6n, informalizaci6n 0 terciarizaci6n.

Por cierto que asi fuera, fue fortuito pues, "ceteris paribus",
era de temer que la explosi6n dernoqrafica de los afios 50 agudi
zara los problemas del empleo en las decadas siguientes. No
obstante, en vista del crecimientosin precedenteen el producto
de la regi6n, pudo absorberse esta mayor oferta de trabajo, no

solo sin que cayera la productividad, sino, como se ha visto, ele
vandola sustancialmente en todos los sectores.

Evidentemente. de no haberse acelerado el ritmo de creci
miento del producto, otro habria sido el desenlace. De hecho, la
crisis postpetrolera de 1979 ha lIevado a una caida en el producto
per capita de la regi6n en 1981-83, con una consiguiente caida

35 Para un tratamiento en detalle de este problema, ver, por ejemplo, H. Munoz,
O. de Oliveiray C. Stern, Migraci6nydesigualdadsocialenlaCiudaddeMexico,
(UNAM y EI Colegio de Mexico, 1977), y B. Garcia, O. de Oliveira y H. Munoz,
Tresensayossobremigraciones intemas (lnstituto de Investigaciones Sociales,
UNAM, 1980); S. Trejo, Industrializaci6n y empleo en Mexico (Fondode Cultu
ra Econ6mica, 1973); y P. Gregory, "Economic Development and the Labor
Market in Mexico" (University of New Mexico, Research Paper Series No.8,
November 1981).
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en la demanda por trabajo y subita elevaci6n en el desempleo en

la rnavorla de los parses de la regi6n.

Segundo, el hecho de que en los 30 alios 1950-1980 el creci
miento econ6mico fue 10 suficientemente fuerte como para ab
sorber productivamente al grueso de los incrementos en la fuer
za de trabajo urbana no implica que no se hayan generado
problemas. A menudo hubo brotes de desempleo y/o su

bempleo urbano y/o sobreterciarizaci6n en perlodos de lento
crecimiento econ6mico (por ejemplo Argentina, Chile y Peru);
e inclusive surgieron problemas especlficos en parses con fuerte
crecimiento econ6mico y sin problemas ocupacionales genera
les, por ejemplo, respecto a la fuerza de trabajo no calificada
(Brasil) 0 la metropolitana (Mexico). No obstante, se tendi6 a

confirmar el sentido cornun, Sin crecimiento econ6mico se

agudizan los problemas de empleo; con crecimiento, tienden a

resolverse. Tal vez la relaci6n no sea estrictamente lineal, pero la
experiencia de postguerra en la regi6n mostr6 que el crecimien
to econ6mico fue decisive en aminorar los problemas de

empleo. Adernas el ejemplo "inverse" confirma este resultado:
en la gran crisis econ6mica que sufre la regi6n en 1981-83, en

que el producto per capita cae por primera vez desde los alios 30
por 3 alios consecutivos, el desempleo se eleva fuertemente.

Tercero, que no se haya notado esta creciente demanda por
trabajo en 1950-80, sino, por el contrario, que se haya temido
que el problema de empleo habra empeorado en el perlodo, se

debi6 en parte a 10 muy presente que tenfan los observadores la
aceleraci6n en el crecimiento de la poblaci6n en edad de traba

jar, y por consiguiente, la necesidad de generar empleo. Tam
bien se debi6, sin embargo, a que entre 1925 y 1955 el empleo
manufacturero habra crecido lentamente (2.2%) pese a un s6li
do crecimiento del producto sectorial (4.9%); 0 sea, el sector
secunda rio absorbi6 empleo a un ritmo equivalente s610 a145%
del crecimiento de su producto. Felizmente, esta capacidad de
absorci6n creci6 en los 30 alios siguientes, de tal modo que en

los alios 70 el empleo secunda rio creci6 a un ritmo igual a165%
del crecimiento del producto sectorial. Es probable que esta ere

ciente generaci6n de empieo del sector secundario se debiera a

que en los inicios de la industrializaci6n en America Latina los
aumentos en productividad que acompali61a introducci6n de la
industria moderna respecto a la existente fueron enormes, pues
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la industrializaci6n era tardia.36 AI continuar el proceso, sin em

bargo, los diferenciales en productividad serlan necesariamen
te menores ya que el promedio de industria existente serfa cada
vez menos tradicional. Dicho de otra manera, por muy raplda
mente que creciera el empieo secunda rio moderno (y calificado)
no crecerfa fuertemente el empleo secundario tota/hasta que el
componente de empleo secundario tradicional (0 subempleo
secundario por absorber) fuese relativamente bajo. De ahl que
no serfa hasta la decade de los 60 y 70 que el empleo secunda rio
acelerase y su crecimiento se hiciera notar.

Cuarto, tal como postul6 Galenson, el fuerte crecimiento del
empleo terciario en el perlodo, parece haber estado ligado al ere

cimiento del producto secundario, mostrando la estrecha in
terrelaci6n que existe entre los sectores. Sin embargo, debido a

que muchas actividades del sector terciario son de Mcil entrada,
esta Iigaz6n admite excepciones en que predomina la presi6n de
oferta, donde el sector terciario sirve como una especie de sec

tor esponja para excedentes de rnano de obra.
Quinto, pese a que de hecho en este periodo la demanda por

trabajo urbano creci6 mas rapido que la oferta, habrfa habido
migraci6n aun con lento crecimiento de tal demanda pues los ni
veles salariales en la ciudad, tanto en el sector formal como el in
formal, fueron muy superiores a los rurales. Postularia que se ha
mantenido este desequilibrio, 0 solo parcialmente cerrado, pe
se a la fuerte migraci6n, porque, por una variedad de razones el

progreso tecnol6gico ha tendido a difundirse mas rapidarnente
en la industria que en la agricultura, elevando por consiguiente
la productividad del capital yde la mana de obra mas rapidarnen
te en la ciudad que en el campo.

En el fonda el mercado de trabajo no ha side uno, integrado y
equilibrado, sino que los mercados de trabajo rural y urbano han
estado en desequilibrio, como si fueran 2 parses, con imperfecta
movilidad entre sf: no ha migrado hacia la ciudad, en busqueda
de mayores salarios, toda la mana de obra necesaria para igualar
los salarios, ni ha fluido al campo desde la ciudad en busqueda
de la mayor rentabilidad que obtendria por su escasez relativa,
todo el capital, tecnologfa y capacidad empresarial necesaria

36 Estafue una hip6tesis que formula primeramente en LaborandDevelopment
in Latin America (Columbia University Press, 1970) con base en los datos entre
1950 y 1960. La aceleraci6n posterior del empleo secundario parecerta confir
marla para el perlodo 1960-80.
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para igualar su productividad. De ahi que el modele mas perti
nente para entender el flujo migratorio hacia las ciudades
parecerla ser el de IIdos parses": uno pobre y rural, el otro rico y
urbane, con diferentes dotaciones de capital, tecnoloqla y ca

pacidad empresarial por trabajador, mayor en la ciudad que en el
campo, con un movilidad lenta de todos los factores, y, por con

siguiente, con importantes diferenciales de productividad y pa
go a los factores a 10 largo del tiempo. De ahfque elnivelsalarial
en cada ZOna este en gran parte determinado por la escasez 0

abundancia relativa de los factores dentro de cada zona (como
si fueran 2 parses) y no tanto por la dotecion de factores en los
dos (como si fuera 1 pais). De ser asl, corregir el diferencial sala
rial urbano-rural requerirfa, por una parte, canalizar mas
tecnoloqla, capital y capacidad empresarial desde la ciudad ha
cia el campo, y por otra, promover activamente una aceleraci6n
en la migraci6n hacia la ciudad. 5610 asi se tenderan a igualar los
niveles de productividad sectorial en la economfa.

Sexto, debido a este diferencial en productividad y mientras

perdure, persistira una migraci6n hacia la ciudad aun cuando la
demanda por trabajo productivo urbano no creciera. De ahi qu e

sera necesario en estas circunstancias un sector que sirva de es

ponja -como puede ser el terciario- para absorber este tras

paso de mane de obra de baja productividad en el campo a acti
vidades terciarias de baja, au nque mayor productividad. De tal
modo que el sector terciario crecera por razones de demanda
(con el producto secundario) en momentos de alto crecimiento
econ6mico - como postula Galenson - y crecera por razones

de la presi6n de oferta, producto de la urbanizaci6n, en momen

tos de lento crecimiento econ6mico. Ambos comportamien
tos, pues, son posibles, y si predomin6 el primero en el perfodo
1950-80, se debi6 al hecho de que coincidi6 con un perlodo de
fuerte crecimiento econ6mico para la mayorfa de los parses de la

regi6n. Es de suponer, en cambio, que en la recesi6n de 1981-83
sr hayan predominado presiones de oferta, dando lugar a mayor
desempleo y/o subempleo en las ciudades.
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Notas Sobre las Transformaciones Sectoriales
del Empleo en America latina

Ruben Kaztman

Introduccion

La expansi6n demogrMica y el acelerado proceso de urbaniza
ci6n que experimentaron los paises latinoamericanos en las ulti
mas decades fue acompaiiado por profundos carnbios en la
distribuci6n sectorial de la fuerza de trabajo. A este respecto se

han seiialado la continua declinaci6n del peso de la fuerza de tra

bajo agricola en la fuerza de trabajo total y, concomitantemen
te, al aumento de la importancia relativa de la industria y de los
servicios como actividades absorbedoras de mano de obra.

Si bien en la literatura sobre el tema, existe bastante consenso

con respecto a estas tendencias, los puntos de coincidencia se

reducen cuando se evalua su significaci6n y 10 que cada una de
elias ha implicado en cuanto a cambios en la composici6n inter
na de los sectores. Asi, se reconoce la fuerte y continua declina
ci6n del peso relativo de la agricultura en la fuerza de trabajo pe
ro existen desacuerdos sobre si dicha declinaci6n se realiz6 predo
minantemente a costa de asalariados agricolas 0 de campesinos.

En 10 que respecta a la industria, si bien ha habido acuerdo
sobre la importancia de la expansi6n de su fuerza de trabajo en

las ultimas decades, dicho acuerdo ha ido asociado a interpreta
ciones discordantes con respecto a si el ritmo de crecimiento ha
side 0 no ha side adecuado a las demandas de empieo genera
das por los desplazamientos masivos de mana de obra agricola,
a actividades no agrfcolas. Tarnbien han surgido opiniones dis
pares acerca de la suficiencia del dinamismo y de la capacidad
de arrastre del proceso industrializador para elevar la productivi
dad general de la econornla creando, reforzando yexpandiendo
las actividades modernas, tanto en el mismo sector como en los
dernas sectores de la producci6n. En 10 que se refiere al sector
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lidad de las actividades mencionadas por Browning y Singel
mann (1975).12

Tendencias
EI analisis del Cuadro 6, que presenta datos sobre las tasas
anuales de crecimiento experimentadas por cada uno de los
cuatro tipos de actividades de servicios antes mencionadas, pa
ra Brasil, Costa Rica, Guatemala y Venezuela, y para el Peru
entre 1970 y 1980 tiene por objeto observa r si el crecimiento de la
fuerza de trabajo en los servicios, se debi6 basicamente a una

expansi6n de las actividades lIamadas informales (asociadas al
crecimiento de 10 que aqui se lIaman servicios personales y
distributivos) 0 de las actividades mas ligadas al proceso de rno

dernizaci6n econ6mico y social (las que aqui se clasifican como

servicios productivos y comunales). Un primer examen del
cuadro permite distinguir ciertas similaridades en cuanto al or

denamiento que exhiben las tasas de crecimiento en cada pais.
Asi, en los cinco paises se advierte que los incrementos mayores
corresponden a las actividades relacionadas con los servicios de
producci6n, comobancos, aqenciasdecredito, institucionesfi
nancieras, seguros, bienes raices, almacenaje y servicios gene
rales a las empresas (agencias de colocaci6n de personal, con

tables, de informaci6n econ6mica y de creditos personales,
consultores, servicios de producci6n, etc.).

En la notable expansi6n experimentada por estos servicios
influye directa 0 indirectamente el proceso de industrializaci6n
como consecuencia de las demandas que se derivan de la crea

ci6n de nuevas industrias 0 del crecimiento de las existentes, 0

de las demandas que se generan en otrossectores, yen la pobla
ci6n en general, como efecto de la modernizaci6n inducida por
el proceso de industrializaci6n.

12 En el esquema no se han considerado los servicios de reparaci6n (que Brow

ning y Singelmann proponen clasificar como parte de los personales). La raz6n

practica de su exclusi6n es que para la mavorta de los parses no se obtuvo la in
formaci6n desagregada necesaria como para aislar estos servicios del resto de
las actividades industriales (CIIU Revisi6n 1) 0 de las actividades de servicios
(CIIU Revisi6n 2), para cads uno de los anos que se comparan. Es importante se·

nalar que, aun cuando se dirigen al consumo personal, los servicios de repara
ci6n que mas han crecido, como los talleres de reparaci6n de autom6viles y de
aparatos electrodornestlcos, estan estrechamente vinculados a la producci6n
manufacturera.
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CUADR06

TASAS ANUALES MEDIAS DE CRECIMIENTO POR PAISES,
SEGUN TIPO DE SERVICIOS

Parses

Tipo de COSTA
Servicios BRASIL RICA GUATEMALA PERU VENEZUELA

(1950-701 (1950-70) (1950-70) (197()..8)) (1950-70)

Distributivos ss: 5.2 3.8 ss 1..2..

Transporte 2.8 5.3 4.1 2.8 3.7
Comercio 4.4 5.1 3.7 6.2 4.4

Productivos .zi !ll. 7.6 !2:.§_ .§J!_

Baneosv
Finanzas 8.3 9.4

.o]
10.7 8.9

Seguros 2.3 11.2 12.8 11.2
Bienes rafees 7.2 27.0 7.1 11.2
Servie. a

empresas 6.8 3.2
Almaeenaje 4.2 6.2 2.8

� E._ 7.1 4.0 7.5 5.5

Salud V servie.
sanitarios

"]
7.1

63]
6.9

Educaci6n 7.5 5.0 7.6 9.0
Bienestar V

religi6n 4.5 10.4
Gobierno 4.1 7.8 2.8 4.3
Comunieacio-

nes 4.1 2.8 3.5 2.8 8.9
Otros servie.

sociales 5.5

Persona/es .1:L ..Q_ EL ss: ss:

Domllstieos

"}
2.7 1.9 0.4

Restaur. V
Hoteles 4.2 4.2 1.1 - 0.6 1.9

Lavanderfas V
TIntorerras

.3']PeluQuerlas V 4.3
Similares 3.3 . 0.5

Esparcimiento 4.9 4.2 3.8 7.0
Otros servicios

personales 11.2 11.4 11.1

Fuente: Elaboraci6n a partir de censos nacionales de poblaci6n y vivienda.
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terciario, es ya un lugar cornun sefialar que la mayor parte del
crecimiento de la fuerza de trabajo urbana se verific6 en los ser

vicios. Sin embargo, son muy dispares las posiciones con res

pecto al caracter perverso 0 no perverso que se debe asignar a

ese crecimiento.
AI examinar hist6ricamente el contenido de las posiciones

discordantes no resulta facil distinguir cuanto de los desacuer
dos se deben a diferencias sustantivas en los marcos analfticos
para interpretar las tendencias generales en las transforma
ciones sectoriales del empleo, cuanto a ambiquedades concep
tuales y cuanto a problemas de informaci6n. S610 en los ultimos
afios se han comenzado a precisar los terminos del debate, gra
cias, por un lado, al desarrollo de c1asificaciones en las que se

agrupan las actividades de acuerdo a criterios te6ricamente sig
nificativos - por ejemplo, la distinci6n entre servicios producti
vos, distributivos, sociales y personales- (Browning y Singel
mann: 1975) y por otro, ala constituci6n de bases de datos de
empleo sectorial que incorporan ajustes y correcciones para
mejorar su comparabilidad sincr6nica y diacr6nica y que, por
ende, facilitan la puesta a prueba de distintas hip6tesis acerca

de las caracterfsticas de la evolucion del empleo en cada sector
asl como el anallsis de las transformaciones sectoriales en cada
pals en el marco de 10 que ha sucedido en la totalidad de los
pafses de la regi6n.

EI objetivo de este trabajo es analizar este tipo de datos bus
cando aportar elementos que permitan la interpretaci6n del pro
ceso de absorci6n de empleo en America Latina en los ultirnos
treinta afios.t

Dada la amplitud del tema, he limitado su tratamiento ala bus
queda de respuesta a unas pocas preguntas sobre la evoluci6n
del empleo en cada sector. Asl, con respecto al sector agrfcola
trato de presentar alguna evidencia acerca de los cambios en las
relaciones de producci6n que acornpafiaron la fuerte declina
ci6n de su peso relativo en el total de la fuerza de trabajo. AI exa

minar las transformacionesen la industria, busco calificar la va Ii-

1 Para una descripci6n de la metodologla seguida para mejorar la comparabili
dad hist6rica de los datos de empleo sectorial, vease CEPAL "La Poblaci6n Eco
n6micamente Activa en los Parses de America Latina por Sectores de Actividad

v Categorlas del Empleo: 1950, 1960y 1970" (E/CEPALlR.206), noviembrede
1979. Dicha metodologla ha side posteriormente revisada para homogeneizar la
informaci6n entre palses V posibilitar la comparaci6n sincr6nica.
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dez de la imagen que imputa a este sector una incapacidad para
absorber empleo a un ritmo adecuado a la magnitud del creci
miento de la poblaci6n activa no-agricola. Finalmente, en el
analisis del terciario, intento contribuir a aclarar el caracter que
asumi6 la notable expansi6n que experiment6 el sector a partir
de 1950.

EI hecho de que estos interrogantes esten dirigidos a cada
sector no implica perder de vista la importancia de las interac
ciones entre ellos. Tal como se refleja en el texto, una de las irna
genes que guia el tratamiento de los datos es la de un proceso de
modernizaci6n que va penetrando gradualmente los distintos
sectores a partir de impulsos que usual, pero no necesariamen
te, provienen del sector industrial, y cuyo grado y secuencia de

penetraci6n dependen de la modalidad que adopta el desarrollo
del capitalismo en cada pais.

Es conveniente sefialar que la informaci6n disponible para
1980 para algunos paises probablemente no alcance a reflejar
las consecuencias mas importantes que tuvo la crisis econ6mi
ca reciente sobre las caracteristicas de la distribuci6n del

empleo por rama y categoria ocupacional. Si bien se puede asu

mir, en principio, que tal impacto se traducira en un agravamien
to de los problemas de absorci6n del empleo resulta dificil preci
sar cual es la extensi6n temporal que media entre la situaci6n de
crisis y sus efectos sobre la estructura de la fuerza de trabajo, da
do que las primeras consecuencias tienden a afectar principal
mente las tasas de desempleo y subempleo.

I. EI Sector AgrIcola
La magnitud de la transferencia de mana de obra de la agricultu
ra a los otros sectores se refleja en el hecho de que mientras la
PEA total creci6 en un 2.1 por ciento anual entre 1950 y 1960, y
en un 2.3 por ciento entre 1960 y 1970, la PEA agricola 10 hizo en

un 0.9 por ciento en el primer periodo y en un 0.7 por ciento en el
segundo. Estos crecimientos diferenciales implicaron que
mientras en 1950 el54 por ciento del total de la fuerza de trabajo
de la regi6n era agricola, en 197010 era s610 e141.3 por ciento.
(Vease Cuadro 1).2

2 AI evaluar la significaci6n de esta declinaci6n, se debe tomar en cuenta que las
tasas de crecimiento natural de la poblaci6n rural suelen ser mayores que las ur

banas (ONU: 1974).
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A juzgar por la escasa informaci6n disponible, la tendencia
declinante de la gravitaci6n de la PEA agricola parece haberse
acentuado en la decade 1970-1980. En efecto, en el conjunto de
los 8 paises para los que se obtuvo informaclons el empleo en el

agro se redujo en ese perfodo de un 37.2 por ciento a un 26.6 por
ciento del total de la fuerza de trabajo.

Con el fin de contar con un marco que permita evaluar la signi
ficaci6n de estos cambios es util echar una mirada a la evoluci6n

que ha experimentado el empleo agricola en los pafses capitalis
tas desarrollados. Una primera constataci6n al respecto es que,
si bien la declinaci6n de la PEA agricola ha sido en muchos de es

tos paises un proceso de larga data, que comenz6 en la segunda
mitad del siglo pasado, el mismo seaceler6 a partir de 1950 -al
igual que en el total de America Latina -

, de tal modo que en las
dos decades comprendidas entre 1950y 1970 la reducci6n expe
rimentada ha side su perior a la que se habria producido en los 60
afios que median entre 1890 y 1950 (Bairoch y Limbor: 1968).
Los datos del Cuadro 2 muestran que la tendencia declinante si
gui6 rnanifestandose entre 1970y 1980, de tal modo que al final
de este periodo s610 dos paises, Espana e Italia, mantenian por
centajes superiores al 10 por ciento, a pesar de haber experi
mentado en la decade una drastica reducci6n en su PEA
agricola. Esas pequefias proporciones eran suficientes para
producir los alimentos requeridos por sociedades industriales
de alto consumo y, en algunos casos -los mas notables Esta
dos Unidos, Canada y Australia - para generar importantes sal
dos exportables.

Aun cuando algunos paises de America Latina exhibian en

1970 proporciones de empleo agricola cercanas a las de estos

parses desarrollados, la mayorfa sequla siendo predominante
mente agricola 0 presentaban porcentajes de PEA agricola su

periores al40 por ciento. Las posteriores reducciones que se ob
servan en los datos disponibles para 1980 muestran un estrecha
miento de la brecha entre ambos grupos de parses, el que pro
bablemente no se haya visto acornpariado par una disminuci6n
de las distancias en cuanto a la productividad por hombre ocu

pado en la agricultura, queen lospaises europeos era en 1970de

3 Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Panama. Peru V Venezuela. La

fuerza de trabajo agricola de estos paises representaba en 1970 mas de la mitad

de la existencia en toda la regi6n.
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cuatro a seis veces superior a la de los latinoamericanos (ONU:
1980).

Si bien la racionalizaci6n del agro latinoamericano implic6 en

todos los parses una notable disminuci6n del peso relativo de su

fuerza detrabajo, las transformaciones que desencadenaron las
transferencias masivas de mano de obra a otros sectores afecta
ron diferencialmente a distintas cateqorlas de trabajadores
aqrlcolas, dependiendo de las caracterlsticas de los sistemas de
producci6n nacionales. EI Cuadro 1 posibilita el examen hist6ri
co del crecimiento de las categorfas ocupacionales mas afecta
das por el proceso.

CUADRO 1

AMERICA LATINA: CARACTERISTICAS DE LA EVOLUCION
DEL EMPLEO AGRICOLA, 1950-1980

Palses I PEA AgriCola} (%) { PEA asalariada agriCola) (%)
PEA total PEA agricola

l� l!!i!ii im� 1980 l!l!ll! 1!RR! l§7� l§l!!l

Argentina 26.74 19.92
b

16.23 12.9 59.3 50.9 54 52.7
Bolivia a 72.49 63.76 46.94 24.4 12.9
Brasil 60.06 54.46 45.29 30.55 34.2 26.4 25.6 38.4

Colombia 55.86 48.67 43.46
i7.22 b

43.1 42.7 48.4
63.4 b

Costa Rica 56.41 49.79
b

38.34 59.8 54.4 60.1
Cuba 41.71 36.65 30.22 19.·

b
62.6 65.3

5; 0 b
Chile 31.53 30.45 23.11 15.83 69.6 69.7 63.3
Ecuador 65.46 a 56.18 48.37 42.4 40.3 37.-
EI Salvador 64.59 60.43 59.10 50.· 63.9 51.2
Guatemala 68.43 65.74

b
58.04 54.7 36.4

Haiti 84.53 78.89 71.46 6 11.5
Honduras 80.60 68.39 61.42 34.8 27.6 31.1

Ml:txico 58.30 49.43 40.85 30.3 43.7 48.2

Nicaragua 67.70 57.46 47.67 48.3 48.7
Pan8rN • 59.21 56.77 43.36 30.88 10.2 17.5 20.6 29.6

Paraguay
a 55.36

b
57.11 51.09

37.44 a
Peru 58.16 51.35 42.86 31.6 24.4 20.2

Rep. Dominicana 66.88
b

66.18 54.20 24.9 36.7

Uruguay 21.29 19.40 17.51
;4.58 b

54.3 50.-
:i5.1 b

Venezuela 43.95 a 32.20 24.17 35.2 35.- 28.3

TOTAL 54.03 48.18 41.29

• Se refiere a poblaci6n ocupada.
b Estimada.

A partir de su lectura se pueden distinguir tres grupos de

parses. Un primer grupo en el cual el desarrollo agropecuario pa
rece haber implicado una proletarizaci6n de su fuerza de traba-
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jo. Haiti, Mexico, Panama y Republica Dominicana seclasifican
en este grupo, al que tarnbien se puede incorporar Costa Rica,
en el periodo que va de 1960 a 1980 y a Brasil, que en la decada
1970-1980, muestra un notable incremento del peso relativo de
los asalariados agricolas en la fuerza de trabajo del sector.

Un segundo grupo 10 componen los paises - mayoritaria
mente del area andlna=- en los que se registra un proceso de

campesinizaci6n, entendiendo como tal un aumento de la sign i
ficaci6n dentro del agro de las unidades familiares de exporta
ci6n. Tal es el caso de Chile, Bolivia, Ecuador, Peru y Guatema
la, entre 1960 y 1970.

Los dernas paises que figuran en el Cuadro 1 no muestran un

patr6n claro en cuanto a las tendencias ala proletarizaci6n 0 cam

pesinizacion de los trabajadores agricolas. La mayoria de ellos
- Argentina, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela - ex

hiben en el periodo considerado cambios poco significativos en

la estructura de las relaciones de producci6n. Uruguayexperi
ment6 un leve descenso del peso de los asalariados. A su vez,
Honduras y EI Salvador, si bien registran cambios importantes
entre 1950 y 1960, vuelven a presentar en 1970 proporciones de
asalariados agricolas similares a los que presentaban en 1950.

Lo anterior permite concluir que, al menos desde 1950, los
cambios en la estructura social de los paises de la regi6n, gene
rados por los procesos de racionalizaci6n del agro no se han
ajustado a un patr6n uniforrne.s

Este hallazgo pone en cuesti6n todo intento de elaborar gene
ralizaciones para America Latina sobre la base de una supuesta
similaridad en cuanto a las consecuencias que habria tenido el
proceso de modernizaci6n agricola sobre la composici6n de la
mano de obra. Tarnbien apunta ala conveniencia de acercarse

al analisis de estos problemas distinguiendo grupos de paises
sequn una serie de variables pertinentes para la explotacion de la
evoluci6n de las relaciones de producci6n en el agro. Me refiero,
por ejemplo, a los tipos de producci6n principal, las tecnologias
utilizadas para su explotaci6n V la extensi6n, profundidad y

4 La diversidad de las tendencias de transformaci6n de las relaciones de produc
ci6n en el agro latinoamericano ya ha sido sefialada en otros trabajos (ver, por
ejemplo, Klein, 1981).
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otros rasgos centrales de los programas de reforma agraria
aprobados en los paises.s

EI examen de las vias que va tomando el proceso de racionali
zaci6n del agro debe adernas consideraralgunos cambios relati
vamente recientes en las relaciones de producci6n y que hasta el
momenta se han visto pobremente reflejadas en los datos reco

gidos a traves de los censos de poblaci6n y vivienda y encues

tas nacionales de hogares. Me refiero al reemplazo de trabaja
dores permanentes por trabajadores temporales y, entre estos
ultimos de aquellos contratados directamente por el productor,
de los que pactan las condiciones de prestaci6n de su fuerza de
trabajo con un contratista, el que a su vez negocia con el produc
tor. Si bien es cierto que en algunas regiones especfficas, el fe
n6meno es reconocido desde hace varias decades (como por

ejemplo, en la Patagonia Argentina yel Su r de Chile), con el pro
ceso de modernizaci6n esta forma de contrataci6n se ha exten

dido en muchas regiones, particularmente en el Brasil, donde se

estima que aproximadamente un 40 por ciento de la fuerza de
trabajo agricola esta contratada bajo esta modalidad (Saint:
1981). Este fen6meno ha side asociado ala introducci6n parcia I
de tecnologla ahorradora de fuerza de trabajo para ciertas fases
del ciclo productivo de cada cultivo (Roitman: 1982) y tarnbien a

la sobreoferta de fuerza de trabajo (Mir6 y Rodriguez: 1982).
La baja calidad de los datos, 10 infrecuente de su recolecci6n,

aSI como la deficiente cobertura analltica que caracteriza a las
fuentes de informaci6n disponibles, constituyen uno de los

principales obstaculos para el avance de la investigaci6n en este

campo. En particular, ha sido repetidamente sefialado que los

problemas que afectan la medici6n del empleo agricola se con

centran, tanto en la clasificaci6n de mujeres y nifios en areas ru

rales por su condici6n de actividad como en la identificaci6n
correcta de la categoria ocupacional de trabajadores que en for
ma creciente combinan durante el afio, trabajo asalariado con

actividades de cuenta propia tlpicas de las unidades campesinas
de producci6n.

5 Las relaciones de producci6n en el agro fueron alteradas por reformas agrarias
en Mllxico (1952-1954), Bolivia (1952-1970), Venezuela (1959-1970), Colombia
(1961-1972), Chile (1962-1973), y Peru (1963-1976). Estas se vieron ademas
afectadas por una diversidad de arreglos entre pequefios productores yempre
sarios terratenientes tendientes a maximizar el control global de la producci6n
por parte de estos ultimos (CEPAL: 1979; Mir6 y Rodriguez: 19821.
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Una soluci6n a este ultimo problema, parece ser la explora
ci6n detallada de las caracteristicas de los ciclos ocupacionales
de la mana de obra agricola en cada pars, para construir, sobre
esa base, cateqorlas de trabajadores que reflejen lassecuencias
de cambios - en cuanto a la condici6n de actividad, rama, ocu

paci6n, cateqorla ocupacional, area de residencia y lugar de
trabajo- que son nplcas en cada pars 0 regi6n (CEPAL, PRE
ALC, STPS: 1982). Un ejemploen estesentido,lo representa la
inclusi6n en el ultimo censo de poblaci6n y vivienda de Brasil de
una cateqoria dirigida a identificar los trabajadores "volantes" y
entre estos. los que se vinculan directamente con las explota
ciones 0 a traves de intermediarios.
Otra tarea necesaria para el progreso de la investigaci6n sobre
las caracteristicas del empleo agricola es una revisi6n y modifi
caci6n de las clasificaciones ocupacionales. Las modifica
ciones debertan tender a facilitar el seguimiento de los cambios
en los requerimientos de calificaci6n de la mana de obra que re

sultan de las transformaciones en la tecnologia y en las rela
ciones de producci6n del sector agropecuario (PREALC, ST
PS: 1982), (IPEA: 1977).

II. EI sector industrial

Muchos de los diagn6sticos sobre las caracterfsticas del proce
so de industrializaci6n en America Latina realizados durante la
decade del 70, pusieron de relieve quesi bien habra resultado re

lativamente exitoso ala luz del crecimiento del producto delsec

tor -que entre 1940y 1970 habra evolucionadode un sextoa un

cuarto del producto total regional- su capacidad para generar
empleos habia quedado retrasada con respecto a dicho produc
to. Tal retraso se contrastaba con la situaci6n de los parses de

sarrollados, en los que la proporci6n del producto industrial en el
producto total se mostraba igual 0 levemente superior a la pro
porci6n de la PEA industrial en la PEA total.

Se sefialaba edemas que dado el notable incremento que
habia experimentado la fuerza de trabajo urbano, este presunto
retraso de la absorci6n laboral de la industria se presentaba co

mo uno de los desequilibrios fundamentales que aquejaban el
desarrollo de America Latina.s

6 Cualquier juicio sobre esta evaluaci6n requiere clarificar que es 10 que se en

tiende oor un ritmo adecuado de crecimiento del sector industrial. En el pensa-
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Analisis mas recientes permiten elaborar una imagen mas op
timista del rol jugado por la industria en el empleo (Garda:
1982).7 En ellos se afirma que entre 1950 y 1980, el empleo in
dustrial -y particularmente el empleo industrial moderno
habra crecido en muchos parses de America Latina a tasas muy
cercanas - yen algu nos casos mayo res - a las del empleo en la
totalidad del sector no agricola, hecho que juzgado en el marco

del acelerado proceso de urbanizaci6n que experiment6 la re

gi6n en ese perlodo da a entender que la industrializaci6n habria
tenido un impacto en el mercado de trabajo mucho mas irnpor
tante que el que ha sido reconocido hasta el momento. Se men

cionan edemas una serie de facto res que contribuirlan a precisar
el rol que jug6 la industria latinoameriana como generadora de

oportunidades ocupacionales. Entre ellos, se sefiala la irnpor
tancia del efecto multiplicador del empleo industrial. Se subraya
al respecto, que el caracter de liderazgo de muchas de las ramas

industriales, inducido por los modelos de polltica econ6mica vi

gentes durante el proceso de sustituci6n de importaciones que
sirvi6 de marco a gran parte del impulso industrializador en la re

gi6n, habia implicado una fuerte contribuci6n indirecta de la in
dustria al crecimiento del empleo en otras actividades.

En estos planteamientos se utiliza un enfoque distinto del que
ha side utilizado en los estudios convencionales sobre las trans-

miento de la CEPAL, particularmente a partir de los trabajos de Prebisch de la
dllcada de los sesenta, se introdujo el tllrmino "insuficiencia dinarnica" para se

nalar, en general, unacierta incapacidad del crecimientoecon6mico para absor
ber en forma productiva la expansi6n de la fuerza de trabajo, yen particular, la in
suficiencia del proceso de industrializaci6n para generar empleo en la industria,
y estimularlo en otros sectores, de forma de posibilitar la incorporaci6n gradual
de las actividades de alta productividad tanto de los grandes contingentes de
mane de obra que se desplazaban de la agricultura a los grandes centros urba
nos, como de la fuerza de trabajo ya existente en actividades urbanas de baja
productividad. En este sentido la noci6n de "insuficiencia dinarnica" parece
apuntar ala constituci6n de un parsmetro te6ricoqueimpllcitamente define una

meta deseable, de largo plazo, del proceso de industrializaci6n y que permite
evaluar, contra ese tel6n de fondo, el estado en que se encuentra el proceso de
un pafs, en un momenta dado. En otras palabras, la "suficiencia dinamica"
constituirfa una definici6n de desarrollo expresada en tsrrnlnos de la capacidad
de absorci6n productiva de la fuerza de trabajo.
7 Algunos autores han sefialado la elevaci6n de la calidad del empleo industrial,
mils que su crecimiento numerico para elaborar una imagen optimista del rol ju
gada por la industria en el empleo; desde esta perspectiva, la industria indicarfa
el rumbo a seguir a las dernas ramas de producci6n (Ramos: 1968).
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formaciones sectoriales del empleo inspirados en los trabajos
pioneros de Fisher ( 19351 Y Clark ( 19401. En estos ultimos se bus
ca explicar los cambios en el volumen absoluto y relativo del
empleo en cada sector ya sea por determinantes que operan
dentro de los limites de cada uno de ellos considerando como

entidad separada (por ejemplo, el progreso tecnol6gicol 0 por
determinantes que operan fuera de los limites de los sectores y
que influyen sobre todos ellos (por ejemplo, cambios en los
patrones de consume. en las estructuras de los mercados de tra

bajo 0 en las politicas del Estado) . En todo caso, 10 que este enfo

que no considera son las transformaciones en las relaciones de
interdependencia entre las fases de actividades que contribu
yen a la producci6n de bienes especificos (Momigliano y Sin is
calco: 1982). EI primer enfoque, en cambio, toma particular
mente en cuenta estas transformaciones, y 10 hace con una con

cepci6n integrada de la estructura del empleo sectorial que diri
ge la atenci6n del investigador hacia las ramificaciones que
tiene en los restantes sectores la generaci6n de empleo en uno

de ellos y que, por ende , posibilita una visi6n mas completa de la
dinarnica de empleo desencadenada por distintos tipos e inten
sidades de crecimiento en un sector. En una aplicaci6n reciente
de este enfoque, Garcia y Marfan (1982) concluyen que por ca

da empleo directo creado en la industria manufacturera, se

generarian presiones para inducir la creaci6n de uno 0 mas

empleos adicionales en otras actividades. En palabras de los
autores, los resultados de los estudios "ratifican la necesidad de
tener en cuenta el tipo de inserci6n y el papel que cumple una ac

tividad dentro de la estructura productiva para poder explicar su

capacidad de incidencia sobre la generaci6n de empleo produc
tivo". (Garcia y Marfan, p. 12).

Las tendencias del empleo industrial

La imagen de \a incapacidad de \a industria para generar emp\e
os se apoya en tres tipos de argumentos: el primer tipo seiiala el
retraso de la industria can respecto al crecimiento de la PEA no

agropecuaria. EI segundo destaca la lentitud can que el sector

moderno de la industria absorbe las actividades "informales"
del sector. EI tercero, alude a la debilidad del aumento de emple
os industriales cuando se 10 compara con el del producto in
dustrial. Estos argumentos suelen utilizarse en un contexto que
toma en cuenta los resultados de la comparaci6n del comporta-
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miento del empleo industrial en America Latina con aquel pro
pio de los paises de temprana industrializaci6n.

Las cifras del Cuadro 3 permiten poner a prueba el primer tipo
de argumentos. En el se compara el crecimiento de la PEA in
dustrial con el crecimiento de la PEA no-agricola. Se puede ob
servar que los datos correspondientes al perlodo 1950/1960
ofrecen un panorama que justifica una visi6n pesimista de la ca

pacidad industrial de generaci6n de empleos dado que s610 en

tres de quince paises el crecimiento de la PEA industrial sobre
pasa al de la PEA no-agricola.

La decada siguiente ofrece un panorama distinto. En este

periodo la absorci6n relativa de la industria mejora en diez de los
quince paises considerados con respecto al periodo anterior, y
su crecimiento es mas acelerado que el de la PEA no-agricola en

ocho de diez y siete paises.
Para el periodo 1970-80, tres de los seis paises para los que se

dispone de informaci6n muestran valores del indice por encima
de la unidad, indicando un aumento del empleo industrial mas
acelerado que el de la PEA no-agricola. Por otra parte, la tenden
cia al crecimiento relativo de la PEA industrial sigui6 manifes
tandose en Brasil y Panama. En cambio, se modifica el signo de
la tendencia en Costa Rica, Venezuela y Chile, pais en el cual el
crecimiento del empleo industrial estuvo muy por debajo del
crecimiento del empleo no-agricola. Por ultimo, la comparaci6n
de los datos del periodo 1970-80 del Peru con los de la decada an

terior, muestran una tendencia a la aceleraci6n del crecimiento
relativo de la PEA industrial, pero manteniendose siempre en ni
veles muy inferiores al crecimiento en la totalidad del sector no

agricola.
Como la debilidad de la generaci6n del empleo industrial ha si

do tradicionalmente atribuida a caracteristicas asociadas ala in
tensidad de capital de la industrializaci6n moderna, he elabora
do una estimaci6n aproximada del empleo en este tipo de in
dustrias excluyendo del total de la PEA industrial a los cuenta

propia y a los trabajadores familiares no remunerados.e EI exa

men de los valores del indice que compara el crecimiento de la

8 A losefectos de fadlitar la comparaci6n entre parses, y entredistintos perlodos
en un mismo pars, las cifras de poblaci6n activa en la industria se han homoge
neizado haciendolas corresponder a la Revisi6n 1 de la Clasificaci6n Interna
donal Uniforme de todas las Actividades, considerando, porende, a la fuerza de
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CUADR03

AMERICA LATINA: PORCENTAJE DE LA PEA EN LA INDUSTRIA, RELACION ENTRE EL
CRECIMIENTO DE LA PEA EN LA INDUSTRIA TOTAL Y EN LA INDUSTRIA MODERNA CON EL

CRECIMIENTO DE LA PEA NO-AGRICOLA, POR PAISES 1970-1980

Crecimiento
PEA en indus-
tria moderna

Paisesa

Porcentaje de PEA en Crecimiento PEA industria Crecimiento
industria Crecimiento PEA no-agricola PEA no-agricola

1950- 1960- 1950- 1970- 1950- 1970-
1950 1960 1970 1980 1960 1970 1970 1980 1970 1980

Haiti

4.9 6.3 d 7.8 '" ... ... 0.83
Honduras 11.5 7.9 10.5 ... -0.05 1.45 0.62
Guatemala 10.9 10.5 12.9 ... 0.64 1.11 0.93

EI

Salvador 11.9 12.9 11.3 ... 0.91 0.43 0.62 ... 0.74



Rep.

Dominicana 8.5 8.6 13.4 '" 0.55 1.21 1.04

Bolivia

8.2 9.8 d 11.3 '" '" '" 0.58 ...
0.68

Paraguay 15.5 15.3 16.0 '" 0.96 0.87 0.91

Ecuador

10.1 13.9 15.6 '" 1.54 0.91 1.18

Nicaragua 11.4 11.5 14.6 ... 1.00 0.88 0.93

Peru

14.9 d 13.7 11.6 11.4 be
... 0.01 ... 0.38 be

'" 0.66 b

Brasil

12.9 13.7 14.8 17.7 0.74 0.87 0.80 1.27 0.90 1.27

Mexico

12.2 13.7 18.5 '" .0.93 1.22 1.08 ... 1.21

Costa

Rica 11.2 11.5 13.7 16.1 0.72 0.99 0.89 0.89 1.00 0.94

Panama

8.7 8.6 9.9 10.5 be 0.61 0.93 0.80 1.18 be 0.96 1.69 b

Colombia 12.5 13.0 17.3 ... 0.75 1.08 0.95

Venezuela 11.2 13.0 15.6 16.3 b 0.99 1.17 1.08 1.13 b 1.22 1.28 b

Chile

19.4 19.1 21.8 16.8 b 0.58 1.19 0.98 0.66 b 1.26 0.83 b

Uruguay 21.7 d 23.4 23.0 ... .., 0.76

Argentina 25.3 27.7 24.0 ...
1.12 -0.04 0.55 . .. 5.15

-a

Ordenados de acuerdo a su porcentaje de PEA agricola en 1970, de mayor a menor.

bCIIURev.

2: Excluye talleres de reparaciones.

e

Corresponde a poblaci6n ocupada

dNose

levantaron censos. Estimaciones por interpolaci6n entre 1940 y 1960.



PEA industrial "moderna" con el de la PEA no-agricola permite
concluir que en todos los paises analizados la industria moderna
ha tenido un efecto generador de empleo mayor que el de la in
dustria como un todo y que en paises como Argentina, Mexico,
Venezuela y Chile, el crecimiento del empleo industrial "rnoder
no" ha sido claramente superior al del empleo no-agricola. (Ve
ase de nuevo el Cuadro 3).

Igual que en las dos decades anteriores, en el periodo 1970-
1980 el crecimiento relativo de la fuerza laboral de la industria
moderna fue superior al de la PEA industrial total en los seis

paises considerados, yen tres de ellos fue mayor al que registr6
la PEA no-agricola. Pero ademas, en el Brasil, Panama y Vene

zuela, la gravitaci6n de la industria "moderna" en el empleo no

agricola creci6 a una tasa mayor que la que habia mostrado en el

pasado. Lo contrario sucedi6 en Chile, mientras que no hubo
mayores cambios en este sentido en Costa Rica.

Existen pocos estudios en los cuales se contraste la experien
cia hist6rica del crecimiento del empleo industrial en America
Latina con la que afrontaron los paises hoy industrializados en el

periodo en que -al igual que los paises latinoamericanos que
aqui se analizan- estos atravesaban el proceso de transferen
cia del grueso de su fuerza de trabajo agricola hacia actividades
no-agricolas. Norberto Garcia (1982) compara la industrializa
ci6n de los paises de la regi6n con la ocurrida en Estados U nidos
entre 1870 y 1910, periodo en el que se produce en dicho pais un

traslado masivo de fuerza de trabajo hacia empleos no-aqrlcolas
con tasas de crecimiento de estos empleos que duplicaban las

que en ese momenta experimentaban los parses industrializa
dos de Europa. Excluyendo el caso de Argentina, el analisis
comparativo permite a Garcia concluir que la evoluci6n de las
proporciones de la PEA manufacturera en la PEA total fue muy
similar; que el ritmo de crecimiento del empleo manufacturero
en Estados Unidos entre 1870 y 1910fue inferior al registrado en

America Latina entre 1950 y 1980; que en los mismos periodos,
el descenso de la gravitaci6n de la PEA manufacturera en la PEA

trabajo de los talleres de reparaci6n como parte de la industria manufacturera.
La exclusi6n de los cuenta propia yde los familiares no remunerados de la fuerza
de trabajo de la industria tiende a reducir el peso Que tiene el personal de estos

talleres. asl como el personal de las pequef'las industrias artesanales. en el total
de la PEA industrial.
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no-agricola fue mas intense en Estados Unidos que en America
Latina, yque pese al mayor crecimiento de la PEA no-agricola, el
peso de la fuerza de trabajo industrial se mantuvo casi constante
alrededor del 23 por ciento, en circunstancias que en Estados
Unidos habria declinado de un 23.8 a un 21.6 por ciento.

Victor Tokman (1981) extrae conclusiones similares analizan
do cambios en la gravitaci6n que tiene la industria en la PEA no

agricola entre 1950 y 1980 en America Latina, y cornparandolos
con los experimentados por Estados Unidos, Suecia y Jap6n en

los perlodos hist6ricos equivalentes en cuanto a la magnitud de
la transferencia de la mana de obra agricola a otros sectores.

Sin embargo, Tokman encuentra que, a diferencia de Esta
dos Unidos, America Latina presenta un nivel de empleo en el
segmento informal (utiliza los cuenta propia como indicador vi
cario) de la industria relativamente alto y similar al promedio de
los otros sectores. Pero mas importante aun, sus datos revelan
que mientras en Estados Unidos los informales de la industria
son rapidarnente absorbidos por el sector mas moderno del mis
mo sector, en America Latina estos perduran casi sin disminuir.
Este hecho - el segundo argumento mencionado anteriarmen
te - Ie permite destacar la magnitud del esfuerzo que debe reali
zar el sector industriallatinoamericano para resolver su proble
ma de empleo.

Una rapida mirada a la composici6n por categoria ocupa
cional de la fuerza de trabajo industrial en los paises desarrolla
dos alrededor de 1980, permite corroborar la imagen de Tokman
en el sentido de la escasa importancia de los no-asalariados en la
industria. En efecto, los valores varian entre un 1 por ciento (Ca
nada, Estados Unidos) y un 7 por ciento (Dinamarca). Paises de
industrializaci6n mas reciente, 0 que mantienen segmentos de
la fuerza de trabajo de alguna significaci6n en la agricultura,
exhiben valores que varian entre 12 par ciento (Portugal, Espa
na, Italia) y 16 por ciento (Jap6n}.9 Estos valores no son muy le
janos a los que muestran Panama y Brasil en 1980 (11.5 y 14.3
por ciento, respectivamente).

Pero a diferencia de 10 que sostiene Tokman, los no asala
riados en la industria parecen ser absorbidos (0 desplazados)
con bastante rapidez en America Latina, 10 que resulta significa
tivo si se tiene en cuenta que el tipo de tecnologia utilizada hace

9 Datos del Anuario de OIT, 1982 y 1980.
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mucho mas costoso que en el pasado la incorporaci6n de
nuevos trabajadores al sector moderno de la industria (vease el
Cuadro41.

CUADR04

PORCENTAJE DE PEA EN INDUSTRIA Y COMERCIO 1970,
PORCENTAJE DE PEA NO ASALARIADA EN INDUSTRIA Y
COMERCIO POR PAISES LATINOAMERICANOS 1950-1980

Y OTROS PAISES CIRCA 1970 a

Porcentaie en industria Porcentaie en comercio
Palses Total No a.. lanados Tota' No a.. lariados

(% sabre total industria) (% sabre total comarciol
1970 1§!!l! I !iii!! 1§1l! l!!IIIl 1970 I§!!l! I !iii!! l!i70 1980

A�ricaL8tin8

Argentina 24.0 22.0 22.7 19.7 14.8 43.0 47.5 48.5

Uruguay 23.0 25.1 22.5 13.8 35.7 46.1
Chile 19.9 30.3 23.2 24.6 21.0 11.6 52.3 54.1 49.1 44.5
Venezuela 15.6 30.9 22.4 19.6 14.8 48.4 47.8 46.7
Colombia 17.3 42.1 33.2 62.3 56.3
PanamA 9.9 40.3 31.1 26.7 11.5 11.8 41.5 33.2 27.5 23.4
Costa Rica 13.7 27.6 26.5 16.5 17.8 11.1 47.5 39.8 33.4 34.6
Mexico 18.5 26.9 16.9 23.2 ... 10.8 71.8 61.9 49.7
Brasil 14.8 14.8 12.3 14.4 14.3 7.S 52.8 49.2 45.9 37.S
Peru 11.6 45.8 34.4 29.0 9.S 63.2 56.4 67.5
Nicaragua 14.6 40.0 38.6 10.0 59.9 59.3
Ecuador 15.6 36.5 56.9 44.3 9.8 52.2 72.0 63.7
solivia 11.3 53.0 49.9 7.5 62.9 80.4
Rep. Dominicana 13.4 34.8 30.2 8.2 62.0 63.2
8 Salvador 11.3 42.2 32.8 29.7 8.4 65.3 58.6 57.5
Guatemala 12.9 48.2 47.3 7.6 66.2 65.7
Honduras 10.5 42.0 43.0 43.4 7.9 70.1 58.5 52.R
HaitI 7.8 60.2 70.S 9.4 87.5 94.7

OrrosPalses

Estedo. Unidos 27.0 1.5 20.3 10.0
Belgica 32.7 5.7 8.0 46.8
CanadA 22.3 1.7 17.7 11.5
Suetia 27.6 2.3 14.5 9.8
Oinamarca 24.9 8.2 14.9 27.4
Francia 27.8 4.8 15.2 27.6
Noruega 26.7 5.3 15.7 15.8
Jap6n 27.0 15.2 21.4 36.0
Italia 14.3 67.4
Espafta 27.1 9.5 12.9 41.1
Grecia 17.2 32.4 11.3 61.2

Fuente: Elaborado con base en censos nacionales de poblaci6n y datos del OECD

y OIT.
a Ordenados de menor a mayor, de acuerdo al porcentaje de PEA en la agricultura.
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N6tesequeparaaquellospaisesparalosquesedisponedees
timaciones comparables entre 1950 y 1980, en Chile el peso de
los no asalariados disminuye del 30 al21 por ciento, en Vene
zuela (1960-1980) del31 al20porciento, en Panama de140a111,
en el Brasil de 14.8a 14.3yen el Peru (1960-1980) del46al29por
ciento.w En general, se verifica que sin lIegar a los niveles muy
bajos que caracterizan a los paises de industrializaci6n tempra
na, la tendencia predominante en America Latina a partir de
1950, esa una disminuci6n, lenta en algunoscasos, y brusca en

al menos 8 de los 18 paises considerados de los no asalariados
(informales?) en la industria.n Ello implica una reducci6n de la
heterogeneidad interna de la industria en cuanto a la composi
ci6n de su fuerza de trabajo por categoria del empleo.

Con respecto al tercer argumento -Ia PEA industrial queda
retrasada con respecto al producto del sector- los datos del
Cuadro 5 y el Grafico I, *permiten observar, por un lado, cuales
han sido las tendencias entre 1950 y 1970 del indice que rela
ciona 'a ambos factores, y por otro, c6mo se compara la si
tuaci6n de los paises latinoamericanos en 1970 con la de algu
nos paises desarrollados, tomados como marco de referencia.
Ellndice que relaciona el porcentaje del producto industrial en el
producto total con el porcentaje de la PEA industrial con la PEA
total, mide tarnblen la productividad relativa del sector in
dustrial con respecto al conju nto de los sectores. En el Grafico I,
los palses se ordenan sequn el valor del Indice y sequn su por
centaje de PEA agricola en la PEA total.

Una primera mirada al gratico permite suponer la existencia
de dos tendencias en la evoluci6n de la productividad industrial
relativa. En la primera, protagonizada por Nicaragua, Guatema
la, EI Salvador, Panama, Peru y Brasil-queaparecenenel gra-

10 Pese a que los datos de 1980 fueron originalmente calculados con la CIIU Rev.
2, que excluye los talleres de reparaci6n, las cifras que aqul se presentan fueron
estimadas para hacerlas comparables con las de 105 alios anteriores.
11 Las excepciones son el Ecuador, Hondu ras y HaitI. siendo probable que en es

tos palses la urbanizaci6n experimentada entre 1950 y 1970 haya implicado un

crecimiento de la mana de obra en el sector artesanal de la industria, yen las ra

mas del terciario. N6tese, ademtls, 10 atlpico del caso de Brasil, que en ningun
momento del periodo considerado parece haber afrontado la necesidad de ab
sorber un sector informal industrial, ya que en 1950 presentaba un porcentaje de
no-asalariados en la industria similar al que exhibirfa Jap6n 30 alios mas tarde.
"Nota: No fue posible reproducir este grtlfico
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CUADR05
AMERICA LATINA Y OTROS PAISES: DIFERENCIAL DE
PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL Y PORCENTAJE DE PEA

AGRICOLA POR PAISES. 1950 y 1970

Dif�r�ncigl d� I:!rQg!.l�tividad
Pafses (prOductividad industrial Porcentaje de PEA

Productividad total a�rfcola
1950 1970 1950 1970

Argentina 0.94 1.26 25.34 16.41
Bolivia 1.51 1.14 72.50 53.67
Brasil 1.64 1.92 59.70 45.60
Colombia 1.18 1.01 56.80 37.90
Costa Rica 1.04 1.10 56.84 42.01
Chile 1.19 1.37 32.60 23.80
Ecuador 1.58 1.12 64.42 51.03
EI Salvador 1.08 1.56 65.60 56.10
Guatemala 1.02 1.13 68.70 61.00
Haiti 1.67 1.25 84.53 71.46
Honduras 1.94 a 1.33 70.20 a 66.50
Mexico 1.53 1.25 61.20 45.20
Nicaragua 0.95 1.32 62.39 50.00
Panama 0.94 1.67 56.30 41.60
Paraguay 1.03 1.08 56.00 52.60
Peru 0.95 1.78 58.16 46.22
Rep. Dominicana 1.45 1.25 69.90 54.20
Uruguay 0.94 1.05 21.29 18.22
Venezuela 1.00 0.96 43.04 25.64
Alemania 1.17 8.6
Australia 1.10 8.0
Belgica 1.07 4.7
Canada 1.35 7.6
Dinamarca 1.16 11.5
Espana 1.07 29.5
Francia 1.12 13.9
Grecia 1.10 38.9
Holanda 1.22 7.2
Jap6n 1.41 17.4
Estados Unidos t.i , 4.5

Fuente: OECD (1981) para el porcentaje de PEA industrial sobre PEA total. ONU

(1-980) para el porcentaje de producto industrial sobre producto total.
Las cifras para America Latina corresponden a estimaciones propias sobre la ba
se de censos y datos del archivo de cuentas nacionales de la CEPAl.
a 1960.
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fico con lineas punteadas-, la transferencia de mano de obra
de la agricultura a los otros sectores se produce en circunstan
cias que se registran au mentos importantes de la productividad
industrial relativa. Oebido a que la industrializaci6n se lIeva a ca

bo en estos paises sin haber resuelto el problema agricola y man

teniendo una elevada proporci6n de la mana de obra en la agri
cultura, se crean estructuras de producci6n heteroqeneasen las
cuales coexisten industrias que han surgido adoptando la

tecnologia de su tiempo, con formas tradicionales de produc
ci6n agropecuaria de las que depende la subsistencia de exten

sos segmentos de la poblaci6n.
Los restantes parses parecen seguir en cambio una tendencia

en forma de U invertida. Oellado descendente de la curva se en

cuentran paises como Haiti, Honduras, Bolivia, Republica 00-
minicana, Ecuador y Mexico. Las migraciones rurales-urbanas

provocan una reducci6n del peso relativo de la mana de obra en

la agricultura que favorece el incremento de su productividad,
incremento que ademas pudo haberse beneficiado con los

programas de reforma agraria y los adelantos tecnol6gicos en el
agro que afectaron a varios de estos paises. Colombia y Vene
zuela se encuentran en la base de la U. En el extremo ascendente
de la curva se ubican Argentina, Chile, Uruguay, yen alguna
medida, Costa Rica. En estos paises,la productividad industrial
toma la delantera sobre la productividad de los demas sectores,
una vez que -en terrninos relativos al contexto latinoameri
cano- se ha producido un avance significativo en la resoluci6n
del problema agricola, rnanteniendose proporciones menores

de la fuerza de trabajo en ese sector.

Finalmente, en las economias integradas de los parses de
sarrollados, el efecto de arrastre del proceso de industrializaci6n
sobre los dernas sectores, estimula el crecimiento de la produc
tividad general, provocando un progresivo estrechamiento de
la distancia entre sectores.

Resumiendo, la informaci6n analizada no brinda un apoyo
estadistico para justificar el pesimismo con que se ha evaluado
la capacidad de la industria latinoamericana para generar
empleo en las ultimas decades. Mas bien, los datos sugieren que
este sector ha exhibido un comportamiento dinamlco, bajo
cualquier patr6n que se 10 juzgue, y particularmente cuando se

10 considera a la luz de las excepcionales presiones que ejer-
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cieron sobre el mercado de trabajo urbane, las transferencias
masivas de mano de obra agricola a actividades no agricolas.

III. EI sector terciario

A partir de las postulaciones clasicas de Fisher y Clark sobre la
evoluci6n de las transformaciones sectoriales del empleo - que
supuestamente reflejaban la experiencia hist6rica de la mayo ria
de los paises desarrollados - se realizaron una serie de estudios
tendientes a poner a prueba la existencia de ciertos patrones
unilineales en las transformaciones de la estructura del empleo.
Para los prop6sitos de esta secci6n es conveniente destacar dos
dimensiones de tales transformaciones, sefialadas en esos es

tudios. La primera es la secuencia que siguen los sectores en

cuanto ala transferencia de mano de obra de uno a otro. La se

gunda, se refiere al significado atribuible al crecimiento del sec

tor terciario.
Con respecto a la secuencia que exhiben los crecimientos di

ferenciales de los sectores, es sabido que Clark postulaba que la

expansi6n de las actividades industriales era una etapa previa a

la expansi6n de los servicios. En la actualidad existe bastante
evidencia que ese patr6n de crecimiento intersectorial parece
haber sido privativo de unos pocos paises de desarrollo in
dustrial temprano (Singelmann: 1978; Bairoch y Limbor: 1968).
Mas aun. los datos que presenta Clark en su trabajo original
(1940) muestran que tal secuencia no se registr6 en paises como

Estados Unidos, Jap6n y Canada, cuyo desarrollo industrial se

produjo mas tarde que en la mayoria de los europeos. Trabajos
mas recientes han tendido a reconocer que la capacidad del sec

tor secundario para absorber los contingentes de mano de obra

desplazados de la agricultura depende, en gran medida, del ni
vel tecnol6gico que caracteriza al periodo en que se produce la
industrializaci6n. EI adelanto relativo de la expansi6n laboral en

los servicios que experimentan los paises de industrializaci6n
tardia es atribuido desde esta perspectiva, a la mayor dificultad
de incorporar avances tecnol6gicos en las actividades de ese

sector, 10 que determina una relaci6n mas estrecha entre el cre

cimiento de su producto y su capacidad de absorci6n de empleo
(Berry: 1978; Fuchs: 1968; Browning y Singelmann: 1978; Mu
noz y Oliveira: 1979).

EI significado atribuido a la expansi6n de los servicios esta
estrechamente ligado a las imaqenes sobre las secuencias que
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siguen los crecimientos sectoriales. Para Clark, el tarnafio relati
vo del sector terciario (yen particular el del comercio y las finan
zas) era un buen indicador del grado de evoluci6n de la divisi6n
social del trabajo y paralelamente, una buena medida del nivel
de avance econ6mico alcanzado por un pais. Aquellos que, en

cambio, constataron que la expansi6n del terciario antecedia a

la expansi6n de la industria, se inclinaron por destacar el papel
marginal de las actividades de los servicios, y su caracter de re

fugio para el excedente de mano de obra urbana 0 que no podia
incorporarse a la industria.

EI desarrollo posterior de la discusi6n tuvo al menos dos irn

portantes derivaciones nietodol6gicas. Una de elias, ya sefiala
da por Bauer y Yamey (1951), en las primeras criticas al modelo
de Clark, destaca la naturaleza intrinsecamente heteroqenea
del terciario que impide que los cambios en dicho sector puedan
ser tratados como si constituyeran un fen6meno unitario. De
este modo, hip6tesis que serian rechazadas a nivel agregado de
todo el sector podrian ser aceptadas para ramas especfficas del
mismo. Una derivaci6n de esta postura fue el gradual abandono
de las investigaciones agregadas y su reemplazo por analisis ba
sados en distintos intentos de desagregaci6n (Singer: 1971;
Singelmann: 1978; Browning y Singelmann: 1975). La segunda
innovaci6n metodol6gica pone de relieve que para comprender
el caracter del crecimiento de las actividades de servicios es ne

cesario analizar el modo en que estas se insertan en el sistema de

producci6n moderno y en particular, de que modo se relaciona
con el proceso de industrializaci6n. La identificaci6n de la ex

tensi6n exacta en que el crecimiento de los servicios obedece a

demandas derivadas del proceso productivo puede lograrse a

traves del seguimiento de las interrelaciones entre los sectores a

base de matrices de insumo-producto (Momigliano y Siniscal
co, op. cit.). :

En este trabajo no se cont6 con informaci6n como para inten
tar la aplicaci6n de esta segunda linea metodol6gica. En cam

bio, se han intentado agregar para algunos paises de la regi6n,
los grupos y subgrupos de actividades del sector terciario de
acuerdo a una tipologia propuesta por Browning y Singelmann
(1975). Estos autores clasifican los servicios en distributivos, de
producci6n, sociales y personales. Dadas las limitaciones de los
datos disponibles, algunas de las categorias no incluven la tota-
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CUADR07

SERVICIOS: PORCENTAJE DE PEA, SEGUN TIPO DE
SERVICIOS POR PAISES. 1920-1970

Tieos de Servicios
Parses Aiios Distri-

butivos Productivos Sociales Personales

1920 46.2 7.0 22.0 24.7
Italia 1950 42.2 7.6 31.5 18.7

1970

1920 52.3 3.3 20.5 23.8
Jap6n 1950 50.9 5.3 25.3 18.6

1970 49.8 11.2 22.4 16.7

1920 53.5 5.9 19.7 20.8
Francia 1950 42.5 8.0 27.7 21.8

1970 35.5 12.6 33.9 18.1

1920 44.2 5.9 20.4 29.5
Inglaterra 1950 41.9 7.0 26.4 24.7

1970 34.5 10.8 37.4 17.3

1920 48.7 7.3 22.7 21.4
Estados Unidos 1950 43.3 9.3 24.0 23.4

1970 35.9 15.1 35.0 14.0

Brasil 1950 43.4 3.0 27.3 26:3
1970 37.3 4.9 30.4 27.4

Costa Rica 1950 40.1 2.4 25.7 31.8
1970 34.7 6.1 32.1 27.2

Guatemala 1950 40.9 1.9 23.8 34.4
1970 41.8 4.0 25.0 29.2

Venezuela 1950 32.5 4.4 29.0 34.1
1970 32.3 6.0 36.9 24.9

Peru 1970 36.8 3.7 27.1 32.5
1980 37.9 6.2 34.3 21.5

Fuente: Parses latinoamericanos: elaboraci6n a partir de censos nacionales de

poblaci6n y vivienda. Otros palses: Browning y Singelmann (1978).
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Como se puede observar en el Cuadro 7, pese al gran creel
miento de estas actividades, su gravitaci6n en el total de los ser

vicios, no alcanza al7 por ciento, yen general, exhiben proper
ciones similares a las que presentaban los parses desarrollados
alrededor de 1920.

EI segundo lugar en el ordenamiento de las tasas de creel
miento corresponde en los cinco parses considerados a los ser

vicios sociales y comunales, que incluyen las actividades de go
bierno, fuerzas armadas, salud, educaci6n, instituciones reli
giosas, culturales y de bienestar social, comunicaciones, sanea

miento urbano, etc., dirigidas ala satisfacci6n de necesidades
de consumo colectivo y de control de la poblaci6n, y que en su

gran mavorla se IIeva n a cabo como parte del aparato del estado.
Si bien la expansi6n de estas actividades tarnbien esta afectada
por los requerimientos del proceso de industrializaci6n (Ia califi
caci6n de la mana de obra, por ejemplo) es probable que la ma

yor incidencia sobre su crecimiento se derive de las expectativas
generadas en la poblaci6n por el "efecto de demostraci6n" de
las sociedades desarrolladas. Los tipos de servicios quese crean

en los parses desarrollados, asl como la cobertura de la pobla
ci6n que accede a ellos, se convierten gradualmente en patro
nes que movilizan la conciencia de la necesidad de tales servi
cios en las poblaciones de los parses en desarrollo generando
una creciente presi6n sobre los gobiernos para incorporar a esos

servicios a los segmentos de la poblaci6n previamente
excluidos. Paul Singer (1978) arguye que parte de la expansi6n
de los servicios sociales debe imputarse al crecimiento de los
"servicios de control", que surgen como respuesta a las ten

siones sociales generadas por el tipo de industrializaci6n.

En el Cuadro 7 se puede observar que tanto el peso de los ser

vicios sociales en el total de los servicios como los cambios ex

perimentados en 1950 y 1970, son relativamente similares en los
parses latinoamericanos y los desarrollados.

Con la excepci6n del Brasil, los servicios distributivos
-transporte y comercio- ocupan el tercer lugar en cuanto al
nivel de crecimiento. En la rnavorla de los parses, la PEA en estos
servicios constituye el grueso de la fuerza de trabajo del ter

ciario, aunque su peso relativo parece ir declinando en favor de
los productivos y sociales. Parte de esa declinaci6n se debe a

que la expansi6n de la fuerza de trabajo en transporte se ha visto
frenada por el paulatino reemplazo del transporte colectivo por
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el particular, que se asocia al enorme incremento del parque
automotriz.

Por ultimo, los crecimientos mas bajos se verifican en los ser

vicios personales, en el total de cuya fuerza de trabajo los emplea
dos dornesticos forman el segmento de mayor peso. Estos ser

vicios estan orientados al consumo individual y del hogar y, co

mo afirman Browning y Singelmann (1975: 9)' "son mas sen

sibles a los factores de oferta y demanda y el tarnario de los es

tablecimientos es mas pequefio, que en el caso de los
sociales" .

13

EI analisis anterior arroja alguna luz sobre la naturaleza del
proceso de terciarizaci6n que han experimentado los parses lati
noamericanos en las ultirnas decades. En principio, los datos no

parecen apoyar la imagen de un peso creciente de las activida
des "inforrnales" 0 "marginales" en el terciario, que se

concentrarfan en los servicios distributivos y personales. Dicha

imagen se basa en el supuesto que en la expansi6n del sector
han tenido una considerable gravitaci6n actividades de baja
productividad de relativamente facil acceso, que operan en es

calas pequefias y en mercados debilrnente institucionaliza
dos." EI segmento de la fuerza laboral al que se alude incluye
una proporci6n significativa, pero variable sequn los parses, de
las personas que trabajan por cuenta propia, en forma aut6no
ma 0 en pequefias empresas familiares, 0 en servicios persona
les de muy baja productividad. EI grueso de este segmento de la
fuerza laboral esta constituido por trabajadores no asalariados
de la industria y el comercio, y los asalariados del servicio do
mestico.15 A los efectos de precisar las caracterfsticas de la ter

ciarizaci6n es conveniente entonces analizar la evoluci6n de es

tos grupos.

13 En un analisis que diferencia los servicios personales de los servicios de go
bierno y de los comunales, de negocios y recreaci6n, en seispaisesde la regi6n,
entre 1950y 1960, Miller (1972) tambien encuentraqueelempleoen losservicios

personales pierden su predominio en el terciario, mientras que los servicios co

munales de negocios y recreaci6n aumentan su peso relativo en la totalidad del
sector.
14 Para un anallsis del concepto de informalidad, vease Tokman (1979) y Peattie
(1980).
15 Los no-asalariados de los servicios constituyen alrededor del 1 por ciento del

total de la PEA de servicios y ese porcentaje incluye adernas a importantes seg
mentos de las profesiones liberales.
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En la secci6n anterior hemos vista que los no asalariados de la
industria disminuyen rapidarnente su peso relativo en la fuerza
de trabajo industrial entre 1950 y 1970, y que la tendencia decli
nante continua en la dscada siguiente. En el mismo Cuadro e. se

presenta la evoluci6n de los no asalariados en el comercio, que
en el Grafico II *se relaciona can el porcentaje de PEA en la agri
cultura. Se observa que igual que en la industria, existe una ten
dencia general a una declinaci6n del peso relativo de estas tra

bajadores en el total de la fuerza laboral del comercio, pero que a

diferencia de aquel, este sector tiende a conservar en 1970 un

porcentaje importante de no-asalariados, aun en los paises en

los que la PEA agricola tiene una gravitaci6n reducida. La decli
naci6n del peso de los no-asalariados en la fuerza de trabajo del
comercio probablemente se vincula can el estancamiento a

paulatina absorci6n par otras areas de la economia de las unida
des comerciales "intorrnales" r las que pueden constituir, sequn
los paises una porci6n importante del total de unidades comer

ciales que funcionan a base de la explotaci6n de mana de obra
no-asalariada.

A los efectos deampliarel marco de referencia y aclarar un po
co mas la correspondencia existente entre los no-asalariados en

comercio y las actividades "informales" resulta interesante exa

minar los datos correspondientes a los paises desarrollados
incluidos en el Cuadro d v en el Grafico II�En el cuadra se puede
observar que, mientras parece existir un patr6n generalizado en

la evoluci6n de la industria consistente en incorporar como asa

lariada a la casi totalidad de la mana de obra del sector, no ocurre

10 mismo can el cornercio, donde las proporciones de no

asalariados exhiben un amplisimo espectro de variaci6n que en

el caso de los parses desarrollados considerados va de 10 par
ciento (Suecia y Estados Unidos), a 67 par ciento (ltalla). La
existencia y la persistencia de las ernpresas comerciales fami
liares parecen estar, en algunos paises europeos, vinculadas
can las formas que han asumido hist6ricamente los asenta

mientos urbanos, el tamafio media de las ciudades y la relaci6n
entre elias, asl como los patrones culturales que se fueron
estructurando alrededor de las relaciones entre consumidores y
distribuidores de bienes.

Si 10 anterior es cierto, el momenta hist6rico en que se produ-

• Nota: No fue posible reproducir este gratico.
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ce la expansi6n urbana y del comercio es un dato importante pa
ra entender las posibilidades de que pequefias empresas comer

ciales puedan surgir y mantenerse como unidades integradas al
circuito general de producci6n y distribuci6n de bienes. Este ar

gumento tiene implicaciones metodol6gicas pertinentes para la
identificaci6n del sector "informal", en la medida que la consi
deraci6n de la evoluci6n hist6rica de la urbanizaci6n en cada

pais permitiria definir con mayor precisi6n los contextos en los
cuales es dable esperar una mayor 0 menor correspondencia
entre "informalidad" y tipos de unidades comerciales. Por

ejemplo, en los parses latinoamericanos de urbanizaci6n relati
vamente temprana, como Argentina y Uruguay, la expansi6n
del comercio tuvo lugar en un momento hist6rico en el cualla
tecnologia prevaleciente en el sector favorecia la instalaci6n de

negocios basados en estructuras familiares. Ademas, la fuerte
migraci6n de los paises del sur de Europa trajo consigo las for
mas de organizaci6n comercial que primaban en sus paises de
origen. La infraestructura de la red de insumos requeridos para
el funcionamiento de estas organizaciones, asl como los patro
nes culturales que guran el comportamiento de los consumido
res, tuvieron la oportunidad de madurar y fortalecerse antes de
sufrir la competencia de las nuevas formas de organizaci6n vin
culadas con la tecnologia que caracteriza a las empresas comer

ciales modernas. En estos contextos posiblemente no se de, 0

se de debilmente, la asociaci6n entre los trabajadores por cuen

ta propia del comercio y los rasgos atribuidos a las actividades
"informales". En cambio, en los parses de urbanizacion re

ciente, por ejemplo, los de America Central, parte de la ex

pansi6n comercial que impulsa la urbanizaci6n adopta la

tecnologia empresaria vigente en el momento, y tanto la red de
insumos como los patrones publicos de consumo se estructu

ran principalmente alrededor del tipo de comercio dominante,
10 que se constituye en un factor inhibitorio de las posibilidades
de desarrollo de las empresas basadas en la organizaei6n fami
liar. En estos contextos, es muy probable que las caracteristicas
imputadas a las actividades "informales" guarden una mayor
correspondencia con las que presentan las empresas comer

ciales familiares.

Consideraciones finales sobre las transformaciones sectoriales

Tanto la experiencia hist6rica como las comparaciones interna-
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cionales entre parses de distinto nivel de desarrollo lIevan a pre
ver que los parses de America Latina sequiran experimentando
transferencias masivas de mano de obra de la agricultura a otros

sectores de actividad. A este proceso contribuiran la moderni
zaci6n de la producci6n, asociada a la paulatina inserci6n en el
campo de empresas de neto corte capitalista, pero tarnblen la
ampliaci6n de las expectativas de la poblaci6n rural por el acce

so a servicios que siguen estando altamente concentrados en

los centros urbanos. Una variante de este proceso sobre la cual
actualmente se cuenta con informaci6n aislada pero que no es

suficiente como para evaluar su importancia relativa a nivel na

cional, es el crecimiento de segmentos de la poblaci6n con resi
dencia urbana, que combinan, a 10 largo del afio, actividades en

el agro con actividades en la industria y en los servicios, respon
diendo a la demanda generada por el reemplazo de los trabaja
dores aqrlcolas permanentes por trabajadores temporales.

EI impacto de la racionalizaci6n del agro sobre las transforma
ciones en las relaciones de producci6n ha sido diferente sequn
los productos que predominen en las actividades agrfcolas, la
existencia y efectividad de los programas de reforma agraria, la
fuerza de las raices culturales que ligan las comunidades a la

tierra, el ritmo de introducci6n de tecnoloqlas agrfcolas, etc. La
evidencia parcial presentada en este documento sefiala la exis
tencia de esta diversidad de caminos y, como contrapartida, la
inexistencia de un patr6n uniforme de proletarizaci6n 0 de cam

pesinizaci6n en los parses de la regi6n.
En cuanto a los sectores no agropecuarios, los datos exami

nados no apoyan la imagen de un proceso de industrializaci6n
debil en cuanto a su capacidad de generar empleo, especial
mente cuando se toman en cuenta los enormes contingentes de
mana de obra que se agregan a las actividades urbanas y los ti
pos de tecnoloqla vigentes en el momenta en que se produce la
industrializaci6n.

Si bien el primer impacto de la transferencia de mana de obra
agrrcola a las ciudades se hsbrla traducido en un crecimiento de
servicios debilrnente integrados al proceso de industrializaci6n,
ello habrla permitido la constituci6n de un mercado de trabajo
urbano y de una demanda concentrada de consumo que habrfa
facilitado la expa nsi6n de la industria. Este proceso estarla refle
jado en la aceleraci6n que presentan algunos parses en el creel
miento de la fuerza de trabajo industrial relativo al crecimiento
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de la PEA noagropecuaria a partir de 1960. AI mismo tiempo, se

habrfa producido una progresiva integraci6n de los servicios al
proceso de industriatizaci6n, 10 que conducirfa a un nuevo re

punte del crecimiento del terciario, pero esta vez con un carac
ter diferente y estrechamente asociado a los insumos que re

quiere el desarrollo industrial ya la ampliaci6n del acceso a los
servicios que posibilita la mayor productividad que genera la in
dustrializaci6n.

Los enfoques con que corrientemente se analizan las trans

formaciones estructurales no permiten explorar el grado de in
tegraci6n y, en general, las interacciones entre el crecimiento
industrial y el crecimiento de los servicios. Para rastrear las co

nexiones intersectoriales, es necesario desarrollar metodolo

gfas posiblemente sobre la base de matrices de insumo-pro
ducto, que permitan el seguimiento de las ramificaciones que
tiene en los sectores, la creaci6n de empleos en uno de ellos.

En la medida en que la "informalidad" se refleja en el mayor 0

menor peso que tienen los no asalariados, la evidencia presenta
da no apoya la imagen de un avance de estas actividades ni en la
industria ni en el comercio, observandose mas bien su paulatina
absorci6n por el sector modemo de la economfa.
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Dlnamlca de la Poblaci6n Activa en America
latina: 1950-1980

Ruben Kaztman

I. Introduccion

La informaci6n sobre los cambios en el volumen de la fuerza de

trabajo, su calificaci6n y sus caracteristicas dernoqraficas, asi
como sobre las transformaciones ocurridas en la distribuci6n de
la cantidad y calidad del trabajo entre las distintas actividades
econ6micas, constituye un nucleo central de datos para exami
nar el desarrollo de un pais y explorar los efectos mutuos entre
su crecimiento econ6mico y su evoluci6n demogratica. En este
documento se presenta un panorama sumario de los cambios
ocurridos en el tarnafio absoluto y relativo y en la composici6n
por sexo y edad, de la fuerza de trabajo de los paises de America
Latina, a partir de 1950.

La informaci6n que aqui se examina proviene de censos de

poblaci6n y encuestas de hogares. Existe considerable eviden
cia sobre la significaci6n de las diferencias que pueden arrojar
las estimaciones de poblaci6n econ6micamente activa (PEA) y
su distribuci6n sectorial, basadas en uno u otro de estes instru
mentos (Wainerman y Recchini: 1979), particularmente en 10

que atarie ala actividad femenina, al trabajo no remunerado en

los sectores rurales y a las tasas de participaci6n en las edades
extremas. Por 10 tanto, ya los efectos de mantener la compara
bilidad hist6rica, se ha cubierto el periodo 50-70 con informa
ci6n de datos censales, prolongando las series hasta 1980, 5610
cuando se dispuso de las publicaciones de los censos levanta
dos alrededor de ese ana 0 cuando se pudieron elaborar estima
ciones comparables con las de los censos utilizando la informa
ci6n disponible de encuestas de hogares. S610 se ha contado
con datos para los 20 paises que figuran en el Cuadro 2, al con

junto de los cuales me referire, genericamente, como America
Latina.
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II. Anetisis de la evoluci6n del empleo

1. Crecimiento de la poblaci6n y crecimiento de la fuerza de
trabajo
Entre 1950-1970, America Latina experiment6 un notable
aumento de su fuerza de trabajo. 1 Como se puede observar en la
primera columna del Cuadro I, en ese periodo se ineorporaron a

ella cerea de 31 millones de personas. La PEA regional paso de
55 a 86 millones, 10 que implic6 una tasa de ereeimiento media
anual de2.24%. EI ereeimiento en la segunda dscada fue mayor
que en la primera y, como veremos mas adelante, la aeeleraci6n
fue determinada, principalmente, por un aumentosustancial de
la participaci6n femenina.

En la columna 2 del mismo cuadro se puede apreciar que la ex

pansi6n de la masa trabajadora fue acompai'\ada por un incre
mento aun mayordela poblaci6n, queen ese lapso pas6de 158a
275 millones, creciendo a una tasa media anual de 2.81 %.

Como eonseeuencia de estos desajustes entre el crecimiento
de la poblaci6n yel de la mana de obra disponible para la produc
ci6n, se redujo el peso relativo de las personas que trabajan en el
total de la poblaei6n. Tal reducci6n se puede observar a traves
de la evoluci6n de las tasas brutas de participaci6n, que pasaron
de 35.09% en 1950, a 31.41% en 1970 (vease columna 4 del
Cuadro 1).2 En el Cuadro II, se puede observar que, con la sola
excepci6n del Uruguay, ninguno de los restantes 19 paisescon
siderados dej6 de experimentar la tendencia decreciente en las
tasas brutas que caracteriz6 ala regi6n en su conjunto.

La escasa informaci6n disponible para el periodo 1970-1980,3

1 La evoluci6n de la PEA regional estatuertemente influenciada porel comporta
miento de sus parses mas grandes. En 1970, Brasil concentraba eI35.4% de la
PEA regional, MexicoeI15.9% y ArgentinaeI11.1%. Deestemodo, lafuerzade
trabajo de estos tres parses comprendfa el63.4% de la PEA de America Latina.
2 Como dato ilustrativo de referencia, las tasas brutas de participaci6n para el to

tal de los parseseuropeos son mucho mas altas y muestran una reducci6n, entre

1950y 1975, del 46.4% al44.5%. America del NorteyelJap6npresentan niveles
similares de las tasas, pero a diferencia del caso europeo, la evoluci6n de las ta

sas brutas exhiben una tendencia ascendente (de 42.5% a 44.0% en America
del Norte y 44.0% a 51.5% en el Jap6n. ONU: 1980).
3 Para 1980 se disponla de datos censales para el Brasil, Panama y Peru. Para
otros tres parses, Costa Rica, Chile y Venezuela, fue posible construir estima
ciones comparables con los datos censales de 1970 y basadas en las encuestas

nacionales de hogares aplicando a los datos censales de 1970 un coeficiente de
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CUADRO I
AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO

1950-1970
(TOTAL 20 PAISES, EN MILES)

(1 ) (2) (3) (4) (5)
Poblaci6n Poblaci6n Tasas bru- Tasas re-

econ6mica- Poblaci6n en edad tas de par- finadas de
mente Total act iva (10 ticipaci6n participaci6n
activa afiosy mas) (1):(2) (1):(3)

Total
1950 55417.0 157922.2 111706.2 35.09 49.61
1960 68098.3 208284.0 143896.1 32.69 47.32
1970 86269.7 274673.8 191106.7 31.41 45.14

Tasasde
crecimiento
1950-1960 2.08 2.81 2.56
1960-1970 2.39 2.81 2.88
195()..1970 . 2.24 2.81 2.72

Hombres
1950 45104.7 79531.2 56068.3 56.94 80.45
1960 55215.9 104736.5 72122.9 52.72 76.56
1970 67860.2 138022.3 95632.8 49.17 70.96

Tasas de
crecimiento
1950-1960 2.04 2.79. 2.55
1960-1970 2.08 2.80 2.86
1950-1970 2.06 2.79 2.71

Mujeres
1950 10312.3 78391.0 55637.9 13.15 18.53
1960 12882.4 103547.5 71773.2 12.44 17.95
1970 18409.6 136651.5 95473.9 13.47 19.28

Tasas de
crecimiento
195()..1960 2.25 2.82 2.58
1960-1970 3.63 2.81 2.89
1950-1970 2.94 2.82 2.74

Fuente: Elaboraciones sobre datos de censos nacionales de poolacion y vivienda.

crecimiento de las tasas de participaci6n elaborado con datos de encuestas na-

cionales de hogares recogidos alrededor de 1970 y 1980. Estos seis parses repre-
sentan alrededor de un 50% de la fuerza de trabajo regional (5610 eI Brasil
constitute en 1970, un 35.4% de la misma).
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CUADRO II

AMERICA

LATINA: TASAS BRUTAS DE PARTICIPACION POR SEXO SEGUN PAISES 1950,1960,1970 Y
1980 a

Paises

1950 1960 1970 1980
TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres

Argentina

40.96 63.68 16.87 38.n 60.04 16.77 38.79 57.99 19.35

Bolivia

50.10 58.81 41.44 34.87 54.43 15.67 32.63 .5145 14.30

Brasil

33.38 56.27 10.09 32.29 52.97 11.18 31.64 50.12 12.81 36.22 53.13 19.65

Colombia

31.13 56.23 12.07 30.24 49.26 11.49 30.28 47.13 13.51

CostaRica

34.03 57.76 10.07 30.03 50.47 9.28 30.62 49.71 11.21 33.36 53.26 13.15

Cuba

36.08 61.00 8.88 33.75 55.90 10.25 30.66 48.85 11.51

Chile

37.25 56.27 18.47 33.34 52.59 14.37 31.71 49.83 13.90 32.03 47.15 17.21

Ecuador

39.66 58.49 21.38 33.32 55.96 10.88 30.88 51.32 10.16

EISalvador

35.02 58.69 11.22 32.45 53.91 10.n 33.25 52.67 1355

Guatemala

33.34 58.04 8.08 31 18 54.58 7.17 30.25 51.88 8.02

Haiti

56.86 60.45 53.46 53.71 57.88 49.74 50.74 55.37 46.30

Honduras

33.80 58.33 8.78 31.79 55.43 7.83 30.18 51.69 8.51

Mexico

30.41 5345 7.47 29.03 48.30 9.71 27.22 44.00 10.33

Nicaragua

33.61 58.40 8.80 33.31 54.15 12.59 27.20 43.34 11.44

Panama

34.36 54.19 13.66 32.61 50.33 14.12 34.21 50.04 17.67 31.86 45.36 17.81

Paraguay

35.83 57.32 14.89 33.83 53.64 14.56 32.82 52.03 13.87

Peru

36.06 52.80 19.83 32.04 50.27 14.01 28.96 45.98 11.95 31.84 45.45 18.14

Rep.Dominicana

33.66 57.41 8.65 28.14 49.07 6.56 30.33 44.91 15.39

Uruguay

38.08 61.11 19.10 38.72 58.93 18.47 39.18 57.87 20.70

Venezuela

33.76 54.84 11.96 31.46 51.51 11.08 29.16 45.31 12.68 31.62 46.93 16.23

TOTAL

35.09 56.94 13.15 32.69 5272 12.44 31.41 49.17 13.47 35.20 a 51.31 a 18.92 a

Fuente:

Elaboraciones sobre datos de censos nacionales depoblaci6n y vivienda y encuestas nacionales de hogares para Costa Rica, Chile y Ve-

nezuelaaPoblaci6n

econcimicamente activa de 10 afios y mas Ipoblaci6n total.

bParaellotalde

los seis paises incluidos en la columna.



permite inferir una aceleraci6n del crecimiento de la PEA, princi
palrnente determinada par un aumento en las tasas de incorpo
raci6n de las mujeres al mercado de trabajo, cuyo crecimiento,
para el conjunto de los seis parses considerados en este periodo,
alcanz6 un 6.67% anual (vease Cuadro 111).4 Dado que este ere

cimiento fue marcadamente superior al masculino - una ten
dencia ya observada en decadas anteriores - es de suponerque
la cuota de participaci6n de las mujeresen el mercado de trabajo
ha seguido aumentando. En estes seis paises, las mujeres
habian lIegado a constituir en 1980 cerca del 27 por ciento de la
fuerza laboral.

Estas tendencias contribuyeron al significativo aumento que
muestran (con la excepci6n de Panama) las tasas brutas de par
ticipaci6n entre 1970 y 1980, quebrando la tendencia descen
dente que habra caracterizado a este grupo de parses en las de
cadas anteriores (vease Cuadro II).

2. Los determinantes generales de las tasas brutas de

participaci6n
Para avanzar en la comprensi6n de las transformaciones de las
tasas brutas es necesario examinar los cambios en la estructura

de edades y en la predisposici6n de la poblaci6n en edad activa a

participar en la actividad econ6mica.
Los datos del Cuadro V permiten una primera aproximaci6n a

este examen. En else intenta dar cuenta de la disminuci6n ob
servada entre 1950 y 1970 de las tasas brutas de participaci6n en

term inos de los cambios en las estructuras de edades y en las ta
sas de participaci6n especfficas por sexo y edad.s De su obser
vaci6n se pueden inferir las conclusiones siguientes: i) con la ex-

4 Cualquier examen de los promedios de indicadores de la fuerza de trabajo a ni
vel regional, debe tomar muy en cuenta el peso del Brasil, que posiblemente se

haya acercado en 1980 a un 40% del total de la PEA de America Latina. La signifi
caci6n de este hecho se acentua cuando se analizan los cambios que introdujo
Brasil en la formulaci6n de la pregunta censal para investigar la condici6n de ac

tividad entre 1970 y 1980. En 1970,Ia pregunta fue hecha en forma total que IIev6
a subestimar la PEA, especialmente la femenina y la correspondiente a edades
j6venes,Io que repercuti6 en lasestructurasdela distribuci6n de la PEA porsec
tores, por categorlas del empleo y par ocupaci6n. Este problema ya fue seiiala
do en varios trabajos (Torrado: 1980; Wainerman y Recchini: 1979; CEPAL:
19811.
5 La tasa de participaci6n especlfica es aquella que se obtiene dividiendo la
poblaci6n econ6micamente activa de determinada edad y sexo, por la pobla
ci6n de esa edad yese sexo.
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CUADRO III

AMERICA

LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES MEDIAS POR CADA 100 HABITANTES DE LA
PEA DE 10 AI'\JOS Y MAS, SEGUN PAISES. 1950, 1960 Y 1970

Total Hombres Mujeres 1970-1980

Pais

1950- 1960- 1950- 1950- 1960- 1950- 1950- 1960- 1950- TOTAL Hombres Mujeres
1960 1970 1970 1960 1970 1970 1960 1970 1970

Argentina

1.3 1.4 1.4 1.1 1.0 1.1 1.9 3.0 2.5

Bolivia

-1.5 1.7 0.1 1.3 1.7 1.5 -7.2 1.5 -3.0

Brasil

2.7 2.7 2.7 2.5 2.3 2.4 4.1 4.3 4.2 4.0 3.1 7.0

Colombia

2.0 3.0 2.5 1.9 2.6 2.2 2.5 4.6 3.5

CostaRica

2.4 3.6 3.0 2.4 3.3 2.8 2.9 5.4 4.1 3.4 3.2 4.1

Cuba

1.2 1.0 1.1 0.8 0.6 0.7 3.5 3.2 3.4

Chile

1.1 1.6 1.4 1.5 1.6 1.5 -0.3 1.8 0.7 1.8 1.1 3.9

Ecuador

1.2 2.2 1.7 2.6 2.2 2.4 -3.9 2.3 ·0.8

EISalvador

2.1 3.6 2.8 2.0 3.1 2.6 2.4 5.7 4.1

Guatemala

2.3 2.7 2.5 2.3 2.5 2.4 1.7 4.2 2.9

Haiti

1.3 1.6 1.4 1.4 1.7 1.6 1.1 1.4 1.2

Honduras

2.7 2.6 2.6 2.8 2.4 2.6 2.2 4.0 3.1

Mexico

2.7 2.7 2.7 2.2 2.4 2.3 5.9 3.9 4.9

Nicaragua

2.8 0.9 1.8 2.1 0.6 1.3 6.7 2.1 4.3

Panama

2.3 3.4 2.9 2.1 2.9 2.5 3.2 5.3 4.2 1.9 1.6 2.7

Paraguay

2.0 2.3 2.1 1.9 2.3 2.1 2.4 2.0 2.2

Peru

1.3 1.8 1.5 2.1 2.0 2.0 1.1 1.2 -0.0 3.7 2.6 7.1

Rep.Dominicana

1.4 4.1 2.8 1.6 2.4 2.0 0.6 12.6 6.4

Uruguay

0.8 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 1.0 2.2 1.6

Venezuela

3.2 3.0 3.1 3.2 2.5 2.8 3.1 5.3 4.2 4.4 3.9 6.3

TOTAL

2.1 2.4 2.2 2.0 2.1 2.1 2.3 3.6 2.9 3.8a 3.0 a 6.7a

Fuente:

Elaboraciones propias con base en censos de poblaci6n y vivienda.

aTotaldelaPEA

de los seis paises incluidos en la columna.



cepci6n de Bolivia, Ecuador, Haitl y Peru, la tendencia declinan
te de las tasas brutas es debida, principalmente, a la disminu
ci6n de la participaci6n masculina; ii) a la calda de las tasas bru
tas masculinas han contribuido, complernentandose, tanto los
cambios en las tasas de participaci6n especfficas como los cam

bios en la estructura de edad, aunque la contribuci6n de los pri
meros ha mostrado ser superior a la de los segundos; iii) en el ca

so de las mujeres, en la mayor parte de los parses el efecto de los
cambios en la estructura de edad es menor 0 de sentido contra
rio al de los cambios en las tasas especfficas.

Resumiendo, tanto en hombres como en mujeres, la tenden
cia general de los cam bios en la estructura de edad ha tendido a

favorecer a las edades inactivas 0 a los segmentos de edades ac

tivas de baja participaci6n. En el caso de los hombres, dichas
tendencias se complementaron con una sostenida disminuci6n
de las tasas de participaci6n especfficas para producir una fuer
te calda en lastasas brutas. En las mujeres, al contra rio, la dismi
nuci6n en las tasas brutas provocada por los cambios en la
estructura de edad, no fue suficiente para contrarrestar el fuerte
impulso ascendente de la propensi6n femenina a participar en la
actividad econ6mica. Como resultado, la mavorla de los parses
muestran un aumento en las tasas brutas de participaci6n feme
ninas.

3. La estructura de edad
EI estrechamiento en la base de la estructura de edad producido
por la disminuci6n del peso relativo de la poblaci6n de 0-4 aries

que se comienza a observar a mediados de la decada del 60 se

fue desplazando verticalmente en la dscada siguiente, de modo

que ya las estimaciones para 1980 confirmaban la tendencia a

una progresiva disminuci6n del peso relativo de los menores de
15 arios en la poblaci6n total que, de representar un 40.6 en

1950,42.4en 1960y42.6porcientoen 1970, pasaronaconstituir
un 39.9 por ciento en 1980.6 En el Cuadro IV se puede observar
que la disminuci6n de la importancia relativa del grupo de 0 a 14
anos afect6 a 17 de 20 parses en el perlodo 1970-1980.

6 Estos niveles son semejantes a los que se encuentran en la mayoria de los
parses menos desarrollados y contrastan abiertamente can los que presentan
los parses mas desarrollados. Por ejemplo, en 1970, la proporci6n de menores de
15 arios en el total de la poblaci6n de los paises de America del Norte era de
28.4%, de 26.2% en los paises europeos y de 24% en el Jap6n (ONU: 1980).
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En el otro extremo de la estructura de edades, se aprecia que
en los cuatro paises que con respecto al resto de la regi6n se en

cuentran en una etapa avanzada en el proceso de transici6n de

mogratica (Argentina, Chile, Cuba y Uruguay), las propor
ciones de la poblaci6n de 55 afios y mas muestran en 1980 valo
res que oscilan entre 10% y 20%, mientras que los restantes se

encuentran por debajo del promedio regional (9,10%).
Estas distintas estructuras de edades plantean problematicas

diferentes ala relaci6n entre poblaci6n y desarrollo. Los paises
con segmentos significativos de la poblaci6n en edades j6venes
enfrentan el desafio de condicionar las actividades productivas
para posibilitar la incorporaci6n de los nuevos contingentes
poblacionales a la fuerza de trabajo. En cambio, aquellos con

fuertes proporciones de su poblaci6n en edades avanzadas de
ben proveer a traves de su estructura productiva los recursos

necesarios para solventar los gastos que demanda la ampliacion
de los aparatos de previsi6n social. Con el solo prop6sito de
ilustrar la asociaci6n que existe entre la forma de la estructura de
edades y la expansi6n de la cobertura provisional, se puede se

iialar que los cuatro paises antes mencionados ya presentaban
en 1970 mas de un 30 por ciento de la poblaci6n de 55aiios y mas
clasificados como jubilados, pensionados 0 rentistas (Argenti
na 31.5, Cuba33.5, Chile31.5y Uruguay53.2porciento respec
tivamente), en abierto contraste con el cuadro que ofrecian

paises con estructuras de edad mas j6venes como el Brasil, Cos
ta Rica, Ecuador, Paraguay 0 Venezuela, en los cuales menos de
un 6 por ciento de la poblaci6n de esa edad se declaraba como

pensionado, jubilado 0 rentista Ivease tarnbien, Pelaez y Ar

guello: 1982).
En terrninos generales, la creciente importancia numerica de

las edades activas con respecto a las inactivas implica un

aumento de la presi6n social para que las estrategias y politicas
de desarrollo otorguen prioridad a la expansi6n de la capacidad
de absorci6n de empleo. La intensidad de dicha presi6n y su sig
nificaci6n para la economia estaran basicarnente condiciona
das por los niveles que alcancen las tasas de participaci6n de ca

da segmento de edad.

4. La psrticipscion masculina
EI ritmo de crecimiento de la PEA masculina para el total de
America Latina en la decada 1960-1970, experiment6 una acele
raci6n minima con respecto ala decade anterior, aun cuando se
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CUADRO IV
AMERICA LATINA: ESTRUCTURAS DE EDAD

Pars

1950 1960 1970 1980
0-14 15.54 55y + 0-14 15.54 55y + 0-14 15-54 55y + 0-14 15.54 55y +

Argentina

30.53 58.75 10.72 30.78 56.15 13.07 29.14 55.29 15.57 27.90 54.56 17.54

Bolivia

42.03 50.10 7.'iIl 42.86 49.10 8.04 42.96 49.12 7.92 43.45 48.78 7.77

Brasil

42.38 51.31 6.31 43.44 49.35 7.21 42.68 49.38 7.94 39.18 52.01 8.81

Colombia

43.23 49.01 7.76 46.31 46.63 7.06 45.35 47.49 7.16 39.45 52.43 8.12

CostaRica

43.48 48.95 7.57 47.46 45.45 7.09 46.09 46.72 7.19 37.88 54.05 8.07

Cuba

36.20 54.08 9.72 34.37 53.97 11.66 37.16 SO. 2'7 12.57 31.34 54.73 13.93

Chile

38.20 52.31 9.49 39.14 51.02 9.84 38.00 51.39 10.53 32.54 56.21 11.25

Ecuador

41.74 49.87 8.39 44.43 46.90 8.67 45.31 46.67 8.02 44.42 47.95 7.63

EISalvador

42.17 51.04 6.79 45.00 47.89 7.03 46.11 46.47 7.42 45.19 47.48 7.33

Guatemala

44.24 48.99 6.77 46.20 47.23 6.57 45.69 47.91 6.40 44.00 49.18 6.74

Haiti

39.51 51.11 9.38 40.91 so.00 9.01 42.94 48.48 8.58 43.56 48.39 8.05

Honduras

44.74 SO. 03 5.23 45.62 48.57 5.81 47.51 46.26 6.23 47.82 45.60 6.58

Mexico

43.12 49.11 7.77 45.62 46.59 7.79 46.66 45.70 7.64 44.69 47.88 7.43

Nicaragua

44.11 49.27 6.62 47.80 46.09 6.11 48.54 45.54 5.92 48.04 46.23 5.73

Panama

41.59 48.14 10.27 43.95 47.60 8.45 43.35 48.22 8.43 39.80 51.12 9.00

Paraguay

42.33 49.40 8.27 46.00 46.39 7.61 45.68 46.76 7.56 42.70 49.53 7.77

Peru

40.14 48.44 11.42 42.75 47.55 9.70 44.11 47.75 8.14 42.29 SO.03 7.68

Rep.

Dominicana 42.30 46.82 10.88 46.84 45.07 8.09 48.35 45.05 6.60 43.87 49.57 6.56

Uruguay

27.ff7 56.15 15.98 27.87 55.80 16.33 27.90 54.25 17.85 27.05 53.13 19.82

Venezuela

42.16 SO.43 7.41 46.17 47.46 6.37 46.05 47.58 6.37 42.16 51.03 6.81

TOTAL

40.56 51.35 8.07 42.40 49.21 8.39 42.58 48.74 8.68 39.89 51.01 9.10

Fuente:

CELAOE, Boletin Demogriifico No. 29.



CUADROV
AMERICA LATINA: DIFERENCIAS ENTRE TASAS BRUTAS OBSERVADAS Y TIPIFICADAS 1970

Efecto cambios en la Efecto cambios en las tasas

Pais Diferencia tasas brutas observadas estructura de edad: de participaci6n
1970-1950 ITB obs. 1970-TB tip. 1970) ITB obs. 1950-TB tip. 1970)

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres

Argentina - 2.17 - 5.69 + 2.48 - 1.00 - 1.54 - 0.86 - 1.1,7 - 4.15 + 3.34
Bolivia - 17.47 - 7.36 - 27.14 - 0.58 - 0.96 - 0.14 - 16.89 - 6.40 - 27.00
Brasil 1.74 - 6.15 + 2.72 - 0.55 - 0.80 - 1.01 1.19 - 5.35 + 3.73
Colombia 0.85 - 9.10 + 1.44 - 1.14 - 3.52 - 0.31 0.29 - 5.58 + 1.75
Costa Rica - 3.41 - 8.05 + 1.14 - 1.33 - 2.18 - 0.44 2.08 - 5.87 + 1.58
Cuba 5.42 - 12.15 + 2.63 - 1.33 - 3.08 - 0.44 4.09 - 9.07 + 3.07
Chile 5.54 - 6.44 - 4.57 +0.12 - 0.65 - 0.11 5.66 - 5.79 4.46
Ecuador 8.78 - 7.17 - 11.22 - 1.80 - 3.41 - 0.61 6.98 - 3.76 - 10.61
EI Salvador - 1.77 - 6.02 + 2.33 - 2.24 - 3.35 - 1.36 + 0.47 - 2.67 + 3.69
Guatemala 3.09 - 6.16 0.06 - 0.65 - 1.19 - 0.17 2.44 - 4.97 + 0.11
Haiti 6.12 - 5.08 7.16 - 2.78 - 3.34 +2.90 - 3.34 - 1.74 - 10.06
Honduras 3.62 - 6.64 0.27 - 1.66 - 2.65 - 0.58 1.96 - 3.99 + 0.31
Mexico 3.19 - 9.45 + 2.86 - 2.10 - 2.23 - 0.56 1.09 - 7.22 + 3.42
Nicaragua 6.41 - 15.06 + 2.64 - 2.34 - 5.44 - 0.85 4.07 - 9.62 + 3.49
Panama 0.15 - 4.15 + 4.01 - 0.55 - 1.27 - 0.07 0.40 - 2.88 + 4.08
Paraguay 3.01 - 5.29 - 1.02 - 1.85 - 2.69 - 0.71 1.16 - 2.60 0.31
Peru 7.10 - 6.82 - 7.88 - 1.89 - 2.90 - 0.52 5.21 - 3.92 7.36
Rep. Dominicana 3.33 - 12.50 + 6.74 - 2.24 - 4.30 - 0.72 1.09 - 8.20 + 7.46
Uruguay + 1.10 - "3.24 + 1.60 + 1.68 - 1.05 - 0.38 0.58 +2.19 + 1.98
Venezuela - 4.60 - 9.53 . + 0.72 - 2.08 - 3.42 - 0.64 2.52 - 6.11 + 1.36
TOTAL 3.68 - 7.77 + 0.32 - 1.14 - 2.39 - 0.50 2.54 - 5.38 + 0.82

Fuente: Elaboraci6n propia con base en datos censos de poblaci6n y vivienda.



mantuvo menor que el crecimiento de la poblaci6n en edad acti
va. Ello se refleja en la evol uci6n de las tasas refinadas de partici
paci6n rnasculina? que descendieron monot6nicamente desde
1950 como consecuencia de los cambios tanto en la estructura
de edad de la poblaci6n en edad activa como la predisposici6n
de cada segmento eta reo a participar en la producci6n (Cuadro
VI).

Por otra parte, la PEA femenina creci6 a un ritmo mas intense

que la masculina, 10 que condujo a que los hombres fueran ce

diendo parte de su peso relativo en la fuerza laboral. En efecto, la

proporci6n de hombres sobre el total de la fuerza de trabajo se

redujode81.2porcientoen 1950, a80.8en 1960ya79porciento
en 1970. Como las estimaciones disponibles para 1980 (Cuadro
VI, ultima columna), muestran que las tasas refinadas de partici
paci6n masculina (TRPM), continuaron la tendencia descen
dente en la mayorfa de los pafses, mientras que 10 contrario pa re

ce haber sucedido con las femeninas, es muy probable que, co

mo rnencionamos anteriormente la prpporci6n de los hombres
en la fuerza de trabajo de la regi6n haya disminuido aun mas en

1980.8

La reducci6n de las TRPM esta determinada por la compte
si6n de los aries de vida activa asociada al descenso de la partici
paci6n de los grupos de edades extremas dentro de la poblaci6n
en edad activa. Este fen6meno se evidencia en el Cuadro VII,
que presenta el cociente entre las diferencias de las tasas

especfficas de 1970 y 1950y las correspondientes a 1950. N6tese
que la mayorfa de los grupos disminuyen sus tasas (las escasas

excepciones presentan diferencias minfmas entre 1970 y 1950),
y que las reducciones mayo res se presentan en los grupos de 10
a 14, 15a 19ydemasde65anos. La interpretaci6ndeestehecho
es ampliamente conocida y se asocia principalmente con la
declinaci6n de la agricultura, la expansi6n de la educaci6n y de
la cobertura de los sistemas de previsi6n social (ONU: 1973), yel
funcionamiento de mecanismos de marginaci6n del mercado
de trabajo de mana de obra excedente.

7 Estas tasas se calculan dividiendo el total de PEA masculina por la poblaci6n
rnasculina en edad activa.
8 Elaumento delastasasmasculinasentre 1970y 1980en Brasil, puededebersea
la modificaci6n ya senalada en la formulaci6n de la pregunta que investiga la
condici6n de actividad en 1980.
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CUADROVI

AMERICA

LATINA: TASAS REFINADAS DE PARTICIPACION (10 afios y +) POR SEXO, SEGUN PAISE�
1950, 1960, 1970 Y 1980"

Paises

1950 1960 1970 1980
TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres

Argentina

52.00 fKl.68 21.51 49.29 76.42 21.30 48.84 72.47 24.04 ... 68.64 c

Bolivia

72.13 85.15 59.35 SO.43 79.09 22.56 47.29 75.09 20.58 ... 74.73 c

Brasil

48.04 81.11 14.49 47.11 n.36 16.36 45.43 72.10 18.37 49.68 73.00 a 26.94 a

Colombia

48.43 fKl.25 17.52 45.84 75.32 17.27 44.69 70.00 19.81 ... 65.09 d

CostaRica

49.99 85.30 14.71 46.53 78.57 14.31 45.25 73.73 16.50 ... 71.42 d 17.52 f

Cuba

48.38 81.04 12.03 44.24 73.05 13.49 42.42 67.53 15.94 ... 63.82 c

Chile

51.40 7B.<MI 25.36 46.18 73.46 19.73 42.88 67.93 18.64 ... 60.79 d e 21.87 f

Ecuador

56.73 84.63 30.25 49.57 83.89 16.06 45.67 76.59 15.03 ... 71.62 c

EISalvador

SO.63 85.24 16.14 48.fKl 81.52 16.10 49.89 79.36 20.24 ... 71.44 d

Guatemala

48.82 85.98 11.94 47.32 83.07 10.85 45.18 n.64 11.95 ... n.78 c

Haiti

79.36 84.92 74.17 76.58 83.42 70.22 73.73 81.31 66.61 ... n.91 c

Honduras

49.99 86.56 12.95 48.19 84.32 11.82 46.49 79.87 13.07 ... 75.53 c

Mexico

44.05 n.99 10.75 44.16 74.17 14.64 41.08 67.00 15.45

Nicaragua

49.61 86.81 12.90 51.72 84.69 19.41 41.96 67.73 17.44

Panama

49.40 n.81 19.66 48.11 74.12 20.86 49.53 72.36 25.61 43.79 62.48 a 24.61 a

Paraguay

51.63 83.59 21.21 51.<MI 81.fKl 21.n 48.57 n.60 20.37 ... 79.81 c
...

Peru

SO.89 75.31 27.71 46.51 73.47 20.20 42.57 67.89 17.48 45.31 64.87 b 25.74 a

Rep.Dominicana

50.18 84.86 13.01 43.59 75.00 10.19 47.14 69.94 23.87 ... 68.94 c

Uruguay

49.76 75.28 23.58 47.91 73.24 22.76 48.36 71.85 25.40

Venezuela

48.86 79.54 17.28 48.00 n.43 17.00 43.54 67.75 18.90 ... 67.23 d 23.04 f

TOTAL

49.61 lKJ.45 18.53 47.32 76.56 17.95 45.14 70.96 19.28

•Poblaci6n

econornicamente activa de 10 anos y mas /poblaci6n de 10 efios y mas.

bCensal,muestra

de avance de resultados.

cCenso1981.dElaboradosobre

la base de estimaciones oficiales •

eElaboradosobreIs

base de informaci6n de encuestas de hogares.

f1975.CIi£atirTl8do

rTlultiplicando Ie TRPF del censo de 1970 par _I cociente entre las TA�F de 1950 v 1970 de .... e"cu_t_ ..... OCiO"8188 de hOAuras.



CUADRO VII
AMERICA LATINA: DIFERENCIAS EN TASAS DE

PARTICIPACION MASCULINAS, POR GRUPOS DE
EDADES, SEGUN PAISES (1970-1950)

Grupos de edades
Parses 65 TOTAL

10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 v rnas

Argentina - _63 - .16 - .02 +.01 +.01 - .12 - .48 - .09
Bolivia - .65 - .24 - .09 ·-.01 .'00 -

•. 02 _+.03 .; .12
Brasil - .39 - .23 - .07 - .02 - .05 - .10 - .12 - .11
Colombia - .21 - .38 - .04 - .01 - .02 - .00 - .24 - .27
Costa Rica - .54 - .23 - .06 - .01 - .01 - .04 - .23 - .14
Cuba - .94 - .35 - .06 - .02 - .05 - .20 - .65 - .15
Chile - .58 - .33 - .00 .00 - .04 - .14 - .45 - .15
Ecuador - .42 - .21 - .05 - .01 - .00 - .01 - .06 - .10
EI Salvador - .17 - .19 - .02 +.01 + .01 .00 - .13 - .07
Guatemala - .37 - .17 - .05 +.02 - .02 - .04 - .04 - .10
Haitr +.22 - .21 - .06 .00 .00 .00 - .06 - .04
Honduras - .30 - .10 - .03 - .01 - .02 - .07 - .24 - .10
Mexico - .37 - .32 - .14 - .05 - .01 - .06 +.04 - .16

Nicaragua - .55 - .37 - .15 - .07 - .00 - .13 - .28 - .23
Panama - .32 - .11 - .01 - .01 - .02 - .05 - .24 - .07

Paraguay - .26 - .06 - .03 .00 - .01 - .05 - .14 - .06
Peru - .56 - .27 - .07 - .01 00 - .02 - .18 - .09

Rep. Dominicana - .41 - .39 - .14 - .06 - .06 - .00 - .05 - .19
Venezuela - .fi7 - .35 - .11 .00 - .01 - .09 - .28 - .16

Uruguay - .31 - .04 +.01 - .03 .00 - .12 - .01 - .05
TOTAL - .41 - .26 - .07 - .02 - .02 - .09 - .22 - .12

5_ La perticipecion femenina
EI a nalisis de la participaci6n femenina en las actividades econ6-
micas ha pasado a ocupar en los ultimoaarios un lugar central en

la atenci6n de los investigadores del ernpleo. Ello se debe, por
un lado, ala creciente presencia de las mujeres en el mercado de

trabajo y a los importantes cambios en la estructura ocupa
cional, en las condiciones de trabajo y en las modalidades del

empleo que se asocian con la extensi6n de la participaci6n fe
menina. Por otro lado, a que una variedad de estudios metodo-
16gicamente orientados han hecho mas y mas evidentes losses

gos que tinen la medici6n del trabajo de la mujer y han seiialado
la relaci6n de tales sesgos tanto con las dificultades practices
para separar el rol domsstico del rol productivo cuando las acti
vidades se desarrollan dentro de los Ifmites del hogar, como con

las normas y valores que condicionan la percepci6n de tales acti-
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CUADRO VIII
AMERICA LATINA: COCIENTE ENTRE TASAS
REFINADAS DE PARTICIPACION URBANAS Y

RURALES, POR SEXO, SEGUN PAISES. 1970

Pais Hombres Mujeres TOTAL

Argentina 0.9343 1.8472 1.0000
Bolivia 0.8159 1.5093 0.9168
Brasil 0.8239 1.8678 0.9118
Colombia 0.8549 2.4623 0.9653
Costa Rica 0.8708 2.7340 0.9978
Cuba 0.9694 2.2874 1.0288
Chile 0.8764 2.6296 0.9500
Ecuador 0.8229 2.4023 0.9292
EI Salvador 0.8530 2.4800 1.0080
Guatemala 0.8538 4.8750 1.0271
Haiti 0.7894 0.8207 0.7942
Honduras 0.7981 4.2131 0.9825
Mexico 0.9369 1.2769 0.9565
Nicaragua 0.7880 2.9885 0.9388
Panama 0.8919 2.6642 1.0784
Paraguay 0.9050 2.4227 1.0633
Peru 0.8932 1.9921 0.8992

Rep. Dominicana 0.8170 1.1659 0.8887
Uruguay 0.8810 1.5819 0.8824
Venezuela 0.9303 3.2727 1.0495

America Latina 0.868 1.567 0.933

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de CElAOE (1982).

vidades y las formas corrientes de categorizarlas. La existencia
de los sesgos de medici6n es sin duda uno de los factores que
permiten dar cuenta del hecho que los datos censales de la
mayorfa de los pafses de la regi6n muestren tasas de participa
ci6n femeninas en las areas rurales - donde la mayor parte del
trabajo de la mujer se desarrolla en unidades familiares de
producci6n - mucho menores que las que corresponden a las
areas urbanas. Lo que quizas pueda sorprender es la consisten
cia con que los censos subestiman las tasas femeninas rurales
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en los parses de la regi6n. En el Cuadro VIII, se puede observar
que, mientras que en todos los parses las tasas mascu linas u rba
nas son mayores que las rurales, 10 contra rio ocurre con las fe
meninas, cuyas tasas urbanas lIegan en algunos casas a

cuadruplicar las rurales.s
Si bien los resultados de los analisis de los cambios en la parti

cipaci6n femenina por estrato social, educaci6n, estado civil,
etc., controlando area de residencia (Pantelides: 1976; Lustig y
Rendon: 1979; Youssef: 1974; Elizaga: 1974; Recchini y
Wainerman: 1978; Standing: 1978; ONU: 1973), dejan pocas
dudas ace rca deque el aumento observado en las tasas obedece
a importantes fen6menos sociodernoqraficos y no es un mero

producto de los sesgos que afectan la medici6n de la condici6n
de actividad de la mujeren areas rurales, los analistas que exami
nan la evoluci6n de las tasas femeninas agregadas a traves de
datos censales, deberan tener presente que parte del aumento
observado en las ultimas decadas puede ser atribuido al efecto
combinado de la subestimaci6n censal de la PEA femenina ru

ral, por un lado, y del espectacular ritmo de urbanizaci6n que
han experimentado todos los parses de la regi6n, por el otro.

Asl, una proporci6n importante de la poblaci6n femenina se

habria ubicado en un contexto - el urbano - en el que su condici6n
de actividad es registrada mas adecuadamente par los censos,

Veamos ahora las tendencias. Entre 1960 y 1970, la PEA fe
menina experiment6 en la regi6n un crecimiento (3.6 por ciento)
muy superior al de la decade anterior (2.3 por ciento), reflejando
10 sucedido en 16 de los 20 pafses considerados (Cuadros I y III).
A su vez, las tasas refinadas de participaci6n descendieron
entre 1950y 1960para repuntaren 1970a nivelessuperioresa los
del inicio del perlodo (Cuadro VI).

AI igual que en el caso de los hombres, en la mayorfa de los

9 Las encuestas de hogares, que usan cuestionarios mas detallados, entrevista
do res mejor entrenados y procedimientosde campo mas precisosy controlados
que los que utilizan los censos de poblaci6n, suelen registrar tasas de participa
ci6n femeninas mas altas que las de los censos. EI autor ha comparado las tasas

provenientes del censo del Brasil de 1970 para siete regiones de este, con las pro
venientes de encuestas realizadas alrededor de esa fecha, encontrando que las
diferencias entre las tasas aumenta sisternaticarnente a medida que aumenta el

porcentaje de PEA agricola de la regi6n. Este hallazgo corroboraria la hip6tesis
de que el nivel de subestimaci6n de la actividad femenina por el censo estaria
estrechamente asociado con la "ruralidad" de la poblaci6n investigada.
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CUADRO IX
AMERICA LATINA: DIFERENCIAS EN TASAS DE

PARTICIPACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD
SEGUN PAISES: 1970-1950

1950

Grupos de edad
Palses 65y

10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 mas Total

Argentina - .16 - .01 +.22 +.29 +.38 +.al - .30 + .13
Bolivia - .83 - .60 - .63 - .01 - .66 - .39 - .14 - .65
Brasil - .Zl +.01 +.43 +.58 +.47 +.26 +.12 +.26
Colombia +.35 +.ffi +.28 +.17 +.06 +.01 +.04 + .13
Costa Rica +.09 - .10 +.23 +.33 +.12 +.03 - .29 +.10
Cuba - .91 +.68 +.72 +.49 +.25 - .12 - .78 +.35
Chile - .64 - .44 - .11 - .13 - .25 - .41 - .'57 - .28
Ecuador - .52 - .42 - .38 - .49 - .56 - .61 - .65 - .50
EI Salvador - .34 +.26 +.66 +.37 +.21 +.18 +.09 +.26
Guatemala +.26 - .06 +.11 +.02 - .03 - .11 - .17 - .01
HaitI +.56 - .20 - .12 - .12 - .10 - .10 - .21 - .11
Honduras - .50 +.01 +.23 +.14 - .03 - .18 - .37 - .01
Mexico - .04 +.46 +.64 +.42 +.52 +.63 +.71 +.41

Nicaragua - .32 +.18 +.56 +.60 +.48 +.23 +.05 +.34
Panamli - .01 +.31 + .36 +.33 +.31 +.24 - .05 +.27
Paraguay + .54 - .05 +.11 +.02 - .25 - .20 - .38 - .04
Peru - .'57 - .33 - .21 +.12 +.17 +.04 - .07 - .07
Rep. Oominicana + 1.21 +.31 + .65 +2.24 + .95 +J.OO +1.21 +1.06
Uruguay -1'.04 +.05 +.11 +.al +.25 +.09 +.18 +.al
Venezuela - .26 - .09 +.23 +.31 +.05 - .22 - .41 +.07
TOTAL - .25 - .05 +.17 +.16 +.08 - .06 - .22 +.04

Numero de palses
que experimenta-
ron descanso en

las tasas 13 10 5 4 7 9 13

parses se ha producido una concentraci6n de la participaci6n fe
men ina en las edades centrales, 10 que se puede constatar a tra

vas de la lectura de la ultima fila del Cuadro IX, donde se presen
ta para cada grupo de edad el nurnero de paises que experimen
taron un descenso en sus tasas. Por otra parte, yen este caso

contrastando con el cuadro que presentan los hombres, del exa

men de las diferencias entre las tasas especificas por edad es

diffcil inferir un patr6n sistematico de cambio.
Con respecto ala decada 1970-1980, comparando la columna

9con la columna 12del Cuadra VI, sepuedeapreciarque, con la
excepci6n de Panama que muestra una leve declinaci6n en sus
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tasas, estes aumentan considerablemente en los restantes cin
co parses.

Resumiendo: la proporci6n de personas que trabajan con res

pecto al resto de la poblaci6n experiment6 una reducci6n im
portante entre 1950y 1970. EI principal determinante directo de
esa reducci6n fue el descenso de la propensi6n a participar de
los hombres en las edades extremas. Ello implica que factores
sociales como la expansi6n de la educaci6n y la ampliaci6n de la
cobertura de los sistemas de previsi6n social, que actuan sobre
las tasas de participaci6n especificas de los mas j6venes y los
mas viejos, tuvieron un impacto mas importante sobre la reduc
ci6n de las tasas brutas de participaci6n que los factores de

rnoqraficos asociados a las transformaciones de la estructura de
edad. No paso lo mismo con las mujeres, que aumentaron sus

tasas brutas en muchos parses de la regi6n, sobrecompensando
el efecto negativo de los cambios en la estructura de edad sobre
el crecimiento de las tasas brutas.

En el perfodo 1970-1980se produjo un cambiosignificativo en

la estructura de edades que favoreci6 el crecimiento de la pro
porci6n de la poblaci6n en edad activa en la poblaci6n total. Este
hecho se sum6 al aumento de las tasas refinadas de participa
ci6n femenina -las tasas masculinas bajan en la mayorfa de los
parses- para producir un quiebre en la tendencia descendente
de las tasas brutas de participaci6n observado en las dos deca
das anteriores.
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Incorporaci6n de la mujer a la economia de
America latina

Teresita De Barbieri*

Dar un panorama sintetico de la incorporaci6n de las mujeres a

la economia urbana de America Latina a partir de la segunda
postguerra requiere de precisar previamente las transforma
ciones mas generales ocurridas durante el periodo. Estas se re

fieren tanto al nivel estructural como al ideol6gico-politico
incluidos los cambios que se dan en las ciencias sociales a partir
de la constituci6n de la problematica de la mujer como objeto de
estudio. Procesos complejos que se determinan unos a otros y
que s610 pueden ser separados en el analisis. Procesos que, co

mo bien conocemos, no s610 ocurren en areas urbanas, sino que
estan conectados con las transformaciones acaecidas en el de
sarrollo agricola y fuertemente determinados por el acontecer

econ6mico, politico, social y cultural de otras regiones del mundo.
En lmeas generales las transformaciones estructuales son co

nocidas y algunas de elias seran objeto de estudio detenido en

esta reuni6n. No obstante, conviene mencionar las que estan
mas relacionadas al tema de esta ponencia.

Las tendencias generales

La expansi6n capitalista, la modernizaci6n que trajo consigo, la

aplicaci6n de tecnologias ahorradoras de mano de obra, la utili
zaci6n de conocimientos cientificos nuevos en el sistema de
producci6n yen el de salud, no significaron - como se esperaba
con optimismo al finalizar la segunda Guerra Mundial- la elimi-

* La autora agradece los comentarios y sugerencias realizadas a estetrabajo por
las doctoras Orlandina de Oliveira y Zulma Recchini de Lattes, asi como la va·

liosa colaboraci6n de Ylonka Kraus, de la sede Mexico de CEPAL.
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nacion de las distancias entre los parses latinoamericanos y los
desarrollados de Europa y America del Norte. Vistos en pers
pectiva, estos procesos resultaron en nuevas contradicciones
por las que las distancias sefialadas no se han acortado, yen el
interior de cada pais las desigualdades sociales, en el mejor de
los cases, persisten con la misma intensidad, cuando no han
aumentado.

En efecto, la penetracion capitalista en el agro quebro las
economfas campesinas y acarre6 fuertes procesos migratorios
a las ciudades. Por su parte, la industrializacion - que incre
ment61a capacidad productiva, el empleo y la disponibilidad de
bienes- no ha sido 10 suficientementeexpansiva como para dar
trabajo y salario estables y remuneradores a importantes secto

res de la poblacion, migrantes y no migrantes. La moderniza
ci6n y ampliaci6n de los servicios publicos y privados, del comer

cio, lostransportesylascomunicaciones, tampocohan permiti
do el abatimiento de la desocupaci6n y grandes masas de pobla
cion encaran la diflcil sobrevivencia a traves de formas muy di
versas de autogeneraci6n de empleo combinada con salarios
ocasionales y de baja remuneraci6n.

La expansion de los servicios de salud, la disponibilidad de
sulfamidas, a ntibioticos y vacunas y la extensi6n de las redes de
alcantarillado, agua potable y eliminaci6n de residuos redujeron
la mortalidad general e infantil y la morbilidad por infecciones;
pero provocaron el crecimiento acelerado de la poblaci6n, ra

z6n por la cual varios parses disefiaron y aplicaron polfticas de
poblaci6n destinadas a reducir dicho crecimiento por la vla de la

baja de la fecundidad.
EI aumento de los niveles de escolaridad transtorrno la dispo

nibilidad de la mana de obra y de alguna manera ha homoge
neizado a la poblaci6n que accede al sistema educativo, tal co

mo con fe positiva esperaba el desarrollismo dominante hasta la
decada del sesenta. Pero estes incrementos han generado cre

dencialismo en la demanda de mana de obra, por el cual cada
vez se exigen mas afios de educaci6n formal en ciertas ocupa
ciones que dudosamente los requieren.

De esta manera la fuerza de trabajo en su conjunto se en

cuentra fragmentada y con escasas posibilidades de presi6n
sobre los empleadores y sobre el Estado. La presencia de un

ejercito de reserva muy amplio y que crece dia a dia en las ciuda
des -por crecimiento vegetativo y por migraciones-dificulta
el planteamiento de medidas que lIeven a incrementar el empleo
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y los salarios directos e indirectos. EI bajo valor de la fuerza de

trabajo y la gran disponibilidad de mana de obra son - por el
contrario- elementos cruciales y con los que han jugado
empresarios y Estado para facilitar la entrada masiva de capita
les transnacionales en las actividades productivas industriales,
agroindustriales y de servicios. Estos pueden tener su realiza
ci6n en el mercado interno (10 suficientemente heteroqeneo co

mo loasegura una distribuci6n regresiva del ingreso) 0 bien en el

exterior, ya sea por la exportaci6n total de bienes 0 de partes rna

nufacturadas.

Por otra parte, cuando ha sido posible una organizaci6n mas

amplia y la coincidencia de objetivos entre grandes sectores de
la poblaci6n, no ha habido empacho en arrasar con las armas

las instituciones dernocraticas y las formas pollticas de
enfrentamiento yconciliaci6n, aun en pafses con larga trayecto
ria de estabilidad polftica y social.

Las mujeres latinoamericanas no han estado al margen de es

tos procesos. La migraci6n campo-ciudad tiene un fuerte com

ponente femenino en la medida en que la descampesinizaci6n
ha expulsado en primer lugary de forma masiva a las mujeres j6-
venes, dada la posici6n marginal que elias ocupan en la produc
cion agrfcola. Las mejoras en las condiciones de salud redujeron
las tasas de mortalidad materna y, aunado a otros factores, las

mujeres se han visto mas beneficiadas que los varones en el
aumento de la esperanza de vida. Las polfticas destinadas a re

ducir el crecimiento demogrMico han estado dirigidas principal
mente a las mujeres, quienes de golpe fueron objeto de la aten
ci6n y el interes del Estado y de ciertas empresas farmaceuticas
en su capacidad reproductiva. La ampliaci6n del sistema educati
vo ha beneficiado a las mujeres de las ciudades, las que masiva
mente accedieron a los niveles prima rio y medio de escolaridad.
La dlversificacion de los mercados de trabajo urbanos ha ofreci
do nuevas oportunidades de empleo a algunas categorfas de

mujeres.
Este panorama se complejiza aun mas cuando, desde co

mienzos de la decade de 1970, hace su aparici6n el movimiento
feminista, en las principales ciudades de America Latina. En un

proceso conocido, mediante el cual movimientos sociales, in

vestigadores en ciencias sociales, medios de comunicaci6n in

teractuan, el malestar de ciertas mujeres se puso en evidencia,
se constituy6 en objeto de estudio de distintas disciplinas y
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transform6 en parte no s610 las ideas y valores dominantes sino
tarnbien a las ciencias sociales y su hacer.

Las representaciones sobre las mujeres y 10 femenino

No es ellugar aqui para analizar los avatares del movimiento fe
minista latinoamericano ni para deslindar cuanto de importado
vcuanto de aut6ctono haven 131. Lo cierto es quea pesardeestar
constituido por mujeres de los sectores medios intelectuales y
de no ser un movimiento de masas, ha tenido repercusiones que
no se pueden soslayar. Puso de manifiesto, entre otras cosas,
las discriminaciones que pesan sobre las mujeres, el ordena
miento [erarquico de las sociedades sequn el sexo, los estereoti

pos de 10 masculino y 10 femenino. AI destapar esta caldera, con

diferentes velocidades sequn las condiciones politicas de cada

pais, se fueron generando dos procesos a veces paralelos, a ve

ces interconectados. Por una parte, el cuestionamiento de las
ideas y valores dominantes respecto de la mujer, el var6n, los
trabajos masculinos y femeninos, la divisi6n social del trabajo
por linea sexual (DSTS), la sexualidad, la moral social. Por el
otro, un proceso de investigaci6n que lIeva a cuestionar los pa
radigmas te6rico-metodol6gicos dominantes.

A pesar de que la literatura al respecto no es muy extensa, al

gunos estudios realizados permiten ver que en estos casi
cuarenta alios transcurridos, ocurren a nivel ideol6gico un pro
ceso de heterogeneidad y un proceso desecularizaci6n y laiciza
ci6n con respecto a las mujeres y la DSTS. En otras palabras se

ha pasado de una homogeneidad -yen este sentido se puede
hablar de una ideologia dominante- en la que el pensamiento
de la Iglesia cat61ica era hegem6nico y no cuestionado, a un pro
ceso en el que este pensamiento se cuestiona y pierde su

hegemonia.
Los tres grandes emisores de ideologia -Iglesia cat6lica, Es

tado, medios de comunicaci6n - parecen haber salido de la se

gunda Guerra Mundial con un mensaje bastante similar, en el
que la mujer era conceptualizada como la parte debil del genero
humano, pasiva, intuitiva, sensible, can unavocaci6n natural a

la maternidad y par extensi6n al servicio de los dernas. EI espa
cio era la familia (su familia) y las tareas que directa a indirecta
mente tienen que ver con la reproducci6n social: cuidado y
crianza de los hijos, mantenimiento de la vida de los adultos es

pecialmente en 10 que tiene que ver con la alimentaci6n y la sa-
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Iud, provisi6n de los bienes y servicios necesarios para satisfa
cerel consumo familiar, mantenimiento y aseo de la vivienda yel
vestuario de todos los integrantes del hogar, responsabilidad en

el mantenimiento de las relaciones sociales surgidas del paren
tesco y la amistad, proveedora principal y sin descanso de afec
tos. EI trabajo remunerado 0 extradomestico. la participaci6n
social y la politica eran consideradas actividades masculinas. AI

primero s610 podrian accederlas mujeres de muy escasos recur

sos y mientras se mantuviera la coyuntura econ6mica precaria;
o bien mujeres de sectores muy altos, dotadas de capacidades
artisticas excepcionales (Wainerman, 1981; Barrig, 1981). Co
mo se ve con claridad, la conceptualizaci6n de los generos es

una extrapolaci6n a toda la sociedad del acontecer de las clases
medias y altas de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo,
tiene para la Iglesia una justificaci6n sagrada, basada en una de
terminada lectura de los textos biblicos, y para los otros emiso
res un supuesto orden de la naturaleza inmutable e insuperable. 1

Esta ideologia sufre dos tipos de cuestionamientos. Uno, que
se produce lentamente, parcializado en ciertas esferas; otro,
que la ataca en su globalidad y desde su raiz.

Ya desde los inicios de la dscada de 1950 en algunos paises
(Argentina, Chile, Uruguay) y a partir de los afios sesenta en

otros, las mujeres de los sectores medios y altos de las ciudades
acceden masivamente ala educaci6n media y superior, actitud

que es estimulada por algunos de los medios de comunlcacion.e
AI mismo tiempo, el ordenamiento jurfdico se reforma - por dis
tintas razones en cada pais - para otorgar los derechos politicos
y la condici6n de ciudadania plena a la poblaci6n femenina, asl
como tarnbien se introducen cambios en las legislacionesciviles
y del trabajc.s Paralelamente, como se vera en las pr6ximas pa-

1 Este orden de la naturaleza inmutable es en realidad el mismo orden dela Iglesia
y el cristianismo, sin la figura del Dios Padre, creador del universo y de los
hombres, varones dominantes a su imagen y semejanza y mujeres que les estan
subordinadas. EI pensamiento ateo no cuestion6 estos aspectos de la religi6n
cristiana, de ahi que aun en sus versiones mas radicales, coincida con la Iglesia
en la moral sexual y el relacionamiento de los glmeros. Vease Aubert, (1975);
Reuther, (1981).
2 Wainerman (1981) senala que a comienzos de la decada de 1950 las revistas fe
meninas editadas en Buenos Aires anunciaban cursos de capacitaci6n para el
trabajo dirigidosa mujeres, asi como la aparici6n esporadica dealgun articulo en

el cuerpo de la revista sobre las nuevas ocupaciones para las mujeres j6venes
de elases medias en los Estados Unidos y Europa.
3 Los c6digos civiles de algunos parses introducen losllamados "derechos civi-
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ginas, el mercado laboral femenino sufre algunas transforma
ciones significativas. La aplicaci6n de las politicas de poblaci6n
destinadas a bajar la fecundidad, que se implementan desde los
inicios de 1960 en algunos parses, tarnbien deben haber provo
cado ciertos cambios en las ideas yvalores respecto de las muje
res, aunque estos aspectos parecen ser menos estudiados has
ta ahora.

Sin embargo, el cuestionamiento de esta ideoloqia como to

talidad comienza a realizarse a partir de la decada de 1970 cuan

do algunos grupos de mujeres recogen las demandas de los mo

vimientos feministas que habfan resurgido pocos afios antes en

los parses desarrollados de occidente. AI poner de manifiesto la
desigualdad de oportunidades ante el trabajo extradornestlco,
la exclusividad del trabajo dornestico adjudicada a las mujeres
el derecho a la maternidad volu ntaria y la consecuente demanda
de la despenalizaci6n del aborto, los niveles de violencia publica
y privada que se ejercen sobre las mujeres de distintas clases y
grupos sociales, las incoherencias en las legislaciones, etc., se

crea un estado de conciencia colectiva sobre la condici6n feme
nina en el subdesarrollo. Porque a pesarde la pertenencia de cla
se de la membresfa original, el discurso feminista latinoamerica
no no se centra en la problematica especffica de las mujeres de
clases medias; por el contrario, da cuenta de las condiciones de
vida de las mujeres de los sectores populares urbanos y rurales.
EI ordenamiento social injusto que se critica, ya no se supone
eterno, inmutable y producto del designio divino 0 de un orde
namiento "natural-bioI6gico" necesario. EI hecho mismo de la
protesta significa que se visualiza como un producto hist6rico y
por 10 tanto cambiable.

La polemica que esta presencia femenina genera, lIeva a rede
finiciones en los distintos emisores de ideologfa. Los medios de
comunicaci6n masivos dan cuenta del debate desde muy diver
sas perspectivas. Por una parte, las feministas crean espacios
para la difusi6n de sus ideas tanto mediante 6rganos propios
-revistas, folletos, libros, cine, audiovisuales- como en me

dios ya establecidos - columnas en peri6dicos y revistas, audi
ciones de radio, televisi6n, etc. Estas son contestadas y critica
das unas veces para desvirtuar las demandas de las mujeres,
otras para aceptarlas total 0 parcialmente. Ala vez, surge una

les de la mujer", que en realidad son reformas dirigidas a preservar el patrimonio
de las casadas de las avideces de ciertos maridos casafortunas.
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posici6n mediante la cual ciertos postulados feministas son

aceptados en la apariencia, pero impugnados en su fondo, tal
como acontece con una gran parte de la publicidad de las tele,
radio y fotonovelas y de las lIamadas revistas femeninas (Santa
Cruz y Erazo, 1980; Piccini, 1983).

EI Estado reacciona de manera diferente. Impulsados por las
Naciones Unidas, muchos gobiernos reforman sus legisla
ciones civiles en 10 referente al derecho de familia, laboral y has
ta algunos preceptos constitucionales, mediante las cuales se

equiparan la mayor parte de los derechos y los debe res de las
mujeres a los de losvarones. En algunos pafsesse crean organis
mos dependientes del poder central destinados a "incorporar a

la mujer al desarrollo"; a partir de ellos se disefian yejecutan
programas que crean empleos y tienden a mejorar las condi
ciones de salud yeducaci6n de las mujeres de los sectores popu
lares urbanos y rurales.

Como consecuencia de este proceso, coexisten hoy en dla

representaciones sociales muy diferentes sobre las mujeres y 10
fernenino, los varones y 10 masculino. Los cambios mas desta
cados se registran en la esfera de la educaci6n yel trabajo. Hay
consenso entre los distintos emisores ideol6gicos respecto del
derecho y la necesidad de que las niiias y las j6venes se eduquen
y logren capacitarse para el trabajo sxtradomestico. EI trabajo
femenino remunerado no es cuestionado como 10 fue al co

m ienzo del perfodo considerado, aunque es frecuente que se Ie

adjudiquen efectos negativos a la salida fuera del hogar de las
casadas sobre la educaci6n, la salud mental y la formaci6n mo

ral de los hijos, y los mensajes de las jerarqufas cat61icas y de la
mayor parte de los medias de comunicaci6n comerciales insis
tan en presentar un modele de mujer que subordina los logros
profesionalesa losfamiliares (lturralde, 1981; Piccini, 1983). Te
mas controvertidos son por ejemplo, el ejercicio del derecho a

la determinaci6n por las mujeres del nurnero y espaciamiento de
los hijos en el que se manifiesta la intransigencia de la Iglesia ofi
cia I, el atropello a la integridad ffsica ya la libertad que significa la
violaci6n. Otros, que su sola menci6n provoca polemica, como

la despenalizaci6n del aborto a la posibilidad de opciones fuera
de la heterosexualidad.

EI hecho de que estos problemas se mencionen y sean objeto
de discusi6n, se aporte informaci6n y alternativas de soluci6n
distintas a las tradicionales, puede interpretarse como una vuel
ta de tuerca mas en el proceso de secularizaci6n y laicizaci6n de
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las sociedades latinoamericanas. La Iglesia cat6lica es cues

tionada en un campo que ha defendido con celo por 10 menos

desde la Edad Media: su moral social e individual, a traves de la
cual ha controlado los cuerpos de los seres humanos, y sobre to

do los de las mujeres, justificando asf las jerarqufas sociales
(Dubv, 1981). De ahf que institucionalmente reaccione siempre
ala defensiva, admita muy lentamente los cambios propuestos
y mantenga cotos intransables. 4

Otro problema es saber c6mo estas transformaciones en los
emisores se verifican 0 no en los individuos, varones y mujeres.
Algunos estudios realizados sefialan que la heterogeneidad en

los emisores se repite en el nivel individual. Las mujeres urbanas
han desarrollado muy distintas autoimaqenes en relaci6n con

las situaciones sociales que viven y han vivido: etapa de ciclo de
vida y exigencias familiares, la ubicaci6n en la estructura de cla

ses, la historia ocupacional yel tipo detrabajoquedesempefian,
la educaci6n alcanzada, la participaci6n en organizaciones so

ciales, polfticas, religiosas, sindicales, acceso a los distintos me

dios de comunicaci6n, son elementos que inciden en el grado y
especificidad de la conciencia (De Barbieri: 1980; Barrig: 1982;
.Ielin y Feijoo: 1982).

Las consecuencias en las ciencias sociales

La aparici6n de la problernatlca de la mujer desata en las ciencias
sociales un proceso de cuestionamiento te6rico-metodoI6gico,
en la medida en que se pone en evidencia otra dimensi6n de la

desigualdad social, coexistente y articulada con las desigualda
des originadas en la apropiaci6n del trabajo ajeno y el usufructo
de la riqueza socialmente producida.

En rigor de verdad, esta problernatica surge en America Latina
coetanea a la preocupaci6n de las lIamadas estrategias de su

pervivencia de los sectores populares y los estudios sobre la

reproducci6n de la poblaci6n. Desde distintas problernaticas se

puso enfasis en el analisis de los hogares y las familias. Este acto

4 La posici6n institucional de la Iglesia ha side de oponerse a cualquier intento de

despenalizaci6n del aborto. Con respecto al control de la fecundidad ha mostra

do una mayor ambivalencia. La mas importantees el interregno entre el Concilio
Vaticano II (1965) y la enclclica Humane Vitae (1968). En los (Jltimos anos se ha
reforzado la oposici6n al empleo de cualquier metodo "no natural" por parte de
los cat6licos.
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de traspasar la puerta de la casa del patron, del obrero, del
empleado 0 del trabajador inestable permiti6 observar una serie
de aspectos casi intocados por las ciencias sociales hasta enton
ces. La unidad domestica dej6 de verse como una unidad natu

ral, de armonla entre sus miembros, ellugar de la vida donde SE:

realizaba el consumo privado, dominada porlas mujeres y los ni
nos en la que los varones tenlan poco que ver salvo aportar el di
nero para el mantenimiento de aquellos, sin relaci6n con el Esta
do, la polltica, los medios de comunicaci6n y los procesos eco

n6micos macrosociales.
Las investigaciones realizadas indicaron una serie de elemen

tos que contradecian estos supuestos. Los estudios sociode

mograficos dan cuenta de los diferentes arreglos de parientes y
no parientes, y tarnafios de los hogares y sus variaciones sequn
las distintas modalidades de relaci6n de sus miembros con el
mercado de trabajo (Garcia, Munoz, Oliveira: 1982; 1983; Ma
deira: 1982).

Se puso de manifiesto la compleja trama de relaciones yacti
vidades quese realizan en su interior mas alia del consumo. Para

que este pueda lIevarse a cabo y para que la vida humana pueda
mantenerse y reproducirse, es necesario el desarrollo de proce
sos de trabajo mediante los cuales se transforman bienes y se

crean servicios que no pasan por los mecanismos del mercado.
Este trabajo dornestico, que salvo excepciones es realizado por
las mujeres, cubre una gama muy amplia de tareas, que varian
sequn los recursos humanos y materiales de los hogares y las de
mandas de sus integrantes. 5

Este ambito domestico se revel6 como un espacio de rela
ciones sociales contradictorias, en el que coexisten a la vez

arrnonias y conflictos, derivados no s610 de la interacci6n perso
nal estrecha, sino tarnbien delasHneasde autoridadypoderque
se establecen en raz6n del sexo y la edad de sus integrantes, aSI
como de las demandas y expectativas que generan y ejercen
unos sobre los otros.s

5 EI problema se ha discutido en terminos marxistas largamente, aunque no se

haya resuelto a nivel te6rico. 5e han formulado intentos de cuantificaci6n en

Rey de Marulanda (1982); De Barbieri (1978y 1980).
6 En un primer momenta las investigaciones pusieron de manifiesto las redes de
solidaridad entre los integrantes de los hogares y familias. Investigaciones mas
recientes ponen en evidencia al mismo tiempo que la solidaridad, la violencia
manifiesta y latente. Vease Lomnitz, 1975; Jelin y Feijoo, 1982; Madeira, 1982;
De Barbieri, 1983.
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Asimismo se pusieron de relieve las relaciones y articula
ciones entre el afuera y el adentro del hogar; la forma como de
terminadas polfticas estatales inciden en el aumento 0 disminu
ci6n del trabajo dornestico cuando por ejemplo, se crean ose

suprimen servicios como las guarderfas 0 desayunos escolares;
o c6mo puede alterarse la composici6n y el tarnafio de las fami
lias cuando se incrementa 0 disminuye el poderde compra de las

pensiones y jubilaciones, se expande 0 decrece la inversi6n en

vivienda para determinados sectores sociales, etc. Uno de los
aspectos sobre los que existe mayor informaci6n es el relativo a

las respuestas familia res a las demandas de diferentes merca

dos de trabajo (Jelin y Feij60: 1981; 1983; Garcia, Munoz, Oli
veira: 1982; 1983).

Estos nuevos conocimientos han llevado a redefinir concep
tos y a plantear otros puntos de atenci6n y reflexi6n sobre las 50-

ciedades. Asl por ejemplo, se produce una ampliaci6n del con

cepto tradicional de trabajo, y se entiende par tal no 5610 el que
se realiza en la esfera publica de la sociedad sino tarnbien el que,
sin que medie valor 0 precio, se realiza en el ambito privado y sin
el cual las sociedades no pueden funcionar. EI concepto de
estructura social incluye adernas del sistema econ6mico y las re

laciones sociales que 10 suponen, las relaciones y tareas que se

dirigen a la reproduccion y mantenimiento de la poblaci6n. Else
xo deja de ser una categoria que distingue exclusivamente dife
rencias biol6gicas y se pasa a analiza rio como construcci6n so

cial, hist6ricamente determinada (Rubin: 1975). Se vuelve la
atenci6n al analisis de la division social del trabajo por linea se

xual ya los supuestos y justificaciones que la mantienen (Stole
ke: 1982; Mclntosch: 1982).

Algunas medidas del trabajo femenino urbano

Dar cuenta de la participaci6n econ6mica de las mujeres urba
nas en America Latina desde la perspectiva sefialada en las pagi
nas anteriores presenta una primera y gran dificultad en la infor
maci6n disponible. Como 10 han sefialado Wainerman y Recchi
ni (1981) en el exhaustive anallsis de los censos de 1970 levanta
dos en la regi6n, limitaciones conceptuales, alta subenumera
ci6n, elaboraci6n inadecuada de los datos, hacen que la validez
de la informaci6n que proporcionan sea cuestionada como me-
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dida del trabajo que realizan y han realizado las mujeres latino
arnericanas.?

Conviene destacar dos de estas limitaciones. Una es la sube
numeraci6n del trabajo domestlco. La categoria "arnas de
casa" 0 "en quehaceres dornestlcos", en la que se ubican la
mayorfa de las mujeres en las edades activas, es una opci6n
excluyente y secunda ria respecto de "ocupado" 0 "trabaja".
"pensionado, jubilado", "rentlsta", "estudiante". Como con

secuencia, las dobles jornadas -trabajo dornestico-trabaio
extradornestico. trabajo domestico-estudio. tan frecuente
entre las adolescentes y j6venes - y el trabajo dornestico que re

alizan mujeres (y tambien algunos varones) retiradas, pen
sionistas, rentistas, quedan fuera de la cuantificaci6n del traba
jo realizado en lassociedades en cuesti6n. AI mismotiempo, co

mo en la practice actua como una categorfa residual, en la que
se coloca a las mujeres que no tienen otra actividad, pueden
aumentar esta categoria un cierto nurnero de elias que no reali
zan trabajo dornestico efectivo.8 Por otra parte, existen dificul
tades para la enumeraci6n de actividades que realizan principal
mente las mujeres de los sectores populares urbanos para pro-

7" En primer lugar, entre los encargados de los censos latinoamericanos de 1970
- especial mente quienes tuvieron a su cargo la redacci6n del cuestionario y las
instrucciones a los entrevistadores-, se constataron prejuicios y estereotipos
acerca del papel de la mujer en la sociedad y, por 10 tanto, de las actividades que
ella realiza. Estos prejuicios y estereotipos, cuando se traducen en la opera
cionalizaci6n del concepto de poblaci6n econ6micamenteact iva utilizada en los
censos, restan validez ala medici6n de la mano de obra femenina". Wainerman

y Recchini de Lattes, 1981, pag. 161. Las encuestas de mane deobraydehoga
res, levantadas en la decada de 1970 y en 10 que va de 1980 en algunos parses,
permiten un analisis mas profundo de la PEA femenina.
8 Con una conceptualizaci6n amplia del trabajo que incluye el publico y el priva
do, Felicia Madeira calcula a partir de encuestas de hogares de San Pablo y del
Nordeste. Los resultados son los siguientes:

PROPORCION DE INDIVIDUOS QUE TRABAJAN POR
SEXO Y EDAD Y POR REGIONES. 1973-1976

S1I Paulo Nordeste

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1973
1976

74.2
72.4

81.0
n.4

80.2
74.7

81.3
75.2

Fuente: PNAD 1973/1976. Tomando de Madeira a/ (s/f).
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veerse de ingresos, las que se efectuan en jornadas de trabajo
fragmentadas en el tiempo, en espacios muy variables (en la vi
vienda, en la calle, en casa ajena, etc.), y que se alteran con

perfodos de inactividad en la esfera publica.
A pesar de que la validez de la informaci6n parece ser mayor

para las actividades publicas que realizan las mujeres en las areas
urbanas que en las rurales y en las ocupaciones formales que
en las informales, las definlcioness censales y las elaboraciones
de los datos no han side uniformes todo a 10 largo del perfodo
considerado. A estas limitaciones hay que agregar dificultades
practices en la elaboraci6n de esta ponencia para disponer de in
formaci6n censal desagregada de las areas urbanas y de las

grandes cludades.w asl como tarnbierr de los censos de 1980.
Con el fin de no realizar comparaciones espureas con datos pro
venientes de fuentes cuya validez es distinta, se han agrupado
en el Cuadro 1 las tasas de actividad para el perfodo 1950-1970
calculadas con base en los censos de poblaci6n, en tanto que en

el Cuadro 2 se presentan las obtenidas a partir de encuestas de

hogares en algunas ciudades.
Las tasas de actividad que aquf se presentan no permiten se

fialar tendencias generales. Cada pals parece tener un ritmo

propio para la vinculaci6n-desvinculaci6n de las mujeres en re

laci6n con el propio proceso de desarrollo. En el caso de Brasil,
que es el unico que presenta un aumento sostenido de la partici
paci6n femenina, Madeira y Singer (1973) sefialan una expan
si6n general de la economfa que al crecer, incorpora mujeres.n

9 Vease Wainerman y Recchini (1981). A los ejemplos presentados por estas

autoras vale la pena agregar el caso de Nicaragua. Segun el censo de 1970, la ta

sa de participaci6n femenina en las areas urbanas era de 24.8%; segun la En
cuesta de Hogares de 1981, en Managua era de 45% para la poblaci6n femenina
de 10 alios y mas; en las seis ciudades mas importantes de la costa del Pacifico
(Le6n, Matagalpa, Esteli, Boaco, Masaya y Rivas) era de47% yen las areas ur

banas de la costa Atlantica de 38%. Vease INEe, 1981, pag. 1).
10 Tal como se presenta la informaci6n en anuarios y compilaciones
estadfsticas, las tasas de actividad 0 se desagrega por sexo 0 por urbane-rural,
pero es dificil encontrar publicaciones que a la vez 10 hagan por ambas variables.
La estructura de la poblaci6n econ6micamente activa no aparece desagregada
por sexo. En consecuencia, un analisis como el que era mi intenci6n realizar en

un primer momento, requiere de ir a las fuentes directas, esto es, a las publica
ciones de los censos y encuestas, mismas que me fueron imposibles localizar
para un nurnero significativo de paises.
11 Segun Madeira y Singer (1973), el censo brasileilo de 1950 privilegi6 el trabajo
domestlco de las mujeres; al considerarlo la actividad principal, la PEA femenina
se encuentra subestimada. Vease: Madeira y Singer, 1973, pag. 32.
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CUADRO No.1

TASAS REFINADAS DEACTIVIDAD DE LA POBLACION
FEMENINA URBANA EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA

LATINA: 1950-1970

1950 1960 1970

Argentina • 24.8 23.5 26.3
Brasil b 23.1 23.6 24.3
Colombia 22.8
Costa Rica 19.9
Chile 31.7 25.2 22.0
Guatemala 26.3 20.8
Nicaraqua 22.7 27.8 24.8
Paraguay 29.0
Peru 14.3

Tornado de Edith Pantel ides: Estudio delapoblecion femenina economicemen
te ective en Americe Letine. 1950-1970. CELADE. SerieC. No. 161. Marzo de
1976. Santiago de Chile. Cuadro 12. Datos elaborados a partir de las Muestras
OMUECE. Banco de Datos de CELADE, salvo para Argentina y Brasil.
• Tornados de Zulrna Recchini de Lattes: La participacion economics femenina
en la Argentina desdela segundapostguerahasta 1970. CENEP. Cuaderno No.
11. Buenos Aires, 1980. Cuadro C.2. Poblaci6n de mas de 14 arios.
b Felicia Madeira y Paulo Singer: Estructura de emprego e trablho femenino no

Brasil, 1920-1970. CEBRAP. Cuadernos CEBRAP No. 13. Sao Paulo, 1973.

En Argentina, Recchini y Wainerman (1981) han encontrado
que la calda de la tasa de participaci6n que se registra en 1960 es

el punto de inflexi6n de una tendencia que se manifiesta desde el
ultimo cuarto del siglo XIX, que serfa el resultado de cambios
econ6micos que redefinen la DSTS.

Para Chile, que presenta una baja de la participaci6n femeni
na importante en el perlodo, Ostrovich (1969) sefiala edemas de
los cambios en 105 procesos de producci6n y comercializaci6n,
la ampliaci6n de las coberturas de 105 sistemas de educaci6n y
seguridad social, haciendo que salgan del mercado de trabajo
las mujeres en algunas ocupaciones y en edades extremas.

Los datos disponibles para el decenio 1970-1980, sefialan
tambien variaciones distintas sequn los parses.
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CUADRO No.?

TASAS GLOBALES DE PARTICIPACION DE MUJERES EN
ALGUNAS CIUDADES CAPITALES: 1970-1980

Alrededor de
1970

Alrededor de
1980

Colombia ab

Mexico c

Peru d

Uruquav s

36.4
34.3
35.8
28.2

39.7
34.2
31.3
36.4

Tomado de OIT-PREALC: Mercado de trabajo en cifras. 1950-1980, OIT
PREALC, Santiago de Chile, 1982. La informaci6n esta tomadadeencuestasde

hogares.
a Corresponde a las cuatro ciudades principales: Boqota, Barranquilla, Cali y
Medellin. Cuadro 117.
b La primera columna corresponde a datos de 1974 y es un promedio de cuatro

encuestas; la de 100> de dos encuestas.
c La tasa de 1970 corresponde a 1973; la de 1980, a 1978. Distrito Federal -

Cuadro 11-20.
d Lima metropolitana - Calculados para 15 alios y mas. Cuadro 11-30.
e Montevideo - Cuadro 11-34.

EI cuadro seiiala que las tasas crecieron en dos pafses (Colom
bia y Uruguay), disminuy6 en uno (Peru) y se mantuvo estable
en otro (Mexico). Estudios realizados en estos parses seiialan
una estrecha relaci6n entre estas variaciones y el valor de los sa

larios (Rey de Marulanda, 1982). Esta relaci6n aparece muy cla
ra en el caso de Lima, analizado por Chueca (1982), en el quese
muestra en perfodos bimestrales c6mo un aumento del valor del
salario mfnimo disminuye la participaci6n femenina. La tasa que
aparece en el cuadro anterior corresponde a un momenta de re

cuperaci6n del selario.u En Montevideo, donde el salario real
sufre un deterioro constante desde 1968, Prates y Taglioretti
(1978) aFiaden a la explicaci6n los efectos de una fuerte emigra
ci6n masculina fuera de fronteras, que permiti6 (u oblig6) a las

mujeres a ocupar los puestos de trabajo que deja ron los varones.

12 En junio-julio de 1977la tasa fue de 38.3% en [ulio-aqosto de 1978 de 37.3%
(Flores Medina 100>, p�g.3) yde37.1 en losmismosmesesde 1979(OIT, 1982).
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Pero son otros elementos los que nos pueden dar un panora
ma algo mas complejo sobre la actividad de las mujeres.

Que mujeres trabajan

A diferencia de los varones, cuyo cicio de vida activo se ve deter
minado principalmente por las condiciones y variaciones del
mercado de trabajo, la participaci6n de las mujeres esta rela
cionada, adernas, de manera estrecha con los ciclos de vida de
la familia de pertenencia yel propio de las mujeres. La premisa
ideol6gica de que un buen padre de familia debe de trabajar para
obtener el dinero necesario para el mantenimiento del hogar,
mientras que la esposa debe permanecer en el hogar cuidando y
velando por los suyos, tiene su expresi6n en la fuerza de trabajo
femenina ocupada en actividades remuneradas.

Consecuente con 10 anterior, las mujeres con mas alta tasa de
participaci6n en el mercado son las separadas y divorciadas se

an ono jefas de hogar. Las siguen las j6venes solteras, hijas de
familia, con independencia del tipo de unidad domestica a la que
pertenecen. Las unidas, en cambio, presentan variaciones sig
nificativas sequn el tipo de hogar, la condici6n de clase de la uni
dad dornestica, y caracteristicas individuales como la educa
ci6n, por ejemplo. 13 Asi los grupos domesticos nucleares, prin
cipalmente en la etapa joven del ciclo de vida familiar, cuando
existen nii'ios pequei'ios, desalientan la participaci6n femenina
extradomestica: las tareas internas que realizan las amas de ca

sa pueden ser, en terrninos de horas y de intensidad, superiores
a unajornada detrabajo maxima en la esfera publica, a la vez que
la presencia permanente de un adulto en el hogar se vuelve

irnprescindible.t- En esta etapa de realizaci6n de la capacidad
13 Segun Reyde Marulanda (1982), en las cuatroprincipalesciudades de Colom
bia, 42% de los trabajadores son mujeres, observandose una alta participaci6n
laboral de amas de casa. Dividida la poblaci6n en tres estratos sequn el ingreso,
en el estrato bajo 51 % de las trabajadoras son amas de casa, 42% en el medio y
50% en el alto. La informaci6n noaparece desagregada portipo de hogar. (Paq.
65), Prates (1983) sugieren un aumento a la participaci6n de lascasadasen Mon
tevideo (pag. 79).
14 Calculos de tiempo de trabajo domestico realizado por mujeres amas de casa

en la ciudad de Mexico que no tenian ocupaci6n remunerada arrojaba prome

dios de 71 horas 30 minutos para esposas de obreros y 59 horas para esposas de
empleados. Entre las amas de casa que desempefian alguna ocupaci6n, los pro
medios fueron de 26 horas para las esposas de obreros y 33 horas para las espo
sas de empleados. EI estudio no tiene validez estadistica, puesto que se trata de
un estudio de casos. De Barbieri, 1980.
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reproductiva biol6gica de las mujeres, su participacion en activi
dades extradornesticas pasa por resoluciones de rnuv diferente
naturaleza. Una muv socorrida, tanto entre los sectores popula
res como en las capas medias, es el cambio de tipo de unidad do
mestica: va sea que se incorporen una 0 mas parientes 0 no pa
rientes a un hogar nuclear logrando que por 10 menos una mujer
suplante a la trabajadora que sale fuera del hogar, 0 bien que la
salida fuera del hogar se verifique en unidades domesticas va de
antemano extendidas 0 compuestas. 15 Otra, frecuente entre los
sectores medios V altos es el aprovechamiento de las grandes di
ferencias salariales en funci6n de los niveles diferenciales de es

colaridad. As! las mujeres mas educadas pueden contratar una

o mas trabajadoras dornesticas a domicilio, quienes resolveran
parte importante del trabajo del hogar V cuidado de los niiios.16
Otra, que se vera mas adelante, es el trabajo a domicilio.

Respecto de los hogares dirigidos por mujeres, la literatura
hace referencia ados formas principales: 171a de las divorciadas,

15 En el area metropolitana de la Ciudad de Mexico, hacia 1970 las esposas que
declaraban tener ocupaci6n extradomestica eran 23.7% en los hogares dirigi
dos por jefes varones trabajadores por cuenta propla, 21.4% de los asalariados
no-manuales y 14.0% de los manuales. En los hogares nucleares j6venes los

porcentajes bajaban a 18.7%, 2O.5y 12.4 respectivamente; en tanto queen los
extendidos y compuestos del mismo cicio vital eran 34.8, 30.3 y 12.8. Vease
Garcia, Munoz y Oliveira, 1982. Cuadro V-3 A Anexo.
16 En la ciudad de Mexico, 24.3% de los hogares de jefes varones trabajadores
no-manuales contaban con servicio dornestico remunerado residente en la vi
vienda de los patrones. Vease Garcia, Munoz y Oliveira, 1982. Cuadro V-2A
Anexo.
17 Con base en la Encuesta de hogares urbanos de Nicaragua de 1981 se ha cal
cuiado en 35% las unidades domesticas dirigidas por mujeres sin c6nyuge, "es
to es, sin var6n estable en la casi totalidad de ellos" en la ciudad de Managua.
INEC, 1981, pag. 3. Con respecto a las cuatro ciudades mas grandes de Colom
bia, se sefiala que "en el estrato urbano bajo eI2O.8% de las mujeres trabajado
ras son jefas de hogar y carecen de marido, mientras la misma situaci6n s610 se

presenta entre eI8.8% de las del sector medio y 6.1% del alto. Otro estudio
sobre zonas marginadas urbanas - estrato bajo - en ciudades intermedias de
tect6 mas de un 20% de hogares incompletos en Sincelejo, Bucaramanga y
Valledupar". Puyana, 1982, pag. 94. En una investigaci6n sobre organizaci6n
familiar y reproducci6n en sectores populares de la ciudad de Cartagena, Co
lombia, sesenala: "EI queel hogarno seaestable, sino quesecaractericepor su

temporalidad lIeva a que el hombre no sea 18 figure econ6mica definida, sino m6s
bien de figura transsente. determinando que la mujer sea la figura estable de
quien estara dependiendo la familia tanto a nivel econ6mico como afectivo. Ella
es el centro del hogar, quien tiene una funci6n econ6mica fundamental, de
quien depende gran parte de los ingresos adicionales tendientes a solventar las
necesidades primarias de la familia. Siempre ella cumplira una funci6n econ6mi-
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CUADR03
PORCENTAJE DE MUJERES EN ALGUNAS OCUPACIONES EN ZONAS URBANAS DE PAISES SELECCIONADOS DE AMERICA

LATINA.

.

PORCENTAJE DE MUJERES EN

PAISy

MilO Manufactura y Profesionales y Personal Servicios Ocupaci6n
Transportes funcionarios Administrativo tradicionales desconocida

publlcos superiores y vendedores

Costa

Rica" 1963 14.0b 48.1 25.7 72.8b 11.7
1973 12.6 41.8 30.6 68.4 16.2

Ecuador"

1964 15.8 44.2 25.6 68.3 13.5
1974 11.9 38.7 32.6 68.1 16.3

Nicaragua" 1963 19.3 48.6 44.4 82.8 22.9
1971 16.3 37.2 47.3 BO.l 31.8

Peru

1961 13.5b 35.1c 3O.4c 59.9b 14.3
1972 10.6 32.5 32.8 57.0 27.6

Fuente:

Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales Internacionales. Estudios Demograticos No. 68. Modalidades del creci

mientode

la poblaci6n urbana y rural. Naciones Unidas, Nueva York, 1981. ST IESA/SER.A/68. Cuadro 53. pp. 185-186.

aNose

dispone de informaci6n sobre la disposici6n de las fuerzas armadas

bLas

personas que trabajan en lavanderias y servicios de limpieza estan incluidas en "manufactures" mas que en "servicios".

cLos

directores de servicios de ventas estan incluidos en "directores" mas que en "vsndedores'.



viudas y separadas de sectores medios con hijos, que constitu
yen unidades dornesticas nucleares incompletas; y las unidades
matrilocales, integradas por varias generaciones de mujeres
con sus hijos, en las que la figura masculina "esposo" es espora
dica, variable y no se corresponde con el padre-jefe del hogar.
Este ultimo tipo parece ser frecuente entre los sectores popula
res de algunas ciudades latinoamericanas, y se caracteriza por
una alta participacion de las mujeres tanto en actividades asala
riadas de muy baja calificaci6n y remuneraci6n -limpiadoras,
tra bajadoras dornesticas en casas particulares - como de traba

jadoras por cuenta propia en la producci6n - artesanas - el co

mercio ambulantey losservicios -Iavanderas, prostitutas, pro
ductoras y vendedoras de alimento, etcetera (Wills: 1979; Var

gas: 1983).

EI mercado de trabajo femenino

Independientemente de que la fuerza de trabajo femenina haya
aumentado 0 disminuido en terrninos relativos en cada uno de
los parses en estos cuarenta afios, distintas fuentes de informa
cion sefialan cambios en el interior de la distribuci6n de las muje
res en la actividad economica urbana.

Como puede verse aqul, hay una disminuci6n de las mujeres
en la industria, los servicios tradicionales y en las ocupaciones
profesionales y publicae superiores." a la vez que aumentos

importantes de la presencia femenina en el personal administra
tivo y de ventas y en las ocupaciones desconocidas. Investiga
ciones focalizadasen algunas ocupaciones y ramas de actividad

permiten conocer con cierto detalle procesos que se muestran

complejos y heteroqeneos,

ca fundamental, sea porque los ingresosdel trabajo de su cornpafiero no son su

ficientes, sea porque se encuentra sin uni6n yde ella depende el total de respon
sabilidades. Ella se constituye en fuerza de trabajo equiparable a la del hombre:
el 60% de las mujeres encuestadas laboran y casi siempre su trabajo se de
sarrolla en el sector servicios". Wills, 1979, pag. 134.
18 La agrupaci6n de profesionales y funcionarias publicas superiores no parece
ser muy feliz, puesto que reiine dos categorias de trabajadoras que muestran

comportamientos muydistintos. Mientras lasprimeras parecen haber crecido y
por 10 tanto femeneizado, las segundas se mantienen como ocupaciones mas

culinas, en las que la significaci6n de las mujeres es muy pequePia. (Naciones
Unidas, 1981).
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En fa industria, la tendencia general en el capitalismo a la
suplantaci6n de trabajadores por rnaqulnas, ha significado en

estos ultirnos cuarenta afios que la mayor parte de las veces, las
nuevas maquinarias sean manejadas por varones, aun en

aquellos procesos productivos queantaiio dominaban las muje
res.19 La presencia femenina es mayoritaria, en carnbio, en las
industrias en que la composici6n orqanica del capital es baja, tal
como ocu rre con la confecci6n de prendas de vestir, el ca Izado,
la alimentaci6n, la farrnaceutica, 0 bien en etapas del proceso de

trabajo que requieren de alta concentraci6n de mana de obra,
como la industria electr6nica y la electrica.

La disponibilidad de mana de obra femenina abundante y ba
rata en las ciudades ha.llevado a la instalaci6n de plantas pro
ductoras de partes (maquiladoras) en las ramas productivas se

iialadas de capitales principalmente norteamericanos, en dife
rentes parses latinoamericanos. La frontera norte de Mexico,
los parses del Caribe y de America Central, son los principales
escenarios de este fen6meno, de consecuencias sumamente
discutibles en el mediano y largo plazo.2O

La industria que abastece los mercados locales, mientras tan
to tarnbien recurre a formas de abaratamiento de la fuerza de

trabajo, utilizando el trabajo a domicilio en aquellas ramas en

que el proceso productivo 10 permite. Esta forma - muy exten

dida en la confecci6n de ropa, tarnbien esta vinculada a otros

sectores tradicionales y aun a los dinamicos como por ejemplo la
fabricaci6n de partes para la industria automotriz- permite (u

19 Uno de los ejemplos mas claros 10 da la industria textil, la que a pesar de no ser

una ramadepunta, ha sufrido cambiostecnol6gicosdeconsiderablemagnitud,
entre otros con la aparici6n de las fibras sinteticas y las mezclas de estes y las na

turales. En Brasil, por ejemplo, donde la rama textil se moderniz6 en el periodo
1950-1970, el empleo femenino disminuy6 en una cuarta parte, en tanto el mas

culinoaument6alrededorde60%. (Saffioti,1982, pag.185).
20 Existe una abundante bibliograffa al respecto, tanto refer ida al fen6menoen el
Tercer Mundo como a America Latina. En ella se sei'ialan reiteradamente las
ventajas econ6micas de los capitales al pagar en Puerto Rico, por ejemplo, 69%
del salario/hora de los Estados Unidos en 1977 (Safa, 1983, pag. 464); los
aumentos de productividad basados en el salario a destajo y el fomento de la
competencia entre las trabajadoras; los requisitos para la contrataci6n; la rota
ci6n del personal entre las distintas ramas industriales. AI mismo tiempo se han
presentado hip6tesissobre la trasnacionalizaci6n del capital ydelafuerzadetra
bajo, la nueva divisi6n internacional del trabajo por sexo, la descalificaci6n del
trabajo humano a que IIeva el proceso de acumulaci6n del capital en la etapa pre
sente. Vease Elson y Pearson, 1982; Safa, 1982; Fernandez Kelly, 1982;
Martinez del Campo, 1983.
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obliga) a la participaci6n de otros integrantes del hogar, en es

pecial hijos e hijas adolescentes y ninos redefiniendose la rela
ci6n entre trabajo dornestico y asalariado.o EI pago a destajo y
los usos y costumbres respecto de la propiedad de la maquina
ria, el pago de impuestos, de energfa, repuestos, mantenimien
to y otros insumos, hacen que se acumulen ventajas para los ca

pitalistas y desventajas para las trabajadoras y sus familiares
(Alonso: 1982; Lafosse: 1981).

La fuerza de trabajofemenina calificada ocupa de preferencia
cargos administrativos y de ventas; en cambio los porcentajes
de tecnicas en la producci6n son muy bajos, aun en las ramas in
dustriales tradicionalmente femeninas (Alterman Blay, 1978;
Saffiotti,1982).22

Una anotaci6n importante es que en estes distintos tipos de

procesos de trabajo y de capitales se capta mano de obra feme
nina con caracterfsticas sociodemograticas diferentes, segu n

sean las caracterfsticas de los mercados de trabajo locales. Por
10 general, las industrias de punta -maquiladoras 0 no- que
son las que pagan mejores salarios y prestaciones, prefieren la
contrataci6n de obreras j6venes, solteras y con niveles de edu
caci6n formal relativamente altos. A traves de mecanismos co

mo el convencimiento de la alta misi6n en el hogar, 0 mas drasti
camente de la no renovaci6n de los contratos al momento del

matrimonio, evitan la presencia de mujeres unidas entre el per
sonal eludiendo las exigencias de la legislaci6n respectiva, a la
vez que se aseguran la renovaci6n permanente de la mano de
obra, una vez que el trabajo intensive comienza a deteriorar su

calidad y productividad. Una situaci6n similar se presenta entre
las mujeres calificadas en la administraci6n. Las posibilidades

21 Una autora sintetiza la situaci6n de los hijos de las nabaiadoras a domicilio en

Peru: "analizando las cuatro actividades de los hijos que hemosrevisado, pode
mosafirmar que la situacion de los hijosde las confeccionistas noes mejorquela
de los hijos de otras mujeres que trabajan fuera de su hogar y que en muchos ca-

50S su situaci6n es mas desventajosa porque deben trabajar precozrnente
(34%) 0 dedicar dedos a siete horasdiarias a las tareas domesticas (38%) yen
consecuencia no tienen tiempo suficiente para hacer sus tareas escolares (45%
Lima) ni para entretenerse (32%)". (Lafosse, 1981, pag. 143).
22 De la mano de obrafemeninaclasificada ocupada por losestablecimientosin
dustrialesen elestadode Sao Paulo, Brasil, 80.8% seencuentraen cargosadmi
nistratjvos y de ventas, 9.1 % en los servicios de salud y asistencia y 10.0% en la

producci6n. De estas ultlrnas, las ramas industriales dondela presencia femeni·
naes mayorson: farmaceutica (22.8%), (quimica 18.9%), alimentaci6n 16.6%)
ytextil (15.6%). Vsase Blay, 1978, pag. 167.
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de ocupaci6n en la industria para las mujeres no solteras se vuel
ven muy limitadas y se van cerrando cada vez mas a medida que
aumentan en edad. EI trabajo a domicilio y el artesanal se consti

tuyen como las (micas posibilidades para estas mujeres en el
sector.

En el comercio las mujeres participan en situaciones muy di
versas, correspondientes con la heterogeneidad del mismo, a la
vez que varian las caracteristicas sociodemogrflficas de las tra

bajadoras.
EI trabajo independiente en el comercio ambulante y en mer

cados son formas de autoempleo en las que se ocupan mujeres
con baja educaci6n formal, sin recursos para formar un pe
quefio capital, con hijos en las primeras edades 0 situaciones fa
miliares que hacen dificil contratarse 0 ser contratadas en

empleos de cierta formalidad en cuanto a horario, lugar de tra

bajo, etcetera IArizpe: 1975; Chueca: 1982; Vargas: 1983). Con
cierto capital y como forma de negocio familiar, el pequefio co

mercio establecido es soluci6n ocupacional y de vida para muje
res de sectores populares y medios, que pasado un cierto limite
de edad encuentran cerradas las ofertas de empleo. Estas ulti
mas son generadas principalmente por las grandes empresas,
las que absorben la mane de obra femenina joven y soltera con

niveles de educaci6n media.23
En el sector servicios, como se ha sostenido reiteradamente,

es donde se genera mas de la mitad de la ocupaci6n femenina en

las ciudades. En estos ultirnos cuarenta aries han ocurrido va

rios fen6menos que permiten entender el proceso. Por una par
te, el capital ha penetrado en actividades que tradicionalmente
se realiza en los hogares, dando origen a empresas generadoras
de ganancia y tarnbien de empleo. EI aumento de las funciones
del Estado, ya sea por una mayor complejidad del aparato bu
rocratico como por la extensi6n de los servicios de educaci6n,
salud y bienestar social ha significado un aumento de las de
mandas de personal. A su vez han crecido las empresas y es

tablecimientos que dan servicios a los productores en el campo
de las finanzas, los seguros y los servicios inmobiliarios. Estos
movimientos han traido como consecuencia un aumento de la

23 Pedrero y Rend6n (1982) al comparar datos sobre la PEA femenina en las tres

areas metropolitanas de M�xico (Ciudad de Mexico, Guadalajara y Monterrey)
entre 1970 y 1978 encuentran un gran crecimiento en el comercio, el Que atribu

yen a la polltica econ6mica Que alent61a inversi6n en el sector.
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demanda de fuerza de trabajo calificada, la que ha sido cubierta
por mujeres con niveles medios y altos de calificaci6n; las mis
mas que incrernentaron su educaci6n formal a partir de la deca
da de 1950: secretarias, oflclnlstas.> educadoras parvularias,
primariasy secundarias, profesionales rnsdlcas vpararnedlcas y
de servicios de bienestar social.25 A estos empleos acceden j6-
venes de clase media, yen ciertas ocupaciones pueden lIegar a

desarrollar toda una carrera de trabajo, de la misma manera que
10 hacen los varones. Son estas mujeres las que dan una imagen
de modernidad de las sociedades y de igualdad en el acceso al

trabajo y que se expresa en frases tales como "ahora las mujeres
pueden trabajar", "ahora las mujeres son iguales a los
varones". (Segura de Camacho: 1982; De Barbieri: 19n y
1980).

Junto a este sector moderno de los servicios, existe el tradi
clonal, compuesto por ocupaciones tales como los servicios
personales, ya sea en casas particulares, ya en hoteles, res

taurantes, etc. En este subsector la ocupaci6n hist6ricamente

predominante es el servicio dornestlco, la que ha merecido - en

los ultirnos anos- una serie de estudios y monografias, que po
nen de manifiesto algunas de sus caracteristicas mas importan
tes (Alonso et a/: 1978; Castro Garcia: 1982; Goldsmith: 1980;
Grau: 1982). En general existen dos formas principales: la traba
jadora residente en la casa en que presta servicios y la que ocupa
vivienda diferente dellugar de trabajo. Por 10 general esta divi
si6n se corresponde con caracteristicas soclodernoqraflcas dis
tintas: las primeras son mas j6venes, por 10 general solteras y
migrantes recientes; las segundas tienen mas edad, son

migrantes mas antiguas y de estado civil casadas 0 separadas y
viudas. Mientras las primeras no han iniciado el cicio reproducti
vo, las segundas ya 10 tienen concluido.

24 Estas ocupaciones no son exclusivas del sector servicios, sino que estan pre
sentes en todos los sectores econ6micos. En Brasil el censo de 1980 parece ha
ber registrado por primera vez en la historia conocida del pais, un mayor volu
men de secretarias que de trabajadoras dornesticas. EI dato fue proporcionado
por Marissa Correa y Carmen Barrosso en el Taller "Desigualdad social y
jerarqufas de g(mero enAmericeLatina", organizado porel 55 RC, Mexico, sep
tiembre de 1983.
25 Tradicionalmente, en varios parses de America Latina, laeducaci6n prima ria y
varias de las profesiones paramedicas - enfermeras, nutricionistas, parteras,
auxiliares de laboratorio, etc. - han estado en manes de mujeres. AI incremen
tarse estos servicios por la via estatal como por la privada, es posible que haya
aumentado tarnbien el nurnero de empleos generados.
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Aunque a primera vista pueda pensarse que este sector no ha
side afectado por los cambios tecnol6gicos y sociales ocurridos
desde la segunda Guerra Mundial, se observan transforma
ciones tanto en la demanda como en los procesos de trabajo que
realizan estas trabajadoras. La demanda de los hogares de sec

tores medios y altos urbanos parece tender a disminuir, puesto
que en muchas de las tareas que suponen gran esfuerzo ffsico y

gasto prolongado de tiempo se emplean rnaquinas.w
Esto ha lIevado a una desespecializaci6n del servicio domssti

co, el que es contratado para realizar las tareas que las rnaquinas
y los establecimientos de servicios no etectuen.> No obstante,
la realizaci6n de tareas dornsstlcas parciales por remuneraci6n

sigue dando ocupaci6n a grupos de mujeres de sectores popula
res, ya sean demandadas por los sectores que tradicionalmente
las contratan como dentro del mismo de los sectores

populares.28

Otros elementos y cuestiones

La investigaci6n realizada en los ultirnos diez sfios en America
Latina sobre el trabajo de las mujeres ha puesto de manifiesto
una serie de elementos que van mas alia de la oferta y demanda

26 EI caso mas extendido es el dellavado de ropa sustituldo por Javarropas; pero
tambien cabe sel'lalar el de las licuadoras y batidoras que ahorran tiempo y es

fuerzo en la cocina y el del refrigerador que -aunado a la extensi6n del uso del
autom6vil por parte de las amas de casa contratantes- disminuye el tiempo de
compras para 81 abastecimiento de alimentos. Asimismo hay que considerar la

penetraci6n del capital en ciertas actividades dornesticas como las lavanderias y
restau rantes y la extensi6n de servicios publicos y privados de guarder las infan
tiles.
27 Agradezco a Mary Goldsmith la comunicaci6n de esta observaci6n, producto
de su trabajo sobre servicio domestico en la Ciudad de Mexico para la tesis de
doctorado en la Universidad de Connecticut. Asimismo me ha sel'lalado que la

comparaci6n con la especializaci6n del servicio domestlcc a principios del siglo
h ace mas evidente el proceso. Por ejemplo, en las clases altas, eran frecuentes
ocupaciones tales como: ama de lIaves, cocinera, repostera, recamarera deco

medor, recamarera de dormitorios, lavandera, planchadora, nanas (una para
cada nil'lo), as! como ocupacionesmasculinastalescomo chofer, jardinero, mo

zo, etcetera. Acn los sectores medios bajos (radicados en la colonia de los Doc
tores, por ejemplo), la informaci6n recojida por Goldsmith indica que ocupaban
en promedio tres trabajadoras permanentes.
28 Es frecuente que obreras de la producci6n y los servicios con empleo estable y
salarios relativamente bien remunerados, por ejemplo, paguen por el cuidado
de los nil'los, ellavado y /0 planchado de la ropa yel aseo de la casa a mujeres de

sempleadas 0 en ocupaciones inestables.
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de fuerza de trabajo femenina y que hacen a las condiciones y
constituyen la cotidianeidad del mismo. Se veran a conti
nuaci6n algunos de ellos.

A pesar de que muchas mujeres sean jefas de hogar 0 las prin
cipales proveedoras econ6micas de sus grupos dornesticos, el

trabajo femenino es visto - por las mujeres y la sociedad - co

mo ayuda familiar al var6n, el que se supone el principal provee
dor econ6mico. En consecuencia, los sueldos, salarios y pres
taciones que reciben las mujeres son en promedio mas bajos
que los de los varones,29 aun controlando el nivel educativo.30 A
esto se agrega, en muchas ocupaciones incluidas las del merca

do formal - secretarias, auxiliares de oficina, obreras, emple
adas de comercio, etc. -, la inestabilidad en los contratos de

trabajo, transgrediendo la mayor parte de las veces las disposi
ciones de las legislaciones laborales, las que pasan a ser meros

papeles con muy escasa vigencia real.
Porotra parte, pesa sabre el mercado de trabajofemenino un

fuerte racismo por el cual se discrimina a las mujeres en ciertas

ocupaciones, aun cuando las exigencias formales
- capacitaci6n, educaci6n - se cumplan y rebasen. Mujeresde
raza negra e indigena tienen cerradas las posibilidades de ingre
sar a ciertas ocupaciones del sector terciario formal
-empleadas de comercio, oficina, secretarias- y del informal
-servicio dornestico en casas particulares (Arizpe: 1975), A
medida que aumenta la edad, la discriminaci6n aumenta y 5610

quedan como refugio ocupaciones de muy baja remuneraci6n
en el comercio y los servicios.

Tambisn se han puesto de manifiesto una serie de practices
de presi6n y chantaje sexual en el trato a las trabajadoras de par
te de patrones, jefes de personal, jefes de secci6n y hasta de

29 Vaase Kirsch (1975, pag. 182) con informaci6n de Chile (1968), Panama
(1972) y Venezuela (1971).
30 Un estudio con datos de 1978 en Lima Metropolitana registra las siguientesdi
ferencias porcentuales entre las medianas de ingreso de varones y mujeres: sin
instrucci6n -46.9%, prima ria -63.9%, secundaria -37.3%, superior -30.2%.
(Flores Medina, 1980, pag. 8). EI caso extremo registrado, sin embargo eselde
los programas denominados "Trabajo por alimentos", en las barriadas y
pueblos j6venes de Lima, en que a cambio de 20 horas semanales de trabajo se

entrega una canasta de alimentos. Aproximadamente el80% de las personas in
corporadas son mujeres, puesto que los varones 10 rechazan por no contar con

seguridad social y el propio hechodel pago en especie, aunque las tareas a reali
zar no sean propiamente "femeninas", como por ejemplo, el trabajo en la con5-

trucci6n. (Vaase Vargas, 1983).
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lideres sindicales por las que los reclamos y exigencias de las
mujeres se ven mediatizados y desalentados.

En esta ternatica de la manipulaci6n de la sexualidad y de la
capacidad reproductiva de las mujeres es necesario mencionar
la discriminaci6n en raz6n de la maternidad. Se trata no s610 de
la negativa de empleo a las mujeres con hijos, sino tarnblen for
mas mas refinadas como las pruebas de gravidez como requisito
previo ala incorporaci6n y recontrataci6n de mujeres en ciertos

puestos de trabajo no incluidos en los c6digos sanitarios como

ocupaciones insalubres: secretarias de oficina, cajeras, vende
doras auxiliares de escritorio, lasobreras de cadena, de aseo, et

cetera.
En este orden de cosas vale la pena sefialar asimismo las pre

siones familia res encontradas con respecto al trabajo de las mu

jeres. Estas las sufren particularmente las unidas, cuyos espo
sos sienten una disminuci6n de su autoestima ante la posibili
dad de que elias salgan fuera del hogary aporten dinero al soste

nirniento econ6mico familiar. Pero tarnbien -aunque cada vez

menos- las j6venes solteras pueden recibir presiones de esta

naturaleza.
Todos estos elementos hacen parte de la conocida "docili

dad" y "sumisi6n" de la mana de obra femenina y que !levan a

que el capital y los patrones la prefiera a la masculina, en varias
ocupaciones.

La organizaci6n de las trabajadoras en sus distintos tipos de

ocupaciones presenta una serie de dificultades. Por una parte
una proporci6n importante de asalariadas trabajan en forma
aislada (dornesticas. trabajadoras a domicilio), 0 en empresas
muy pequefias, 10 que hace sumamente compleja la organiza
ci6n. Otras, 10 hacen en centres de trabajo en los que no existen
organismos de defensa de los trabajadores. Otras finalmente,
aun cuando en ellugar de trabajo existen sindicatos que actuan
con independencia del poder politico y de la patronal, las de
mandas de las mujeres no son expresadas - por temor y desor
ganizaci6n de las mujeres- 0 no son oidas por los trabajadores
varones que controlan los sindicatos. EI extremo en la escala 10

constituyen los sindicatos de empresas y ramas en que a pesar
del predominio del personal femenino, estan en manos de varo

nes. Es cierto que muchas mujeres tienen dificultades serias pa
ra asistir a reuniones y actividades que se realizan fuera del hora
rio de trabajo, ya sea porque al salir deben cumplir con su jorna
da domestlca, ya porque desde la familia reciben fuertes pre-
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siones contra cualquier tipo de actividad que no sea el trabajo re

munerado; ya porque desde las propias filas de la organizaci6n
se desaliente su participaci6n; ya porque un anallsis realista de la
situaci6n y sus alternativas les impide planteary hasta pensar en

cualquier intento de reivindicaci6n y salvaguardia de sus de
rechos como trabajadoras. De este modo las mujeres han de
mostrado ser defensoras comprometidas en las coyunturas de
lucha - huelgas, movilizaciones- que se repliegan una vez

concluidas.

Interrogantes

No cabe duda que la investigaci6n que se ha desarrollado duran
te estos ultimos afios en America Latina sobre la condici6n fe
menina, ha permitido crear un cuerpo de conocimiento inexis
tente hasta entonces. Se han identificado situaciones concre

tas de trabajo y de vida de sectores especificos de mujeres; en al

gunos paises se han precisado tendencias sobre el empleo y la
relaci6n de estas con los modelos de desarrollo seguidos; as i
mismo se han podido interconectar procesos y esbozar algunas
articulaciones entre otros fen6menos de caracter econ6mico,
dernoqrafico, politico e ideol6gico.

Aun cuando la problematica haya avanzado en su construe

ci6n, en los pr6ximos afios sera necesario desplegar u n esfuerzo
de magnitud para integrar conocimientos que se encuentran

disperses, a distintos niveles y con dsbiles ejes articuladores.
En este sentido el refinamiento de los instrumentos de medi

ci6n, censos y encuestas continuas, podran aportar informa
ci6n imprescindible para identificar las caracteristicas y las ten

dencias generales de la evoluci6n tanto de la poblaci6n econ6-
m icamente activa -ocupada y desocupada - como de la no activa.

Asimismo sera necesario profundizar en el conocimiento de
la actividad econ6mica de las mujeres en contextos urbanos di
ferentes. Una veta poco explorada hasta ahora es el analisis de
los mercados de trabajo femeninos en las ciudades intermedias
en las que la informaci6n disponible senala una menor participa
ci6n extradornestica, 31 a la vez que se pueden suponer mecanis-

31 Tasas refinadasde actividad de la poblaci6n femenina en ciudades capitales y
resto urbano -1960-
Paises Capitales Resto urbano

Costa Rica
Ecuador

28.3
23.3

22.8
23.2
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mos de control social mas rigidos e intercambios de ideas mas
dificultosos y con retrasos mayores que en las grandes areas
metropolitanas y en las ciudades capitales.

Sera necesario profundizaren el conocimiento de situaciones

particulares de trabajadoras, de las que se sabe poco: secreta

rias, vendedoras, maestras primarias y parvularias, yen general
las ocupacionesformales del terciario, que parad6jicamente pe
se a su crecimiento, no han side analizadas. Algo similar ocurre

con la prostituci6n, actividad que sabemos actua como refugio
en situaciones extremas y que salvo muy contadas excepciones
no ha merecido un analisis serio y sistematico. Lo mismo puede
decirse de las condiciones de vida ytrabajo de las amas de casa y
del trabajo dornestico no remunerado, el que requiere ser medi
do -en tiempo y desgaste ffsico- en distintos contextos 50-

ciales.
Un mayor nivel de explicaci6n pueden brindar los anal isis en

los que se relacionen procesos de diferentes niveles. En paginas
anteriores se ha visto que los avatares del mereado de trabajo fe
meriino adquieren sentido euando se lesvincula con las politicas
salariales. Seria interesante profundizar en otras dimensiones
de las politieas econ6mieas seguidas por los Estados latinoame
rieanos, en particular con las de empleo y de inversi6n nacional y
extranjera. Asimismo, deberia incorporarse el analisis de las
politieas sociales -vivienda, seguridad social, salud, educa

ci6n, cultura, etc. - puesto que repereuten en los salarios indi
rectos y en ultima instancia en el valor de la fuerza de trabajo.

Sera necesario conoeer tarnbien las interrelaciones entre los
proeesos de vineulaci6n-desvineulaci6n de las mujeres a la acti
vidad econ6mica -domestiea y remunerada- con los proce
sos y transformaeiones demogrlifieas. C6mo ineiden por
ejemplo, los cambios en la fecundidad, la nupeialidad y la migra
ci6n -rural-urbana, urbana-urbana e internacional- con la
partieipaci6n de las mujeres en la eeonomfa. Que sueede con la
morbilidad y la mortalidad de las mujeres trabajadoras, muehas
de elias sometidas a dobles y hasta triples jornadas de trabajo.
lTienen esperanza de vida similaresal promedio de las mujeres 0

presentan proeesos de desgaste ffsieo y mental diferentes?

Mexico
Panama
Uruguay
Tornado de Pantelides, op cit.

27.9
36.8
32.0

14.0
28.0
18.0
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lQue transformaciones se han dado en lasestructuras de los ho

gares, concomitantes a la entrada 0 salida de las mujeres de los
mercados de trabajo?

Mucho se ha insistido sobre las determinaciones familia res

para que las mujeres urbanas desempeiien ocupaciones que las
proveen de ingresos. En cambio, se sabe menos respecto de las
repercusiones que las distintas formas de incorporaci6n tienen
sobre la dlnamica familiar. Una hip6tesis optimista sostiene que
por esta vla se produce una erosi6n de las llneas de autoridad
masculinas. Sin embargo, los resultados que se disponen hasta
ahora no parecen alentar muchas esperanzas. Las ideologfas
sexistas dominantes -en los varones y en las mujeres
muestran en este espacio de relaciones interpersonales
estrechas toda su fuerza, raz6n por la cual el analisis de las for
mas de funcionamiento internas, los conflictos, sus resolu
ciones y transformaciones se vuelven de suma utilidad.

Ligado con 10 anterior, cobran importancia los estudios sobre
la identidad de los distintos grupos de mujeres asl como de las
transformaciones en las mismas, vinculadas con las experien
cias de vida y de trabajo. EI nivel de los emisores ideol6gicos no

deberfa ser descuidado; en particular, serla necesario analizar
los contenidos subyacentes en las pollticas estatales que, como

las de control del crecimiento demogratico, afectan y estan diri

gidas especfficamente a las mujeres.
EI estudio de las luchas de las mujeres es otra linea de investi

gaci6n que puede proporcionar elementos importantes de co

nocimiento y explicaci6n. Tanto de las movilizaciones de las
mujeres que desempeiian ocupaciones remuneradas, como de
las que se originan en funci6n del consumo de bienes y servicios
y como reivindicaci6n del espacio y la actividad domestics no re

munerada. Si como ocurre con las clases y las fracciones de cla
se es en el enfrentamiento en que adquieren su identidad, habrfa
que ver cuales son las que elaboran las mujeres en las luchas cla
sistas y no clasistas que protagonizan, cuales las alianzas y
cuales los "mites y contradicciones de las mismas. Cual es el pa
pel a los movimientos feministas.

Tarnbien sera importante examinar el contenido ideol6gico
que subyace a las definiciones femeninas y masculinas de las
ocupaciones ytareas. Como se seiial6 a 10 largo de este trabajo,
en el perlodo considerado aqul se han producido procesos no

desdeiiables de feminizaci6n y masculinizaci6n de ocupa
ciones. Pero ademas, como resoluci6n de la crisis que vivimos
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en la actualidad, se avizoran cambios tecnol6gicos que pueden
acelerar estos procesos. (. Cuales son las justificaciones de los
mismos? (. C6mo se articulan con los procesos de desvaloriza
ci6n de la fuerza de trabajo? (. C6mo se compaginan con institu
ciones sociales que, como 10 ha sefialado Stolcke (1982), ac

tuan en la sociedad civil aunque reguladas por el Estado, como

son el matrimonio y la herencia?
EI trabajo femenino, tanto urbano como rural, aparece en es

te momenta del conocimiento como un problema complejo, no

elucidado ni te6rica ni hist6ricamente. Hasta ahora no ha side
posible desentrsfiar mas que algunos aspectos de su marana,
en la Ifnea de respuestas al c6mo, d6nde y cuando se produce el
fen6meno. Las interrogantes en torno al par que de una deter
minada DSTS que se reproduce y se recrea, pero no da signos
de destruirse, no han generado todavfa respuestas concluyen
tes.

Cabrfa, preguntarse si estas obtendran de indagar exclusiva
mente en la problematica laboral yen sus relaciones con los pro
cesos y areas sefialados mas arriba, 0 habrfa que traspasarla e in

tegrarla con otras dimensiones y problematlcas sociales, que
tienen que ver con el ordenamiento jerarquizado yexcluyente
de las sociedades. Con formas y mecanismos muy potentes y
muy sutiles de creaci6n y reproducci6n de distancias sociales,
justificaci6n de diferencias y centralizaci6n del poder.

De ser asl, 10 polftico-ideol6gico se vuelve lugar privilegiado
del analisis: y las coyu nturas de cambio hist6rico en que se rede
finen las relaciones entre las clases y las etnias requerirfan de ser

estudiadas tarnbien desde la perspectiva de las relaciones entre
los generos. Incluida la crisis actual.
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Utilizaci6n del conocimiento en materia de
poblaci6n en las acciones para el desarrollo

Gerardo Gonzalez

Organizador de la sesi6n

I. Una Sesion Diferente

La sesi6n que iniciamos difiere en aspectos importantes de las
dernas del Congreso. En efecto, mientras las otras sesiones se

ocupan principalmente de examinar el estado del conocimiento
en diferentes areas de las interrelaciones entre la poblaci6n y el

desarrollo, la nuestra se centra en el problema de la utilizaci6n de
ese conocimiento en el ambito de las pollticas publicas,

AI centrar nuestra atenci6n en el uso del conocimiento en ma

teria de poblaci6n nos enfrentamos a problemas de dos 6rdenes
distintos, aunque estrechamente interrelacionados. Surge por
una parte el interrogante sobre cuan adecuados son la informa
ci6n y el conocimiento cientffico que hemos estado generando
- y que podrfamos producir en el futuro - para alimentar el pro
ceso de toma de decisiones, asi como la implementaci6n, se

guimiento y evaluaci6n de las politicas publicas, Surge, por
otra, el problema de la comunicaci6n e interacci6n de los acto
res sociales que participan en la producci6n de la informaci6n y
en el anahsls de los fen6menos sociales, por un lado, yen los

procesos de planificaci6n, toma de decisiones politicas yejecu
ci6n de las politicas, por otro.

Mientras la primera interrogante nos lIeva a examinar
crfticamente la producci6n cientffica v. consecuentemente, los
rnetodos de investigaci6n y los enfoques te6ricos empleados en

los estudios socio-demograticos desde el punto de vista de su

utilidad en el ambito de las pollticas, la segunda nos saca del
campo especifico de las interrelaciones entre la poblaci6n y el
desarrollo para introducirnos en las problernaticas propias de la

sociologia del conocimiento y de la ciencia polftica. Nuestro ob-
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jeto nos obliga, por tanto, a una reflexi6n interdisciplinaria, ta

rea que ha demostrado ser, en la practice. bastante dificil.
Una segunda caracteristica del tema que estamos abordando

es que nos involucra como actores, raz6n por la cual en el exa

men critico que intentamos hacer somos "juez y parte" a la vez.

Y ser critico de una obra en la que se es actor es tarea complicada
que exige un cierto desdoblamiento, al mismo tiempo que una

gran honestidad.
La naturaleza del tema hace recomendable introducir algunas

ligeras variantes en el metoda de trabajo. En la medida en que
somos actores involucrados, parece deseable rescatar nuestras

experiencias concretas y emplearlas como base para el debate y
la proposici6n de recomendaciones. Con este prop6sito se ha
invitado a presentar ponencias en esta sesi6n a tres destacados
miembros de nuestra comunidad cientifica que han desempe
fiado por varios afios cargos importantes en organismos de go
bierno, ocupandose de la inclusi6n de la dimensi6n poblacional
en la planificaci6n del desarrollo y de la formulaci6n y puesta en

marcha de politicas de poblaci6n. Con la presentaci6n oral de
estas ponencias, que sequira a esta breve introducci6n, se

quiere iniciar un intercambio de experiencias que esperamos se

arnpliara considerablemente en las intervenciones de los demas

participantes durante el desarrollo de la sesi6n. Los comentaris
tas, por su parte, discutiran las ponencias y nos daran sus pro
pios aportes al tema desde perspectivas diferentes y comple
mentarias, que corresponden a los dos interrogantes antes se

fialados. Uno de ellos, con larga experiencia en la asistencia tee
nica internacional en el campo de poblaci6n, abordara el tema

poniendo enfasls en la adecuaci6n tecnica. EI otro, un destaca
do cientista politico, se centrara mas bien en la interacci6n de los
actores y en la dinamica de los procesos de toma de decisiones.
A fin de facilitar la participaci6n de los asistentes ala sesion, da
remos el maximo de tiempo que sea posible al debate general,
centrandolo no en la discusi6n de las ponencias, como suele ha
cerse, sino en el intercambio de ideas y experiencias y en la pro
posicion de recomendaciones en torno a cuatro topicos que
propondre mas adelante.

Para comenzar a entrar en materia me referire ahora muy bre
vemente primero a las distintas formas en que se ha estado utili
zando el conocimiento en materia de poblaci6n en el ambito de
las pollticas publicas: destacare luego algunos temas-problema
que seria interesante discutir, y propondre finalmente un es-
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quema de trabajo para organizar el intercambio de ideas durante
el debate.

II. Formas de Utilizaeion del Conoeimiento en Materia de
Poblecion en elAmbito de las Polltieas Publicss

EI uso de informaci6n referente ala poblaci6n en la toma de deci
siones polfticas y en la administraci6n del Estado se inicia desde
muy antiguo en la historia de la Humanidad. EI interrogante pri
mero, la informaci6n baslca, se refiere a "cuantos somos" y a

"cuantos son" los miembros de cada tribu, de cada grupo etni

co, de cada ciudad 0 de cada provincia 0 naci6n.
Desde los inicios se recoge esta informaci6n con prop6sitos

muy concretos. Asf, por ejemplo, la orden que Moise's dice ha
ber recibido del propio Yahveh, cuando el pueblo de Israel se

emancipa de Egipto hace ya unos 3,500 afios, no es censar a to

dos los miembros de su pueblo, sino s610 a los varones de veinte
afios para arriba en cada tribu "aptos para el servicio militar" v.
en lei tribu de Levf, a los de 30 a 50 afios, Consig ue de esta manera

una informaci6n indispensable para las funciones de defensa y
administraci6n.

La evoluci6n del Estado y el surgimiento de nuevas y mas
complejas funciones ha ido haciendo variar el tipo de informa
ci6n requerida, las formas de obtenerla y los metodos utilizados
para conocer no s610 ciertas caracterfsticas de la poblaci6n en

un momento dado, sino tarnbien su dinarnica. Se ha ido pasan
do asl del dato estadlstico mas simple (cuantos somos) a re

querimientos que implican un conocimiento cientffico de fen6-
menos y procesos sociales de gran complejidad.

Para examinar las diversas formas como se ha estado usando
en afios recientes el conocimiento en materia de poblaci6n en el
ambito de las polfticas publicas resulta util distinguir entre 10 que
podrfamos lIamar las rutinas de la planificaci6n y las polfticas de
poblaci6n. La diferencia entre ambas radica en que mientras en

la primera la poblaci6n es considerada como un dato. en la se

gunda se plantea la posibilidad de influir en forma deliberada
sobre su dinarnica.

1. En las rutinas de la pteaiticscion

Las proyecciones de poblaci6n han side y sequiran siendo un in
sumo basico tanto en los procesos de planificaci6n global y sec-
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torial, como en los de planificaci6n regional y urbana. Esta nece

sidad responde al hecho de que la poblaci6n es a la vez produc
tora y consumidora de bienes y servicios, por 10 que los cambios
que vaya a experimentar en su tarnafio, composici6n y distribu
ci6n en el espacio constituyen un determinante principal tanto

de la disponibilidad de recursos humanos para la producci6n,
como de la magnitud y composici6n de las necesidades de con

sumo en el futuro.
Las proyecciones derivadas que se usan en la planificaci6n

sectorial intentan responder a requerimientos especfficos que
surgen en areas tales como las de la educaci6n, la salud, la vi
vienda, la seguridad social, la alimentaci6n y el empleo. En to

das elias el insumo demogrBfico, siendo fundamental, no es de
por si suficiente, por 10 que ha ido siendo progresivamente
complementado con insumos de naturaleza no demogratica.
Asi, por ejemplo, en el ambito del empleo la proyecci6n de la
poblaci6n en edad de trabajar (15-64 alios) ha dado lugar a pro
yecciones de poblaci6n econ6micamente activa, distinguiendo
incluso por ramas de actividad, 10 que ha implicado agregar a las

hip6tesis sobre el comportamiento futuro de la fecundidad, de
la mortalidad y de la migraci6n, otras de caracter socio
econ6mico sobre la forma como se espera que evolucionen las
tasas especificas de participaci6n. Algo semejante ha ocurrido
en el ambito de la vivienda, donde se ha avanzado a proyec
ciones de hogares y familias por area de residencia; en el de la sa

Iud, donde se ha refinado el dato bruto de habitantes al conver

tirlo en consumidores equivaientes de salud, ponderando lade
manda de servicios sequn sexo, edad, estado civil y area de resi
dencia; yen el de educaci6n, donde las proyecciones de pobla
ci6n en edad escolar han dado lugar a una generaci6n de pro
yecciones mas complejas sobre matrfcula, egresos por nivel yti
po de educaci6n, asl como a proyecciones del total de la pobla
ci6n por nivel educativo alcanzado.

EI crecimiento de las poblaciones nacionales y el rapldo pro
ceso de urbanizaci6n, junto con la marcada heterogeneidad
socio-espacial que caracteriza a la gran mayoria de los paises de
America Latina - que se expresa en fuertes contrastes entre el
medio rural y el urbano, grandesdesequilibrios interregionales y
profundas brechas sociales- han reforzado la necesidad de
introducir de manera sistematica la dimensi6n socio-espacial en

la planificaci6n. Esta necesidad se ha expresado institucional
mente en la creaci6n de organismos regionales, provinciales 0
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estatales de planificaci6n. Ha ido surgiendo de esta manera,
tanto al nivel central como al local, la demanda por proyec
ciones de poblaci6n referidas a segmentos de la poblaci6n na

cional y por las correspondientes proyecciones derivadas.
Todos estos usos a los que nos acabamos de referir suponen

en las proyecciones un cierto valor predictivo. Que se les pide a

las proyecciones desde este punto de vista y que son capaces de
ofrecer es un tema que merece ser tratado en nuestros debates.
Todos sabemos que las proyecciones demog raficas son basica
mente ejercicios mediante los que se calcula el tamaiio yestruc
tura que IIegarfa a tener una poblaci6n dada en distintos mo

mentos del tiempo si la fecundidad, la mortalidad y la migraci6n
se comportaran como se ha hipotetizado. No se trata entonces

formalmente de predicciones; sin embargo, se las utiliza con

frecuencia en la practice como si 10 fueran. Esta aclaraci6n for
mal, si bien les permite a algunos lavarse las manos cuando se

constata que el curso real de los acontecimientos se ha alejado
considerablemente de 10 proyectado, evade el fonda del proble
ma practice y concreto, que consiste en c6mo aumentar la ca

pacidad predictiva de las proyecciones de poblaci6n y de las
proyecciones derivadas.

Los esfuerzos realizados con este prop6sito han atacado el
problema desde dos angulos complementarios. Uno de ellos ha
apuntado a mejorar la calidad y la vigencia de la informaci6n a

partir de la cual se determina la poblaci6n base de las proyec
ciones y se proponen - y revisan a traves del tiempo - las hip6-
tesis de evoluci6n de la fecundidad, de la mortalidad, de la
migraci6n y de las dernas caracterfsticas que se esten manejan
do. Es el campo de las estadfsticas vitales, los censos de pobla
ci6n, las encuestas demoqraficas, y de lasencuestas peri6dicas
de hogares, como tambien de los analisis demogrMicos yeco
n6micos que se hacen a partir de la informaci6n suministrada
por esas fuentes.

EI segundo camino ha consistido en fortalecer la base de co

nocimiento en la que se apoyan las hip6tesis de evoluci6n de los
componentes dernoqraficos. Se parte aquf del supuesto univer
salmente aceptado de que el comportamiento de la fecundidad
y de la migraci6n, vtambien - aunque en menor medida - de la
mortalidad, esta socialmente condicionado. Se estara, por tan

to, en mejores condiciones para proponer hip6tesis plausibles
de evoluci6n de los componentes demogrMicos si se tiene debi
damente en cuenta 10 que probablemente ocurrira con los facto-
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res que los condicionan, la mayoria de los cuales depende en

gran medida de las politicas econ6micas y sociales que ejecute el
Estado. Esta vertiente plantea dos grandes desafios que aun no

han side resueltos satisfactoriamente. EI primero es disponer de
modelos conceptuales que permitan identificar aqueUos facto
res econ6micos, sociales yculturales que inciden de manera im
portante sobre los comportamientos demogrMicos y establecer
la forma como interactuan. Lo segundo es disponer de instru
mentes adecuados para formalizar los modelos conceptuales a

fin de poder anticipar no 5610 el sentido esperado de los efectos,
sino tarnbien su magnitud probable.

En cuanto a 10 primero, esto es, los modelos conceptuales, es

indudable que se ha avanzado considerablemente a nivel mun

dial en la acumulaci6n de conocimiento cientifico en este cam

po y en la proposici6n de marcos te6ricos que permiten una me

jor intelecci6n de la dinamica poblacional y de sus interrela
ciones con las estructuras y procesos econ6micos y sociales.
Surge, sin embargo, la duda sobre cuan universal es la validez y
en que medida deben ser reformuladas cuando se las aplica a di
ferentes sociedades 0 grupos sociales.

En 10 segundo, esto es, en la construcci6n y aplicaci6n de mo

delos econ6mico-demogrMicos que generen end6genamente
las hip6tesis de comportamiento de los componentes, se han
lIevado a cabo esfuerzos de gran envergadura - como es el caso

del modele Bachue, preparado por la OIT-. No obstante, las
criticas que despiertan respecto a su adecuaci6n y utilidad prac
tica son numerosas. Esta es un area en la que se requiere un

cuidadoso balance a fin de establecer si se justifica 0 no conti
nuar los esfuerzos en esa direcci6n, al menos en America Latina.

Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que estos modelos
han side concebidos para aumentar la plausibilidad de proyec
ciones de largo y muy largo plazo y principalmente para simular
escenarios alternativos y evaluar ex-ante los efectos probables
de distintas estrategias. No han pretendido, por tanto, hacer
aportes significativos a 10 que hemos lIamado aqui las rutinas de
la planificaci6n, en las que se trabaja normalmente con horizon
tes temporales de corto y mediano plazo. Para estos prop6sitos
parece mas importante disponer de informaci6n adecuada, re

ciente y confiab\e a fin de partir en \a proyecci6n con una base de
buena ca\idad, que introducir gran sofisticaci6n en \a genera
ci6n de las hip6tesis de comportamiento futuro de los cornpo
nentes.
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Un ultimo tema que quiero mencionar, porque creo que me

rece ser debatido, es el conflicto que surge a veces entre 10 que
demandan los planificadores en materia de desagregaci6n y 10

que estan dispuestos a dar 0 en condiciones de dar los dem6gra
fos. Los planificadoressuelen pedirgran desagregaci6n,lIegan
do incluso al nivel de unidades administrativas menores. Losde

m6grafos se resisten con frecuencia a alejarse mucho del nivel

nacional, porque la informacion basica suele ser menos con

fiable y porque en la proyecci6n el componente migraci6n -el
mas dificil de predecir- adquiere mayor peso, disminuyendo
de esa manera la confiabilidad predictiva de la proyecci6n.

2. En las pol/ticas de poblaci6n
A diferencia de las rutinas de la planificaci6n que se cumplen en

mayor 0 menor grado en todos los paises con cierta regularidad
y que se encuentran debidamente institucionalizadas, las
polfticas de poblaci6n han tenido en los pafses de la regi6n una

trayectoria bastante accidentada v. a pesar de los numerosos

esfuerzos realizados, s610 han logrado consolidarse sobre una

base institucional s61ida en pocos casos. Mexico es unode ellos.
Un examen detenido de 10 ocurrido en este campo en Ameri

ca Latina durante los ultirnos 15anos darfa un material muy rico

paradiscutireltemaquenosocupa. Corresponderaalosponen
tes y luego a todos los participantes en la sesi6n rescatar en sus

intervenciones la experiencia acumulada. En las considers
ciones que siguen tratare mas bien de introducir algunos temas

para la discusi6n, centrandome en las demandas que va plante
ando a las ciencias sociales el proceso de gestaci6n y puesta en

marcha de polfticas de poblaci6n.
Es posible distinguir en ese proceso claramente tres etapas

que plantean requerimientos diferentes: una fase de problema
tizaci6n, una de formulaci6n e implementaci6n de la polftica y
una tercera de ejecuci6n.

a. Fase de problematizaci6n

EI desempleo y sub-empleo, el analfabetismo 0 la desnutrici6n
constituyen en sf mismos males sociales v, por 10 tanto, no se re

quiere de sesudos analisis para Hegar ala conclusi6n que deben
ser reducidos y finalmente erradicados. La magnitud y causas
de esos males, asi como las estrategias para superarlos pueden
ser y suelen ser objeto de debate, no asl el objetivo general de
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combatirlos. Con los procesos demogrfificos no ocurre 10 mis
mo, ya Que fen6menos 0 aspectos tales como el ritmo de creci
miento de la poblacion: la velocidad de la urbanizaci6n y la mag
nitud de los flujos campo-ciudad; el patr6n mas 0 menos con

centrado de poblamiento, y las migraciones laborales hacia y
desde parses vecinos son todos fen6menos neutros en si mis
mos que adquieren significaci6n positiva 0 negativa sequn sea

la posici6n de los actores sociales que los analicen y sequn sea la
forma e intensidad como se crea que inciden en ciertos proble
mas sociales considerados importantes y en ellogro de los obje
tivos econ6micos y sociales perseguidos en las pollticas de de
sarrollo.

La problematizaci6n en el tema que nos ocupa es, por tanto,
el cuestionamiento que se hace sobre las implicaciones que la
dinamica demogrfifica ha tenido, yes probable que tenga en el
futuro, en las estructuras y procesos econ6micos y sociales;
sobre su incidencia en el logro de objetivos de desarrollo y de
otros objetivos nacionales, ysobre la conveniencia de modificar
el curso previsto para facilitar de esa manera ellogro de esos ob

jetivos.
En algunos parses, dado el cuadro econ6mico y demogrfifico

que los caracteriza, la problematizaci6n ha sido tacil yfluida yse
ha alcanzado un consenso en cuanto, al menos, ciertos objeti
vos demogrfificos sin necesidad de mayores analisis, Es, por
ejemplo, elcasode EI Salvador en relaci6ncon lafecundidad. En
otros, en cambio, en los que las respuestas a las cuestiones re

cien planteadas son mucho menos evidentes, se requiere lIevar
a cabo un arduo trabajo.

La tarea es, en efecto, bastante compleja porque implica no

s610 establecer el sentido de los efectos probables - sobre 10

que existe un gran bagaje de conocimiento acumulado-, sino
tarnbien su magnitud. Se trata, en otras palabras, de dimen
sionar tanto los desaflos que se derivan de ciertos procesos de
moqraficos, como la capacidad de la econornla nacional para
responder a ellos adecuadamente a traves del tiempo, y las ven

tajas que traerla modificar las tendencias demograticas previs
tas en un cierto sentido y magnitud.

Entrar en este dimensionamiento -aun cuando no se pueda
ir mas alia de establecer estimaciones plausibles y 6rdenes de

magnitud - parece ser algo fundamental en la fase de proble
matizaci6n para poder desplazar la discusi6n sobre el tema des
de la interminable confrontaci6n de argumentos generales, ha-
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cia el analisis concreto de los problemas nacionales y sus po
sibles soluciones.

Se aprecia mejor la dificultad de esta tarea si se tiene en cuen

ta que para el analisis de esta problernatica se necesita trabajar
con horizontes temporales de mediano, largo v, a veces, muy
largo plazo y, ademas, adoptar un enfoque sisternico que permi
ta articular las distintas facetas del problema. Asf considerada,
la problematizaci6n de los procesos de poblaci6n forma parte
integral de la problernatizacion del desarrolloy requiere, por tan

to, que exista una cierta claridad respecto a los objetivos na

cionales y a una estrategia para alcanzarlos.
Los requerimientos que plantea estatarea en materia de infor

macion y analisis socio-dernoqrafico son considerables.
Se requiere, primeramente, de diagn6sticos que no se limiten

a describir la situacion en un momenta dado, sino que permitan
adernas captar debidamente la heterogeneidad social vespacial
y analizaren forma dina mica los procesos de cambio en curso. EI
papel que deberfan jugar en este tipo de diaqnostico las teorfas
sociales V el conocimiento acumulado a partir del estudio de 10
ocurrido en otros parses es ciertamente un tema que merece ser

discutido en esta sesion.
En segu ndo lugar, son necesarios ejercicios prospectivos que

permitan estimar las consecuenc ias de las tendencias demoqra
ficas en arnbitos relevantes, tales como la producci6n; el rnerca

do interno; empleo, productividad, ingresos y nivel de vida; la

provisi6n de servicios sociales, la ocupaci6n del territorio na

cional; la explotacion de los recursos naturales y preservaci6n
del medio ambiente, etc.

Durante los ultirnos veinte aries se han IIevado a cabo impor
tantes esfuerzos por construir modelos que permitan simular
escenarios en una perspectiva de largo plazo, introduciendo hi

p6tesis alternativas. EI modele Tempo y sus multiples derivados
(ultimamente el Rapid), el Bachue de la 0 ITy los modelos LR PM
del Bureau de Censos de los Estados Unidos son algunos
ejemplos. Las objeciones a estos modelos son, como va diji
mos. multiples; no obstante, usados de manera flexible y
crftica, pueden ser de gran utilidad para la discusion de la preble
rnatica poblaci6n-desarrollo en situaciones concretas, median
te la contrastacion de distintas hip6tesis de polftica 0 de evolu
ci6n demogratica.

Se requiere, por ultimo, presentar el resultado de todos estos
analisis en una forma que sea accesible a los actores que partici-
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pan en la toma de decisiones polfticas. Expresar 10 complejo en

forma breve y simple, yen un lenguaje inteligible para los que no

dominan la jerga tecnica es una tarea diffcil pero, en muchos ca

sos, indispensable, sobre todo cuando se quiere avanzar hacia
un mayor grado de participacion en los procesos de planifica
ci6n.

Lo dicho hasta aqul -con excepci6n de esto ultimo- se re

fiere principalmente a una polltica global de poblacion y se apli
ca s610 parcialmente a polfticas especificas que afectan s610 a

segmentos de la poblacion nacional, como puede ser el caso,

por ejemplo, de programas de colonizaci6n y extension de la
frontera agrfcola 0 de migraciones laborales entre provincias de
palses vecinos.

La problernatizacion como etapa en el proceso tecnico

politico de gestaci6n de una polftica de poblacion no ocurre en el
vaclo ni parte de cero, ya que normalmente los actores invo
lucrados y los sectores de opini6n han tomado posici6n ytienen
sus argumentos para defenderla. En estas tomas de posicion
suelen encontrarse dos elementos que es necesario tener en

cuenta en nuestros debates: Por una parte una fuerte carga ideo
16gica y, por otra, un notable desconocimiento de la naturaleza
de los procesos demograticos y de sus interrelaciones como

factores economicos, sociales y culturales. En algunos casos, la
combinacion de ambos !leva a adherir apasionada y
acrfticamente a tesis sobresimplificadas, actitud que se en

cuentra incluso a los mas altos niveles politicos y tecnicos, ya la

que no escapan algunos cientistas sociales.
La carga ideol6gica se concentra principalmente en los juicios

y argumentos sobre las bondades y maldades del crecimiento
demogratico, pero se la encuentra tarnbien en otros temas de
poblaci6n, como son, por ejemplo, las migraciones interna
cionales y la expansion de la frontera agrfcola.

Esta carga ideol6gica tiene al menos dos orfgenes. Por una

parte el hecho de que la poblacion constituye el cuerpo social de la
naci6n conduce -en el marco de ciertas ideologfas- a que se

asocie simbolicarnente su tarnafio con el poderfo e importancia
de esta. Las ideologfas nacionalistas y, mas recientemente, la

ideologfa de la seguridad nacional han conducido por esta aso

ciaci6n a actitudes pronatalistas, De aqui que proposiciones
que signifiquen desacelerar el crecimiento demogrfifico via re

ducci6n d.':! la fecundidad a fomentar la migraci6n laboral tem

poral hacia pafses vecinos sue len ser "sentidas" como rna-
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niobras debilitadoras del cuerpo social v, por ende, contrarias a

los intereses nacionales, aunque de hecho el regular los naci
mientos y el migrar hacia parses vecinos forman parte de la

estrategias de sobrevivencia y de movilidad social de importan
tes sectores sociales.

AI analizar esta valoracion ideoloqica del tamafio de la pobla
ci6n hay que tener en cuenta que en algunos parses se ha visto
avalada por dolorosas experiencias hist6ricas de derrotas y PEH
dida de territorio en ccnflictos limltrofes. Los casos de Bolivia y
Ecuador son ilustrativos.

EI segundo factor que ha contribuido a calentar el tema es la
abierta rnanipulacion ideol6gica del "problema de poblacion"
hecha desde los parses centrales y especialmente desde los Es
tados Unidos. l.aexplicacion neo-malthusiana de los problemas
del subdesarrollo :._ que al destacar la importancia del creci
miento demogratico como causa de esos problemas desdibuja y
deja en la penumbra a los facto res estructurales - ha generado
en ciertos medios, basicarnente de izquierda, una fuerte reac

ci6n ideol6gica y una hipersensibilidad al tema.

Ha ocurrido asl en varios parses de la region que la derecha na

cionalista y la izquierda marxista se han dado la mano para
rechazar apasionadamente no s610 las politicas 0 programas
con presumibles efectos antinatalistas, sino tarnbien todo tipo
de argumentaci6n 0 analisis que muestre las ventajas que
podrfan derivar de una declinaci6n de la fecundidad y de una de
saceleraclon del crecimiento demogratico.

En estos casos resulta indispensable disponer de un cuerpo
s61ido y coherente de diagn6sticos y analisis prospectivos para
poder desplazar la discusi6n -como dijimos antes- desde la
confrontaclon de tesis generales, a menudo sobre
sirnplificadas, a un anal isis concreto de estrategias alternativas

para abordar los problemas del desarrollo, en cuyo marco cier
tas pollticas de poblaci6n puedan adquirir valor instrumental.
Este objetivo se vera facilitado en gran medida si va acompafia
do por acciones tendientes a divulgar el conocimiento acumula
do sobre poblacion y desarrollo, creando asl en los diversos ac

tores que participan en el proceso de toma de decisiones una

mayor capacidad para analizar esta problematica en toda su

complejidad.

b. Fase de formulaci6n
Una vez definidos ciertos objetivos generales en relacion con el
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crecimiento demoqrafico 0 la redistribuci6n poblacional, surge
la necesidad de delinear una imagen objetivo de largo plazo, fijar
metas para el corto y mediano plaza consistentes con dicha ima
gen, y definir una estrategia de acci6n para implementar la

politica. Estas tareas de planificaci6n estan estrechamente in
terrelacionadas porque ni la imagen objetivo ni las metas seran
realistas a menos que se disponga de una estrategia viable que
permita presumiblemente alcanzarlas.

Los modelos de simulaci6n son un instrumento util para 10 pri
mero porque permiten manejar la dinamica demografica como

sistema, considerando simultanearnente los objetivos de re

distribuci6n y crecimiento y haciendo consistentes las metas in
termedias con la imagen objetivo.

EI desafio mayor en esta etapa esta en 10 segundo, esto es, de
finir una estrategia de acci6n. Por razones de orden etico y
juridico los comportamientos demogri:'lficos -con la sola ex

cepci6n de la inmigraci6n internacional- no son susceptibles
en nuestros paises de regulaci6n directa. Es necesario, por tan

to, actuar en forma relativamente indirecta, facilitando los com

portamientos deseados, rnotivandolos y creando condiciones
estructurales favorables para que ocurran. Por otra parte, el co

nocimiento acumulado en la materia muestra que tanto el com

portamiento reproductivo como el migratorio dependen de 0

son afectados por u na diversidad de factores de orden econ6mi

co, social y cultural. Se concluye de aqui la necesidad de definir

estrategias multisectoriales en las que se tenga debidamente en

cuenta los efectos demograficos previsibles de las politicas eco

n6micas y sociales y se utilicen esos mismos cauces para imple
mentar la politica de poblaci6n.

Para la formulaci6n de estrategias y la selecci6n de instru
mentos de acci6n el conocimiento acerca de los determinantes
y condicionantes de los comportamientos demogri:'lficos es fun
damental. Cabe preguntarse a este respecto hasta d6nde las
orientaciones te6ricas y, en especial, los enfoques metodol6gi
cos que han predominado en la investigaci6n social en America
Latina han estado generando un conocimiento util y adecuado a

este prop6sito.
En cierta linea de investigaci6n, el enfasis empiricista en la

medici6n de asociaciones e interacciones, lIevada a cabo con un

sofisticado instrumental estadistico pero, con frecuencia, en un

quasi-vacio te6rico, no parece haber ayudado mucho a una me

jor comprensi6n de los fen6menos dernoqraficos, entendidos
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estos como aspectos 0 dimensiones de procesos sociales mas

complejos, ni menos dar nuevas luces sobre como influir sobre
ellos. Desde otra vertiente, los estudios hechos en el marco de la
corriente historlco-estructural. si bien ofrecen explicaciones
globales te6ricamente consistentes, no suelen abordar el
problema de las mediaciones entre los facto res estructurales y
los comportamientos dernoqraficos, ni profundizar en el anal i
sis de los determinantes pr6ximos, temas estos que tienen gran
relevancia para el disefio de politicas.

Por otra parte, se encuentra con frecuencia entre los cientis
tas sociales - excepci6n hecha de los economistas - una cierta
resistencia a ir mas alia de los diagn6sticos y, cuando 10 inten
tan, una capacidad bastante limitada paratraducirsus hallazgos
y el resultado de sus analisis en recomendaciones de polltica. No
es raro asl encontrarse con sugerencias como "que para reducir
la mortalidad infantil hay que elevar el nivel educativo de las
madres y mejorar la distribuci6n del ingreso", en las que se tra

duce rnecanlcamente un hallazgo emplrico (la variable que mas
explica) en recomendaci6n de politica. La sugerencia es, por
cierto, valida, aunque no muy novedosa. Ouizas en la mayoria
de estos casos el problema no radica en la limitaci6n del analista,
sino basicarnente en que la investigaci6n no fue disefiada para
responder a cuestiones relevantes para la instrumentaci6n de
pollticas sociales y, en consecuencia, sus resultados no son

adecuados para ese prop6sito.
En la formulaci6n de politicas de poblaci6n, y en particular

cuando se trata de examinar los posibles instrumentos de ac

ci6n desde el punto de vista de su eficacia probable, gran parte
del conocimiento cientifico requerido se refiere al campo de

poblaci6n y desarrollo. Surgen, sin embargo, otras cuestiones
en esta etapa que plantean demandas a otros campos de las
ciencias sociales. Cabe sefialar entre elias, porvia de ejemplo, el
analisis de la viabilidad polltica de las estrategias propuestas y el
estudio del papel que pueden jugar diversos agentes sociales y

organismos de base en su implementaci6n.

c. Fase de ejecuci6n
La ejecuci6n de politicas de poblaci6n abre un campo extrema
damente rico a la investigaci6n social que ha sido aun muy poco

trabajado. Se trata adernas de un campo donde su utilidad pare
ce ser mas concreta e inmediata.

La preocupaci6n dominante hasta ahora ha sido evaluar. Eva-
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luaci6n del impacto de las politicas, de la eficacia de los instru
mentos, de la eficiencia en el uso de recursos yen la gesti6n de
los programas.

EI para quienes y el para que de lasevaluaciones determina en

gran medida sus objetivos,los metodos utilizados y el tipo de re

sultado obtenido. Lo mas frecuente hasta ahora ha side eva

I uar para las agencias de gobierno y para las agencias externas

quefinancian los programas. Predominan en estoscasosloscri
terios y rnetodos propios del analisis costo-beneficio. EI papel
del evaluador suele ser el de un informante tecnico en un juicio
de cuyo veredicto depende la suspensi6n 0 continuaci6n de las

pollticas y programas y el monto de recursos que se les asigne.
En los intentos por aumentar los niveles de participaci6n po

pular tanto en la planificaci6n como en la ejecuci6n de pollticas
se han ido abriendo espacios para nuevas formas de evaluaci6n
que tienen tarnbien como destinatario a los grupos 0 sectores

sociales supuestamente beneficiados 0 afectados por la

poHtica. Desde esta perspectiva surge la necesidad de estimar
tarnbien cual es el costo social que conllevan los efectos latera
les de las pollticas.

Desde ambas perspectivas a las preguntas clasicas de cuan
eficaz y cuan eficiente ha sido y esta siendo un programa se

agrega la pregunta mas cualitativa y practica de c6mo pod ria
aumentarse su eficacia y su eficiencia. Esta preocupaci6n plan
tea la necesidad de identificar por una parte las resistencias so

ciales y barreras burocraticas y, por otra, los recursos dispo
nibles a nivel de la base social. La investigaci6n social deberia ju
gar un papel crucial en la busqueda de respuestas a esta interro

gante.
Una cuestion fundamental desde este punto de vista es c6mo

movilizar en la ejecuci6n de una politica 0 programa las institu
ciones y fuerzas sociales existentes en la comunidad y que con

diciones deberian crearse para que esas fuerzas actuen en el
sentido deseado. Usare un ejemplo para ilustrar este punto. En
una politica de redistribuci6n espacial de la poblaci6n con ex

pansion de la frontera agricola es muy importante conseguirque
los flujos de migraci6n rural-rural hacia las nuevas areas de

poblamiento se consoliden y lIeguen a ser en alto grado auto
inducidos y auto-sostenidos. Para que esto ocurra es necesario

que se genere una retroa\imentad6n positi"a de iniormad6n
hacia los lugares de origen, de manera que la alternativa de

migrar hacia la frontera agricola pase a constituir un elemento
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importante en las estrategias de sobrevivencia y de movilidad
social de esos grupos. lA traves de que canales y agentes se

produce esta comunicaci6n social? lQue condiciones habria
que crear en ellugar de destino para que la migraci6n resulte sa

tisfactoria y la retroalimentaci6n sea positiva? lQue papel
juegan 0 pueden lIegar a jugar en todo esto las organizaciones
de base? Este es el tipo de interrogantes que se plantea ala inves
tigaci6n social desde la perspectiva de la ejecucion de polfticas
de poblaci6n.

Los metodos de investigaci6n participativa y de investiga
cion-accion parecen ser los mas adecuados para enfrentarestos
desafios, especialmente cuando se busca una mayor participa
ci6n popular en la definioi6n y ejecuci6n de las politicas de desa
rrollo.

Este es un terreno en el que recien se estan dando los primeros
pasos y queda mucho por hacer. Y habria que preguntarse si no

deberiamos orientar mas nuestros recursos y esfuerzos de in

vestigaci6n en la busqueda de soluciones operativas para el pre
sente y el futuro, que en la explicaci6n de 10 que ocurri6 en el pa
sado.

III. Algunos problemas relativos a la comunicaci6n

EI uso de la informaci6n y conocimientoen materia de poblacion
en el ambito de las politicas involucra a diferentes acto res que
participan en la produccion y anal isis de datos, en la investiga
ci6n social, en los procesos tecnicos de planificaci6n yejecu
ci6n en organismos de gobierno y en la toma de decisiones

politicas. Estos ultimos varian considerablemente de un pais a

otro, dependiendo del regimen imperante y de los espacios de

participaci6n que permita el sistema politico.
La comunicaci6n entre estos actores es fundamental para

que las demandas lIeguen a los productores de informaci6n y
conocimiento y para que esos productos lIeguen a quienes
podrian utilizarlos. Se detectan problemas generales de comu

nicaci6n y otros que son especificos al tema de poblaci6n. Men
cionare algunos de elloscomo introducci6n al debate de estet6-

pico.

1 . Ellenguaje
EI uso de terminologia especializada como resultado de los mar

cos conceptuales que desarrolla cada disciplina dificulta de por
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sf la comunicaci6n. En un campo multidisciplinario, como es el
de poblaci6n, su uso crea adernas problemas de comunicaci6n
interdisciplinaria. EI problema es aun mayor cuando se trata de
establecer comunicaci6n entre actores polfticos y cientistas so

ciales en este campo.

2. lnteres limitado en los organismos de planificaci6n

Son multiples los factores que influyen. Cabe seiialar al menos

tres:
a.Horizontes temporales: Los problemas de poblaci6n ad

quieren cornunrnente relevancia en una perspectiva de largo
plazo. En funci6n de objetivos de mediano y corto plazo la

poblaci6n - como vimos - es mas un dato que una variable de

polltica, y esos son los horizontes temporales en que operan en

la mayorfa de los casos los planificadores.
b. Resistencias ideol6gicas a abrir un espacio al tema "pobla

ci6n", al que se tiende a identificar con los problemas asociados
al crecimiento demogratico ycon el control de la natalidad como

polftica. Esto ocurre porque se ubica la problernatica de la mor

talidad en el ambito de la salud y la de la distribuci6n espacial en

el ambito de la planificaci6n urbana y regional.
c. EI "tempo" de la investigaci6n social y el de la formulaci6n

de polfticas son muy distintos. Este es un problema que tras

ciende al tema de poblaci6n. A pesar de las ventajas que reporta
la computaci6n, la investigaci6n social sigue funcionando a un

ritmo muy lento y sus diagn6sticos, analisis y evaluaciories
suelen lIegar tarde 0 referirse a situaciones sociales que ya no

tienen vigencia .

3. Las barreras institucionales

AI propio interior del Estado suelen existir serios conflictos de
comunicaci6n que pueden imputarse principalmente a conflic
tos de poder dentro del aparato burocratico. Los ministerios
sectoriales - especialmente los mas antiguos - tienden a ope
rar como verdaderos feudos, defendiendo celosamente su

campo especffico de acci6n y resistiendo, por tanto, todo inten
to de coordinaci6n efectiva por parte de organismos supra
sectoriales, como es el caso de los ministerios de planificaci6n.
Esta dinamica hace particularmente dificil la comunicaci6n y
concertaci6n requeridas para la formulaci6n e implementaci6n
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de pollticas multisectoriales, como son las de poblaci6n, porque
conlleva el riesgo de perdida de autonomia.

En numerosos paises se han creado unidades de poblaei6n en

los ministerios u oficinas de planificaci6n. La experieneia pareee
indiear que tarnbien al interior de esos ministerios se produeen
problemas de comunicaci6n y coordinaci6n como resultado de
la pugna por controlar areas de eompetencia y espacios de deci
si6n. Estos conflictos se aprecian claramente en relaci6n con las
unidades de poblaci6n, las que - por ocuparse de una tematlca
multisectorial en la que adernas la dimensi6n espacial es

importante- aparecen queriendo tener injerencia en diversas
areas de planificaci6n.

IV. Proposici6n de esquema para organizar la discusi6n

Despues de escuchar las presentaciones de los ponentes y de
los comentaristas entraremos al debate. Sugiero organizarlo en

torno a los siguientes cuatro t6picos:
1. EI uso de la investigaci6n social (en su acepei6n mas

amplia) con prop6sitos de diagn6stico. Se podrfan considerar
aqul cuestiones tales como: (a) cuan confiable y actualizada es

la informaci6n y los analisls que se producen; (b) en que medida
se ha conseguido describiryanalizar procesosdecambio; (c) en

que medida se ha logrado captar la diversidad de condiciones de
vida y de formas de i nserei6n social (el problema de los criterios y
tecnicas de desagregaci6n), y (d) cual ha sido el aporte en mate
ria de anal isis e interpretaci6n causal realmente uti I para el dise
no de politicas.

2. EI uso de la investigaci6n y de tecnicas e instrumentos
cientificos con prop6sitos predictivos y10 para la simulaci6n de
escenarios que permitan problematizar con horizontes de me

diano, largo y muy largo plazo y evaluar exante polfticas alterna
tivas. Este es ellugar para tratarel tema de la utilizaci6n quese ha
hecho de las proyecciones de poblaci6n y proyecciones deriva
das (el problema, por ejemplo, de su adecuada desagregaci6n
espacial y social) y el uso de los modelos.

3. EI uso del conocimiento en materia de poblaci6n y de la in
vestigaci6n social en la selecci6n, disefio y evaluaci6n de instru
mentos de acci6n para la implementaci6n de politicas en el cam

po de poblaci6n.
4. La comunicaci6n entre los actores: problemas de lenguaje,

carga ideol6gica del tema, barreras institucionales.
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Una experiencia de utilizar la investigaci6n
soclo-dernoqraflca en la planificaci6n social

Carlos Carafa R. y M. Elena Querejazu

La elaboraci6n de este tema esta fundamentalmente dirigida a

mostrar la experiencia de un caso concreto en la utilizaci6n de la
investigaci6n socio-dernoqrafica en Bolivia.t con fines de plan
teamiento de pollticas socio-poblacionales integrados a

pollticas de desarrollo mas amplias.

I. EI enfoque teorico de la investiqecion socio-demoaretice

Un punto central de esta experiencia se inicia en la forma de con

cebir tanto el desarrollo en general y el desarrollo social en parti
cular, como los problemas socio-poblacionales y finalmente
con la concepci6n de la poblaci6n como una unidad de analisis
de la planificaci6n social.

En relaci6n al primero de estos aspectos se plante6 que"el de
sarrollo consiste, esencialmente, en crear y acrecentar las con

diciones necesarias para estimular la plena realizaci6n humana
tanto material como espiritual. De aquf que el objetivo ultimo del
desarrollo debe ser la consecuci6n de mejoras constantes de
bienestar y la aportaci6n de ventajas para todos".

La finalidad del desarrollo es dar a todos mayoresoportunida
des de una vida mejoryes poresto que "es imprescindible lograr
una distribuci6n mas equitativa del ingreso y de la riqueza para
promover la justicia social y la eficiencia de la producci6n, elevar
sustancialmente el nivel de empleo, lograr niveles mas altos de

1 A partir del Proyecto de Politicas de Poblaci6n ( BOL -78- POl) auspiciado por el
UN FPA e implementado en la Direcci6n de Planificaci6n Social del Ministerio de
Planeamiento y Coordinaci6n se ha logrado elaborar una serie de trabajos de

investigaci6n-diagn6stico con fines de diseliar y plantear pollticas.
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seguridad de ingreso, ampliar y mejorar los medios de educa
ci6n, sanidad, nutrici6n, vivienda, asistencia social ysalvaguar
dar el medio.

Todo 10 cual implica que el desarrollo no es solamente un

incremento de facto res sino un proceso de cambio en el sistema
de relaciones sociales que perrnitiran crecientemente el acceso

y disposiciones de bienes y servicios a la totalidad de la pobla
ci6n y su real participaci6n en el sistema de declslones".>

La modalidad hist6rica de desarrollo de Bolivia, el caracter de

pais periferico y dependiente ha conducido a una marcada hete

rogeneidad interna econ6mica, social, cultural v espacial. De
manera muy clara en el pais se evidencia la coexistencia de sec

to res econ6micos conectados al capitalismo exportador, que
tienen una tecnologia avanzada y elevados niveles de producti
vidad, con sectores pre y semi-capitalistas que tienen
tecnologias arcaicas, deficiente capacidad y baja productivi
dad. La yuxtaposici6n de formas de organizaci6n del trabajo y la
producci6n, niveles tecnol6gicos y productivos hacen que la
estructura socio-econ6mica sea extremadamente compleja y
heteroqenea. Obviamente que el impacto social de esta si
tuaci6n es muy variada e incide tanto en la inserci6n diferencial
de la fuerza de trabajo, en los distintos niveles de ingreso y distri
buci6n de beneficios en general, como en los diversos compor
tamientos reproductivos en particular.

En estrecha relaci6n a los puntos anteriores la ubicaci6n de la
dinarnica poblacional en la perspectiva de la planificaci6n social

oblig6 a replantearse algunas consideraciones como las si

guientes: La composici6n, crecimiento y distribuci6n de la

poblaci6n estan condicionadas por determinaciones y fuerzas
de la estructura econ6mica-social, de ahi que su tratamiento en

planificaci6n vaya mucho mas alia de sus componentes pura
mente demograticos.

Dichos condicionamientos se dan en procesos de desarrollo,
que en ultima instancia estan sujetos fundamentalmente a la
producci6n y reproducci6n de la vida inmediata.

Esta ultima instancia se expresa en un doble sentido diferente
y complementario, el de la reproducci6n de la especie humana y
la producci6n de sus medios de existencia. Es precisamente, en

2 C. Carafa: "Bolivia: marco de referencia sobre Polfticas de Poblaci6n". Pro
yecto Poifticas de Poblaci6n UNFPA-Ministerio de Planeamiento y Coordina
ci6n. Mayo, 1982. La Paz Bolivia.
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esta perspectiva que la poblacion es un elemento clave, como

sujeto y objeto del desarrollo socio-econ6mico.

Es en este sentido que interes6 seguir el curso de las variables

dernoqraficas. en la medida que estan reflejando los cornporta
mientossociales reproductivos yfundamentalmente, las condi
ciones bajo las cuales se realiza esa reproducci6n a diferentes ni
veles (unidades domesticas, estratos sociales, sociedad en su

conjunto) y considerando ademas las implicaciones que tiene
en la fuerza de trabajo y en la conforrnacion social del espacio.

Detenerse y dar mayor entasis a las condiciones de reproduc
cion permiti6 por una parte, explicar los comportamientos so

ciales reproductivos como tales, por otra, contribuy6 a en

contrar componentes que ayudaran a relacionar estos elemen
tos con otros de las formaciones socioecon6micas.

Justamenteesta categoria de nivel de vida (fundamental en la
planificaci6n social) al trabajar con los grados diferenciados de

acceso de la poblaci6n a bienes necesarios y a servicios esen

ciales, di6 la posibilidad de plantearse las dimensiones sefiala
das en cuanto a condiciones de reproduccion de la poblacion.

Es decir, el acceso a bienes esenciales minimos (alimenta
ci6n), a la prestaci6n de servicios 0 de consumo colectivo (sa
Iud, educaci6n y vivienda), 0 ala estructura de consumo en ge
neral, responde en nuestra sociedad, por un lado,a las limita
ciones impuestas por la asirnetrica distribuci6n de recursos y
posibilidades de nuestra estructura econornica-social y por otro

a la existencia de Iimitaciones propias de ritmo de crecimiento y
desarrollo de esa estructura.

La conformaci6n social del espacio constituy6 otra categoria
basica que permitio el analizar a las sociedades y formaciones
sociales que se expresan espacialmente con todas sus dimen

siones, implicancias y contradicciones.
EI tratamiento de la problematica poblacional nos rernitio, en

tonces, a las vinculaciones fundamentales que tienen que ver

con el proceso de desarrollo como un todo.
Dicha concepcion supuso, en sintesis un reconocimiento ba

sica de que las variables dernoqraficas corresponden a un hecho
social, no desligado de las determinaciones del contexto social.
La utilizaci6n del concepto de comportamiento reproductivo
supuso, a su vez, la adopcion de un punto de vista teo rico que
admite que en la determinacion de la fecundidad y la mortalidad
como hecho social, inciden basicarnente factores sociales,los
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que, en ultima instancia, estan determinados por formas parti
culares de inserci6n en la estructura productiva.

II. La perspectiva metodotoqice e/egida

La derivacion metodol6gica del enfoque te6rico anterior dio lu

gar a otra experiencia cual fue la de plantear una estrategia que
permitiera abordar la ternatica poblacion-desarrollo de manera

concreta.
Problemas socio-poblacionales heteroqeneas y dispersas

obligaron a asumir un criterio metodol6gico de maxima de

saqreqacion y diferenciaci6n analltica. Igualmente se hizo nece

sario conjugar el tratamiento de la informaci6n secunda ria y
cuantitativa con aquella de orden cualitativo y primario.

Bajo estas orientaciones generales el disefio original con

templ6 dos llneas complementarias de trabajo de diagn6stico y
las Ifneas "A" y "B". En la Irnea "A" y con base en informacion se

cundaria se realizaron tres investigaciones. La primera consisti6
en un estudio macro-social yecon6mico que permiti6, por un la

do, obtener un marco te6rico referencial que explicitaba los

principales supuestos y orientaciones del trabajo de poblaci6n
en el pars. Por otro lado, una caracterizaci6n amplia desde las
condiciones ffsicas, ecol6gicas del pars, la dinarnica hist6rica de
los asentamientos humanos, hasta el analisis global de las con

diciones socio-econ6micas de la poblaci6n y el papel del Estado
en estos procesos.

La segunda investigaci6n se referla a la estratificaci6n social

espacial y dinamica dernoqrafica y tuvo como objetivo la descrip
ci6n desagregada en terminos socio-espaciales de la situaci6n
demogrMica, identificando factores econ6micos, sociales y
culturales que explicarlan las diferenciales demogrMicas entre

contextos y estratos sociales. Este trabajo realizado con base en la
informaci6n censal es el que se expone con cierto detenimiento
en el presente documento.

La tercera investigaci6n complementaria a la anterior, se re

fiere a los movimientos poblacionales y migraciones internas a

nivel nacional. Este anal isis fue realizado a partir de esta misma
informaci6n a nivel interprovincial.

En cuanto a la Irnea "B" fue realizada con base principalmente
en el trabajo de campo y recopilaci6n de informaci6n primaria. EI
caracter de estos trabajos estuvo orientado a cubrir algunas areas
que no era posible conocerlas adecuadamente con base en la in-
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formaci6n existente. Tambilm aqui seefectuaron tres investiga
ciones, una primera referida a la distribuci6n espacial de la
poblaci6n en relaci6n a la estructura socio-productiva. Elobjeti
vo principal fue identificar las distintas formas de organizaci6n
del trabajo y sus implicaciones en la inserci6n de la poblaci6n al
aparato productivo.

La segunda investigaci6n fue sobre la migraci6n rural-rural en

una perspectiva de estudios de caso, que permitiera ampliar el
conocimiento de una de las experiencias mas claras que tiene el

pais en materia de colonizaci6n y politicas redistributivas.
La tercera investigaci6n se referia a los aspectos pslcoso

ciales y socio-culturales presentes en la migraci6n rural-urbana.
La orientaci6n antropol6gica y cualitativa permiti6 obtener una

serie de informacion complementaria para una adecuada in

terpretaci6n de los movimientos migratorios detectados en el
censo.

En las investigaciones de diagn6stico realizadas en la linea
" A': ha sido incorporada la totalidad de la informaci6n censalle
vantada en 19763. Sin embargo, a fin de encontrar una corres

pondencia con los planteamientos de la perspectiva de analisis
de la problematica poblacional ha side necesario un trabajo de

reprocesamiento de toda la informaci6n censal,
En la medida en que la probabilidad de morir, asi como los

comportamientos reproductivos y migratorios dependen de
manera importante, por una parte, de la inserci6n socio
econ6mica de los individuos y, por la otra, de las caracteristicas
materiales del medio en que viven, consecuentemente, a una

heterogeneidad social y contextual corresponde como se dijo
una heterogeneidad dernoqrafica, que debi6 ser captada en la
informaci6n existente en el censo.

Dos conceptos basicos se utilizaron en estas investigaciones
para buscar la diferenciaci6n y desagregaci6n de los comporta
mientos dernoqraficos: el contexto y el estrato 0 sector social.

Contexto: puede ser definido como el medio ambiente en el
que se desenvuelve la vida cotidiana de un individuo 0 familia.
Forman parte de el el medio natural (geografia, clima, flora,
fauna); el equiparnlento en terrninos de infraestructura vial,
de servicios basicos y de servicios sociales; el tamafio, densidad
y particular distribucion espacial de la poblaci6n; la estructura

3 En este documento expondremos solamente la experiencia de alguno de los
estudios realizados con base en la informaci6n censal.
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productiva, la estructura social y la orqanizacion social; las for
mas y contenidos culturales predominantes; etc.

Estrato 0 Sector Social: la vinculaci6n de un individuo 0 fami
lia con su contexto, asf como su nivel de vida, estan condiciona
dos de manera importante por su particular insercion en la
estructura social. Los criterios principales que se usaron para
construir los estratos, como se vera mas adelante, son relativos
a la poblacion del jefe del hogar en la estructura productiva con

firiendose especial importancia a si la insercion se da en el sec

tor capitalista 0 en el sector no-capitalista de la economia.
Los tres criterios de desaqreqacion empleados fueron: i) el

estrato ecoloqico, con la finalidad de controlar las diferencias en

cuanto al medio ambiente natural; ii) el contexto socio-espacial
para controlar las caracteristicas diferenciales de las areas urba
nas y rurales y, iii) el sector social para controlar las caracte
rlsticas sociales y econ6micas que se asocian a diferentes in
serciones en la actividad productiva.

EI primero permite controlar las diferencias en cuanto a medio
ambiente natural. Se distinquiran a este efecto los estratos A/
tiptsnico, VallesyLlanos, distribuvendose entre ellos las provin
cias.

1. Construcci6n de estratos eco/6gicos

EI pais esta dividido en tres grandes regiones (Altiplano, Valles y
Llanos), conformadas por la aqreqacion de determinados de

partamentos que constituyen las divisiones politico
administrativas mayores. Asi, la primera regi6n esta conforma
da por los departamentos de La Paz, Oruro y Potosi, la segunda
por Cochabamba, Chuquisaca y Tarija; y la tercera por Santa
Cruz, Beni y Pando. Estos departamentos, a su vez, estan
constituldos por agrupaciones de provincias. La division

politico-administrativa existente supone que cada regi6n se

diferencia de la otra por tener determinadas caracteristicas pro
pias de su conformaci6n ecol6gica. Sin embargo, en la realidad,
no todos los departamentos presentan caracteristicas hornoqe
neas en cuanto a su configuraci6n geogrMica, pues al interior de
ellos se encuentran diferencias con respecto al clima, medio
ambiente natural y otros rasgos ffsicos, de modo que la for
maci6n primaria distorsiona de alguna manera el prop6sito de
controlar las diferencias segun grandes regiones. Es por esta

raz6n que en este estudio se han construido las regiones con
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base en las provincias, que muestran mayor homogeneidad
interna.

2. Construccion de contextos socio-espaciales

Apunta a un fen6meno complejo, como es la urbanizaci6n, que
incluye tanto espacios demogrilficos (concentracion de pobla
cion) como econ6micos (predominio de actividades secunda
rias y terciarias), sociales y de infraestructura en servicios basi
cos (electricidad por ejemplo) y sociales (educacion y otros).

Un primer criterio operacional convenido fue la cantidad de
habitantes de las localidades pobladas, dlcotornizandolas en ur

banas y rurales sequn tuvieran mas 0 menos de 2,000 habitan
tes.

Luego, al interior de las localidades urbanas se distinguieron
tres tipos de contextos, sequn la diversidad de tamafios pobla
cionales:

• Ciudades principa-
les: con 200 milo mas habitantes
• Ciudades secunda
rias:
• Resto urbano:

con 20 mil a 200 mil habitantes
de 2 mil a 20 mil habitantes.

La poblacion rural, por su parte, fue dividida en dos contextos

sequn el grado de exposici6n a la influencia urbana.
• Ruralidad media: poblacion rural de aquellas provincias en

las que la poblaci6n urbana representa un 30 por ciento 0 mas
de la poblaci6n de la provincia, tienen su area mas poblada a

una distancia menor de 110 Kms. por carretera transitable to

do el ana (pavimento, asfalto 0 ripio) de alqun centro urbano
importante, vale decir, ciudades principales 0 secundarias.

• Ruralidad alta: poblacion rural de aquellas provincias que
ademas de tener menos de 30 por ciento de poblaci6n urba
na, tienen su area mas poblada a una distancia mayorque, 11 0
Kms. por carretera mas 0 rnenos transitable todo el ana de al

gun centro urbano importante, vale decir, ciudades principa
les 0 secundarias.

3. Construcclon de sectores sociales
Los criterios que se decidieron utilizarse refieren por un lado a su

relevancia te6rica, tanto para explicar los comportamientos de

moqraficos, como para entender la evoluci6n de la estructura
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social boliviana. Por otro lado, que fueren funcionales ala utili
zacion de la informacion censal, que no permite demasiadas
precisiones te6ricas.

En este sentido se establecieron los siguientes componentes:
• EI status ocupacional: se utiliz6 el nivel de instrucci6n de los

jefes de hogar econ6micamente activos en cada ocupacion,
para asignar status alto 0 bajo a las ocupaciones.

• EI sector econ6mico: distinguiendo entre agricola y no

agricola.
• La categoria ocupacional: se distingui6 entre asalariados

(obreros y empleados) y no asalariados (trabajadores por
cuenta propia y familiares no remunerados).
La unidad de analisis fue el jefe de hogar econ6micamente ac

tivo, a quien seleasign6toda la poblaci6n del hogar, valedecir,
el sector social al que pertenece con excepci6n de los emple
ados no parientes del jefe de ese hogar. Los hogares donde el je
fe de hogar es econ6micamente inactivo, se clasificaron de
acuerdo a la ocupaci6n del miembro mayor econ6micamente
activo que fuera pariente del jefe.

La aplicaci6n de los criterios sefialados en la forma que se

explica mas adelante condujo a la distinci6n de los siguientes
cinco sectores sociales:

I. Medio-Alto
II. No-Agricola asalariado
III. No agricola no asalariado
IV. Agricola asalariado
V. Agricola no asalariado

Medioy
Alto

Estrato
Social II IV Asalariado Categoria

Ocupacional

Bajo III V No asalariado

No Agricola
Agricola
Sector Econ6mico

Mediante la tabulaci6n primero de una muestra del Censo de
Poblaci6n de Bolivia de 1976 y luego de todo el Censo, por ocu

paci6n, nivel de instrucci6n, categoria ocupacional y rama de
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actividad del jefe de hogar activo, se procedi6 a construir los
sectores sociales a traves de los siguientes pasos operativos.
a . EI primer paso consisti6 en clasifica r las oc upaciones para de-

limitar dos estratos sociales:

• estrato social medio-alto
• estrato social bajo

Para ello se utiliz6 el cruce de ocupaci6n (tres digitos) y nivel
de instrucci6n de los jefes de hogar. Se consideraron de
estrato medio-alto a aquellas ocupaciones en que por 10 me

nos el70 por ciento de los jefes de hogartenia 6 0 mas afios de
instrucci6n y de estrato bajo a aquellas ocupaciones en que
por 10 menos el 70 por ciento de los jefes de hogar tenia me

nos de 6 afios de instruccion. Los "patrones" en la categoria
ocupacional independientemente de su nivel de instrucci6n
u ocupaci6n pasaron a formar parte del estrato medio-alto.

b . EI segundo paso consisti6 en clasificar a los hogares cuyos je
fes estaban en el estrato intermedio. Para ello se clasificaron
los jefes sequn su nivel de instrucci6n. Aquellos con 9 0 mas
afios de instrucci6n pasaron a pertenecer al estrato medio
alto y los con menos de 9 afios de instrucci6n al estrato bajo.

c . EI estrato bajo fue dividido en cuatro sectores, sequn la ra

rna de actividad y la categoria ocupacional:
No-agricola asalariado: con categoria ocupacional de

"ernpleado" u "obrero" en todas las ramas de actividad dis
tintas a la "agricola" . Se incluy6 aqui a los empleados del ho

gar no parientes del jefe.
No-agricola no asalariado: con categoria ocupacional de

"trabajador por cuenta propia" 0 "familiar no remunerado"
en todas las ramas de actividad distintas a la "agricola".
Agricola asalariado: Con categoria ocupacional de "emple
ado" y "obrero" en la rama de actividad "agricultura, caza,
elvicultura y pesca" .

Toda la informaci6n fue reagrupada de acuerdo a las regiones
ecol6gicas de Altiplano, Valles y Llanos a nivel provincial. A su

vez, cada regi6nfuesubdividida porgradosde urbanizaci6n, es

to es, en ciudades principales, secundarias, resto urbane, rural
intermedio y rural alto. Finalmente la poblacion de estas unida
des especiales se las clasifico de acuerdo a su inserci6n en deter
minados estratos sociales: medio alto, no agricola asalariado y
no asalariado y los sectores campesinos asalariados y no asala-
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riados, lIegando a conformar un total de 75 unidades de infor
macion a nivel socio-espacial.

Cada unidad socio-espacial, fue abordada desde 5 variables
sociales: idioma, educacion, migraci6n, calidad de la vivienda y
servicios de la misma. Tomando en cuenta un minima de 3 de
sagregaciones por cada macro-variable se esta frente de 15
componentes analtticos del fenorneno demogrMico para cada
unidad socio-espacial, resultando finalmente mas de mil celdas
de analisis para la fecundidad y la mortalidad. Estos anal isis
fueron hechos con la metodologia de Brass e Hijos, propios que
a nivel de poblaciones desagregadas han mostrado su cons is
tencia y validez.

III. Limitaciones y alcances del tra6ajo

La linea desarrollo-poblaci6n presentada con mayor enfasis en

nuestros trabajos de diagn6stico, como por la de poblaci6n
desarrollo mas marcada en la etapa prospectiva, muestran la
preocupacion central de ir relacionando la poblaci6n a distintos
aspectos concretos del desarrollo boliviano y ha side el hila con

ductor de todos estos trabajos. Este enfoque ha condicionado
clararnente el tratamiento de la informacion censal, la construe
ci6n de categorias de analisis, el disefio de los ejercicios de prog
nosis y la adecuacion de modelos utilizados. Justamente, los
problemas tecnicos-rnetodolopicos mayores estuvieron en la
operacionafizacion de este enfoque, sobre todo al diferenciar y
retabular todo el censo con categorias socio-econ6micas mas
desagregadas y en la aplicacion de medidas demograticas a

esas subpoblaciones. En tanto, la infor iacion censal expresa la
realidad estatica y transversal, el conjugarla con una perspecti
va dinarnica en terrninos de procesos socio-econ6micos, cons

tituy6 una de las dificultades mas sentidas en la medida que
implic6 una ruptura muy dificil de superar entre los marcos te6ri
cos existentes y la referencia empirica concreta. En este punto
no se contaba con experiencia acumulada ni siquiera a nivel in
ternacional.

En este marco, la teorizaci6n sobre clases sociales y las condi
ciones de existencia concretas de la poblaci6n, en la medida en

que explican los procesos demogrfificos, no fue conslstente
mente tratada ya que la informaci6n basica existente condi
cion6 la utilizacion s610 de categorias puramente descriptivas,
tal es el caso de"grupos sociales" por ejemplo. Vale decir, no se
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lIeg6 a construir una estratificaci6n en el sentido estricto. Los

grupos y desagregaciones realizadas detectan claramente s610
dos estratos, el alto y el bajo; mientras que al interior del estrato

bajo los criterios utilizados fueron determinados por las

categorfas censales de ocupaci6n, rama de actividad e instruc
ci6n. Sin embargo, el procedimiento elegido de alguna manera

discrimin6 la informaci6n censal como se ha observado en el

diagn6stico y en los ejercicios de prognosis. La poca experien
cia en estos pasos metodol6gicos implic6 la utilizaci6n de
dichos criterios y no de otros, aunque es diffcil suponerque otro

conjunto de criterios modificarfa sustancialmente los resulta
dos obtenidos a 10 largo del trabajo, siendo que esta muy condi
cionado por la base de la informaci6n censa!.

Lo sefialado anteriormente implic6 tam bien un condiciona
miento en los niveles alcanzados en la explicaci6n de las si
tuaciones yvariables en cuesti6n. Si bien se logr6 cubrir las ins
tancias descriptivas, las explicativas fueron mediatizadas por la

presencia de analisis de asociaci6n, correlaci6n y de comporta
mientos diferenciales, sin embargo, el mismo enfoque metodo-

16gico permiti6 analisis causal en una relaci6n jerarquizada de
las 6rdenes de determinaci6n de los fen6menos demograticos
donde destacan las causalidades de tipo estructural e histerico.

La realizaci6n del diagn6stico con base en la informacion cen

sal, ha constituido una importante experiencia, en la cuallos ejer
cicios de desagregaci6n han supuesto programas de compute
ci6n complejos e imaginativos. Se apunt6 a la conceptualiza
ci6n de categorfas que permitieran establecer la relaci6n de los
diferentes t6picos (condiciones materiales, sociales y espa
ciales) con el comportamiento de la reproducci6n dernoqrafica
en sentido amplio.

Los productos logrados en el diagn6stico -serie de docu
mentos adjuntos en la bibliograffa - con los que se logr6 confer
mar un amplio panorama de la dinamica poblacional, perrni
tieron ubicar areas ffsico-sociales que ameritan un tratamiento
diferenciado y preferencial en lineamientos de polfticas yorien
taci6n de acciones institucionales tanto globales como princi
palmente sectoriales.

Los bolsones crfticos de mortalidad y fecundidad detectados
son la base de esta ubicaci6n. En la medida que el diagn6stico
permiti6 evidenciar las diferencias de los comportamientos de
mograticos entre los sectores socio-espaciales identificados a

partir de la categorizaci6n realizada, se avanz6 en la definici6n
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de espacios e instancias que se distinguen del conjunto del com

portamiento demogrMico del pais porsu situaci6n del deterioro
y situaci6n crltica relativa.

A partir del conocimiento de dichassituaciones, fue posible la
realizaci6n de estudios complementarios, en los que se

profundizaria las relaciones causales de las areas y bolsones
crlticos. en la perspectiva de realizar un sefialamiento, identifi
caci6n y explicacion mas precisa de las areas sociales deficita
rias. De ahl que el diagn6stico orient6 otros estudios como son

los de "dimensiones socio-culturales de la fecundidad y mortali
dad", y el estudio sobre "pobreza crltica". Este ultimo, a su vez,
esta permitiendo la elaboracion de un mapa-social, que orienta
ffsica y socialmente, donde estan ubicados los sectores de ma

yor pobreza, y por 10 tanto las urgencias en terrninos de polfticas
y acciones institucionales mas precisas y desagregadas.

Todo el conjunto de resultados, con los que se conform6 un

marco s61ido de hechos, relaciones e identificaci6n de espacios
socio-dernoqraficos. sirvieron de punto de partida para la reali
zaci6n de la prognosis en el intento de elaborar un cuadro siste
matico y racional del futuro poblacionat y de sus implicaciones
en el desarrollo nacional. Aunque es posible una mayor afina
cion, se conocen fundamentalmente los facto res economicos y
sociales que condicionan la evoluci6n dernoqrafica e igualmen
te la repercusi6n economics y social de las tendencias dernoqra
ficas. A partir de este conocimiento del pasado, la situaci6n ac

tual y cierta prevision futura fue posible disefiar las bases de las
polfticas de poblacion y su actual etapa de institucionalizaci6n.

Un alcance que es necesario mencionar es que este trata
miento de la problernatica socio-poblacional a partir de las
categorias de planificaci6n social (nivel de vida y conformaci6n
social del espacio) permiti6 que sus resultados se incorporen fa
cilmente en el planteamiento de politicas socialesa nivel global y
regional especialmente a nivel de los sectores de nutrici6n, sa

lud, educaci6n, saneamiento basico y vivienda.
Podemos terminar este trabajo con una cita de un documento

de PISPAL4 que sintetiza una de las preocupaciones que estan
implfcitas en las paqinas anteriores: "Entre otras dificultades
te6rico-metodol6gicas cabe sefialar que si bien se han logrado
avances en el ambito de la perspectiva del tratamiento de la
poblaci6n en el desarrollo y su relaci6n recfproca, estamos

4 PISPAL "Lineas prioritarias de investigaci6n para la III Fase". Mexico.
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conscientes que todavia estamos ante un gran desafio, puesto
que constituye un problema no resuelto en terrninos a su clari
dad y sistematizaci6n asi como en la operacionalizaci6n e insti
tucionalizaci6n de las politicas de poblaci6n. Dentro de los inte
reses consensuales de la regi6n esta la investigaci6n de los con

dicionantes sociales de la dinarnica de la poblaci6n y los con

dicionantes demogrMicos de los procesos sociales, en socieda
des concretas con estilos de desarrollo especificos. Dicha pro
posici6n, implica la utilizaci6n de muchos terminos, conceptos
y metodologia cuyo esclarecimiento no esta exento de dificulta
des, ya que es por dernas sabido que en el campo de las ciencias
sociales resulta sumamente complejo, encontrar definiciones
de sentido univoco y aceptaci6n generalizada, en raz6n de la
existencia de multiples marcos te6rico-metodoI6gicos, de ma

yor 0 menor grado de divergencia".
EI proyecto en este sentido, y dentro de la etapa de diagn6sti

co ha significado un esfuerzo primicial en Bolivia, aunque no re

suelve las limitaciones antes seiialadas.
A continuacion se presenta un perfil dernoqrafico del pais a

manera de resumen de los resultados del diagn6stico.
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Perfil demogratico de Bolivia

Hugo Torrez Pinto

Bolivia quiza como ninqun otro pais del ambito latinoamerica
no, presenta caracteristicas muy peculia res en su comporta
miento dernoqrafico, pues mientras muchos se hallan preocu
pados por el ritmo acelerado de su crecimiento, el territorio boli
viano esta relativamente subpoblado y sus habitantes estan
desproporcionalmente distribuldos en su interior.

EI ritmo de su crecimiento de las tres ultimas decades tuvo un

comportamiento moderado debido a que su alta fecundidad es

tuvo acornpafiada por una elevada mortalidad, concentrada
fundamentalmente en la poblaci6n infantil menor de 2 afios, Por
otra parte, aunque no existen cifras precisas se tiene conoci
miento de que la rniqracion selectiva hacia otros parses ha teni
do impacto en la estructura etarea de la poblaci6n.

Indudablemente, una serie combinada de factores han ac

tuado en el escenario nacional, dando lugar a la reciente si
tuaci6n demogrMica que caracteriza al pars.

a) Crecimiento de la pobtecion
De la informaci6n censal se dedujo que la poblaci6n se ha incre
mentado desde principios de siglo hasta 1950a raz6n de una ta

sa exponencial media anual de 1.11 por ciento.
EI ultimo censo dio como resultado la existencia de 4.61 millo

nes de habitantes, cifra que habra side el resultado de un incre
mentode 1.91 millonesde personas desde 1950ysignificaquela
tasa media anual de crecimiento se ha manifestado en el orden
del 2.05 por cien, yen 1980 habrla alcanzado los 5.57 millones.
Asimismo, se espera que hacia el afio 2000 cuente con 9.72
millones de habitantes.

b) Las variables demograticas del crecimiento
Las estimaciones realizadas con referencia a la variable fecundi
dad para losdistintos periodos quinquenales desde 1950 han da
do como resultado que, para los perlodos 1950-1955 y 1975-
1980 la tasa bruta de reproducci6n alcanz6 a 3.29y 3.12 hijas por
mujer, respectivamente. De este hecho se deduce que el com-
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portamiento de la fecundidad en Bolivia, al menos en el trans
curso de los treinta afios pasados, no ha experimentado una va

riaci6n importante. Los valores citados indudablemente son

una expresi6n de un elevado nivel de reproducci6n que, sequn
las proyecciones realizadas, se rnantendra todavia por mucho

tiempo, pues la tasa global de fecundidad hacia el periodo 1995-
2000 se rnantendra en 5.5 hijos, a no ser que se ejecuten ac

ciones tendientes a un cambio mas significativo.
En loqueconciernea lamortalidad, loscambiosexperimenta

dos han side bastante rnodestos. La ganancia obtenida en la ex

pectativa de vida de los recien nacidos en las tres decades prece
dentes s610 ha sido de 8.3 aries para el conjunto de hombres y
mujeres. A diferencia de otros parses que han logrado reducir de
manera importante su mortalidad a pesar de su condici6n de
subdesarrolio, la prevalencia en Bolivia corresponde al mas alto
nivel de Sud America; no otra cosa significa que en el periodo
1975-1980 la esperanza de vida al nacer haya estado por debajo
de los 50 afios (48.6). Porotra parte, aunque se preve qanancias
mas importantes en el futuro,se espera que en las proximidades
del ario 2000 este indicador se rnantendra todavia inferior a los
60 efios,

Las variables anteriormente tratadas quedan traducidas, en

ultima instancia, en terrnlnos de tasas vitales. Los indicadores
para el periodo 1975-1980expresan que, en promedio, porcada
mil habitantes nacen 44.8 nifios ITasa Bruta de Natalidad) y
mueren 17.5 personas (Tasa Bruta de Mortalidad); de donde se

deduce que en ausencia de migraci6n internacional, la pobla
cion ha estado creciendo a una tasa de 2.7 por cien. Esta tasa,
que se constituye en el indicador del crecimiento natural,
queda, sin embargo, reducida a 2.58 como consecuencia de
una mayor emigraci6n y una menor inmigraci6n, que de
muestran que las condiciones de atracci6n de migrantes son es

casas.

c) Los cambios en la estructura eteree de la poblaci6n
EI escaso cambio en la mortalidad y la invariabilidad de la fecun
didad, conjuntamente con los probables efectos de la migraci6n in
ternacional han conducido a una leve modificaci6n en la estruc
tura de la poblaci6n sequn grupos de edad, la misma que
muestra un relativo ensanchamiento de su base piramidal en

1976; consecuentemente, los grupos correspondientes al seg
mento central han reducido la importancia que tenian en la
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estructura de 1950. En la poblaci6n de edad avanzada, esto es

de 65 y mas afios, al parecer 5610 en el caso de las mujeres se ha
producido una variaci6n de alguna importancia.

La magnitud del ensanchamiento, inicialmente imputada so
lo al comportamiento de las variables demograticas que deter
minan el crecimiento vegetativo, en alguna medida ha side co

adyuvada por los efectos de la migraci6n internacional selectiva
por edades.

La escasa informaci6n que se dispone al respecto no permite
afirmar certeramente sobre el impacto en la estructura etarea.
Sin embargo, se puede sefialar que el fen6meno de la migraci6n
internacional, ha afectado en grado mayor al segmento corres

pondiente a la poblaci6n en edad de trabajar y, por ende, ha
contribuido a la extension de la estructura etarica.

d) Las variables demoqrstices
La variada conforrnacion geogratica del territorio boliviano y la

heteroqenea cornposicion de su poblaci6n en sus aspectos so

cial, sconornico y cultural, implican una serie de particularida
des propias en cada segmento poblacional. Por ello, a conti
nuacion se sintetizaran los rasgos mas importantes de la fecun
didad y mortalidad (de la nifiez) sequn grupos socio-espaciales
identificados mediante la informacion censal de 1976, los que
fueron construidos para la etapa de Diagn6stico del Proyecto
Polfticas de Poblaci6n.

di) EI heteroqeneo comportamiento de la fecundidad
Para el quinquenio 1970-19751a fecundidad en Bolivia en termi
nos de tasa global (que en adelante anotaremos como TGF) ha
side estimada en 6.5 hijos por mujer. Este valor, junto con

la alta mortalidad prevaleciente, coloca al pals en las primeras
etapas de la lIamada "transicion demogrMica" . La desigual evo

luci6n econ6mica de las regiones y sus contextos y la con

centraci6n de los beneficios del desarrollo en determinados seg
mentos poblacionales dieron lugar a un comportamiento dife
renciado de la fecundidad, que, finalmente, se expresa en nive
les diferentes para el perfodo mencionado; asl, en terminos re

gionales el Altiplano, con un 56 por ciento de su poblaci6n asen

tada en contextos urbanos y una inserci6n del22 por ciento en el

grupo socio-econ6mico "medio-alto", presenta la fecundidad
relativamente mas baja; esto es una TGF de 6.0; Ie sigue los Lla
nos con una cornposicion socio-espacial mas 0 menos parecida
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a la del Altiplano con 6.8 hijos; finalmente los Valles con una alta
proporcion de poblaci6n concentrada en su area rural y, conse

cuentemente, una elevada magnitud relativa en los estratos in
feriores tenia una TGF de 7 hijos (vease Cuadro 1). De este mo

do, es facil colegir que en Bolivia se experimentan distintos pro
cesos de transici6n demogratica.

Inicialmente, los diferentes procesos de transicion quedan
confirmados al constatarse que al interior de las regiones se pre
senta una relaci6n inversa entre la TGF y la importancia de

rnoqrafica de sus contextos; la fecundidad relativamente mas

baja se la encuentra en los contextos denominados "ciudades

principales" y, como contrapartida, la fecundidad mas alta

corresponde a las areas rurales, particularmente a las de "sin
influencia urbana" denominadas tarnbien contextos de altura ru

ralidad. La brecha entre estos arnbitos extremos igualmente se

manifiesta de manera diferenciada; asi en los Llanos es de3. 7 hi

jos, en el Altiplano de 3 y en los Valles de 2.7. La diferencia maxi
ma que separa la fecundidad que presenta el contexto de alta ru

ralidad de los Llanos y la correspondiente a la ciudad principal
(La Paz) del Altiplano alcanza a 4.3 hijos.

Si bien la diferencia contextual es sumamente notoria, otro

tanto se puede decir respecto ala fecundidad diferenciada entre

grupos socio-econ6micos, que por comodidad 10 denominare
mos grupos sociales. Independientemente de la ubicaci6n es

pacial de los estratos sociales cabe destacar que, aunque dife
rencialmente, la fecundidad relativamente mas baja experimen
ta la poblaci6n insertada en el grupo medio-alto con una va

riaci6n de4.0a4.5 hijos por mujer, mientras que en el otro extre
mo la fecundidad mas alta corresponde a la poblaci6n campesi
na denominada tam bien, para efectos de estratificacion.como
"grupo agricola no asalariado" con TGF que fluctuan entre 7.0 a

9.0 hijos; por su parte el estrato bajo no agricola se identifica en

una situaci6n intermedia con niveles de reproducci6n que van

de 6.5 a 7.3 hijos (ver nuevamente Cuadro 1).
Ahora bien, la informaci6n del cuadro mencionado permite

evidenciar que las diferencias de fecundidad entre el estrato

medio-alto y el estrato bajo campesino son mas grandes que las
que existen entre contextos socio-espaciales, resaltando, ade
mas que la mayor brecha se encuentra en la regi6n de los Llanos
donde la fecundidad del campesinado duplica la del estrato

medio-alto.
Por otra parte, es indudable que contexto socio-espacial y
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sector social son dos variables estrechamente asociadas cuya
caracteristica esta basicarnente dada por la diferente magnitud
relativa de concentraci6n poblacional sequn grupos socio
econ6micos; por 10 mismo es facil pensar que las diferenciales
contextuales obedecen principalmente a la diversa composi
ci6n social y, adernas. tambien se pueda pensar, desdeel anqu-
10 opuesto, que las diferencias de fecundidad entre los sectores

sociales son particularmente el resultado de su ubicaci6n prefe
rencial en contextos mas urbanos 0 mas rurales. Los niveles de
fecundidad que se reflejan en el Cuadro 1 parecen ser constata

ciones que cobran validez sobre las conjeturas anotadas.
De la combinaci6n estrato social y contexto espacial, ya ma

nera de resumen, se puede visualizar tres estratos de fecundi
dad que por motivos practices se clasificaron aqui como relati
vamente baja, media yalta. Asi tenemos que:
• Con un nivel relativamente bajo de fecundidad el estrato

medio-alto, fundamentalmente urbano con TGF que varia
entre 4 y 4.5 hijos.

• Con un nivel intermedio los estratos bajos urbanos con fe
cundidades de 6 a 6.5 hijos.

• Con un nivel alto de fecundidad los secto res agricolas, apro
ximadamente 7 hijos en el Altiplano y los Valles y alrededor de
9 en los Llanos. (ver Cuadro 1).

Se ha constatado, por otra parte, que los niveles descritos an

teriormente y las brechas respectivas son el resultado de va

riadas tendencias de reproducci6n que se han experimentado
en el pasado, las mismas que, en cierto modo, han dependido de
la ubicaci6n de los actores dentro los contextos socio

espaciales aqul tratados. En este sentido, como hallazgos mas

importantes se pueden mencionar los siguientes:
• EI estrato medio-alto de las ciudades tanto principales como

secundarias ha mostrado una clara tendencia descendente,
principalmente en la regi6n de los Llanos, donde la reducci6n
ha alcanzado a 2 hijos aproximadamente. En las areas rura

les, en cambio, la fecundidad de este estrato se ha mantenido
relativamente estable, tanto en los Valles como en los Lla
nos, pero no asi en el Altiplano, donde mas bien se habria pre
sentado un leve ascenso.

• EI estrato campesino de las tres regiones ecol6gicas, as! co

mo el estrato bajo agricola asalariado de los Llanos ha tendi
do hacia un aumento de su fecundidad.
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Los comportamientos constatados -esto es TGF, decre
ciente en las areas urbanas y creciente en los contextos
rurales- adernas de otras particularidades en los otros contex
tos socio-espaciales, son los que nos han conducido, finalmen
te, a encontrarnos con brechas cada vez mayores en los niveles
de fecundidad.

dii) La mortalidad diferencial

La expresion mas notable de la mortalidad general que caracte

riza al pars se halla en la mortalidad de la nifiez, pues de cada 1000
nifios nacidos vivos aproximadamente 213 no logran alcanzar
su segundo afio de vida. Este fen6meno extremadamente mar

cado con relaci6n a otros parses significa que la mortalidad de la
nifiez boliviana es aproximadamente 1.5 veces mayor que la de
EI Salvador, 2.5veces que la de Costa Rica, mas de 5 veces la de

Argentina, 13 veces la de Suecia y 9 vecesla de Estados Unidos.

Siendo obvio que el promedio nacional oculta la diversidad de
situaciones que atraviesa cada segmento poblacional, es facil
comprender que podemos encontrarnos con niveles totalmen
te diferentes. Evidentemente, la cornparacion interregional ha
permitido constatar que en los Valles la probabilidad de morir
antes de cumplir los dos afios de vida alcanz6 a 250 por mil, en el
Altiplanoa217yen los Llanos a 160. La mortalidadde los Valles,
la mas alta del pars, queda ponderada por la mortalidad que ca

racteriza a su area rural (260y 280 por mil en el rural intermedio y
en el rural alto, respectivamente) y su concentraci6n poblacional
pues la poblaci6n de esta area alcanza aproximadamente al 75

por ciento del total de la regi6n.

La anterior particularidad, en otra perspectiva, connota que
al interior de una region existe una relaci6n inversa entre el nivel
de mortalidad y los distintos grados de urbanizaci6n donde esta
concentrada la poblaci6n. En el caso bolivia no se ha constatado

que en el recorrido desde la ciudad principal hasta el contexto de
alta ruralidad la mortalidad es cada vez mas alta (ver nuevamen

te Cuadro 2). Sin embargo, las diferencias en las probabilidades
de muerte en los contextos extremos no son similares; al contra

rio, acorde a las condiciones sociales, econ6micas y culturales
propias de cada regi6n y sus contextos, las diferencias son de
distinta magnitud; asl, en el Altiplano alcanza el47 por ciento,
en los Valles al104 por ciento y en los Llanos al56 por ciento.
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CUADR01

BOLIVIA: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR
ESTRATOS ECOLOGICOS

CONTEXTOS Y SECTORES SOCIALES,
ALREDEDOR DE 1971-72-

Total Ciudad Ciudad Resto .Rural Rural
Principal Secundaria Urbano Intermedio Alto

ALTIPLANO
Total 6.0 4.4 6.0 6.9 7.3 7.4
Media-alto 4.0 3.6 4.6 5.8 5.3 6.1
No asalariado 6.6 5.3 7.6 8.1 7.8 8.5
Agricola no asalariado 6.5 5.7 6.8 6.6 7.5 7.8
Agricola Asalariado 7.4 8.2 7.0
Agifcola no asalariado 7.7 5.3 7.1 7.8 7.7

VALLES
Total 7.0 4.7 4.7 6.3 7.4 7.4
Media-alto 4.5 4.3 4.3 5.2 5.1 5.3

No asalariado 7.3 5.4 6.2 7.8 7.9 7.9
Agricola no asalariado 6.8 6.1 5.4 6.7 7.1 7.1

Asalariado 7.5 7.1 7.9 8.2
Agricola no asalariado 7.9 6.8 8.1 7.9

LLANOS
Total 6.8 5.0 5.6 6.5 8.1 8.7
Media-alto 4.5 4.2 4.5 4.9 5.8 6.4

No asalariado 6.6 5.8 6.4 7.2 7.8 8.3
Agrfcola no asalariado 6.4 5.8 6.5 6.7 7.7 8.2

Asalariado 8.7 6.3 8.8 8.2 9.8
Agricola no asalariado 9.0 5.7 6.9 8.5 9.2 9.1

Fuente: Censo de Bolivia, 1976. Tabulaciones especiales Proyecto BOLl78/P01.
• Estimada mediante metoda de Brass.
Citado en "Luz y Sombra de la Vida" ana/isis de /a fecundidaddiferencia/Gerardo Gon-
zalez y Varia Ramirez. 1983.

Por otra parte, al igual que la fecundidad, la mortalidad es di
ferencial segun la inserci6n de la poblaci6n en los distintos gru
pos socio-econ6micos. Dado que los sectores socialmente ele
vados se encuentran asentados en los contextos urbanos mas
importantes y, por el contrario, los estratos mas bajos se con

centran en las areas rurales, es indudable que contexto espacial
y sector social son dos variables estrechamente asociadas. AI in
terior de esta combinaci6n se ha podido identificar con precisi6n
a las poblaciones que presentan los mas altos niveles de mortal i
dad: los estratos inferiores, tanto agricolas como no-agricolas
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residentes en las areas rurales (principalmente los menos ex

puestos a la influencia urbana) de los Valles y el Altiplano y los
estratos inferiores que habitan en las ciudades secundarias de
esta ultima regi6n.

Lo indicado anteriormente de alguna manera significa que no

existen otros grupos con bajos niveles 0 con situaciones inter
medias, en un sentido estricto, comparables al promedio na

cional de otros parses; se dirla mas bien que al haberse constata
do que la mortalidad relativamente mas baja de Bolivia corres

ponde al estrato medio-alto de la ciudad principal de los Llanos
(80 por mil), los otros grupos de alta mortalidad son los que de
ben considerarse como las subpoblaciones que atraviesan las si
tuaciones mas cnticas aunque los grupos presentan tarnbien
una elevada mortalidad. Por tanto, se puede concluir que el pars
tiene por delante mucho camino por recorrer a fin de reducir
sustancialmente la mortalidad de su poblaci6n, particularmente
de la niiiez.

e) La concentrecion urbana
De una manera breve se puede seiialar que el proceso de urbani
zaci6n en Bolivia, en su modalidad de evoluci6n relativa de la
poblaci6n asentada en ciudades con 20 mil y mas habitantes,
responde al criterio de "urbanizaci6n baja y tardia" . En 1950
existlan 5610 seis poblados de categorfa urbana' que concentra

ban el 19 por ciento de la poblaci6n total. En los posteriores 26
aiios otras cuatro localidades adquirieron la categoria indicada,e
y conjuntamente los anteriores lograron concentrar un 32 por
ciento de la poblaci6n nacional.s De este proceso es posible de
ducir que el incremento relativo en el nivel de urbanizaci6n para
el pertodo 1950-1976 alcanz6 al 68 por ciento.

En terminos de crecimiento absoluto, las mismas fuentes per
miten deducir que la dinamica urbana se ha manifestado en un

1 Estas ciudades corresponden a las capitales de los siguientes departamentos: La

Paz, Oruro, Potosi, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
2 A las anteriores se aiiaden las capitales de Tarija y Beni y los Centros poblados
de Uallagua (en Potosi) y Montero (en Santa Cruz).
3 Tanto para prop6sitos del Censo Nacional como para las proyecciones se ha de
nominado como poblaci6n urbana a toda concentraci6n humana en localidades
de 2000 y mas habitantes. Bajo este criterio el nivel de urbanizaci6n hacia eI ana
1976 ha alcanzado eI 41 por ciento, asimismo, mediante las provecciones aec·

tuadas se preve que en el ana 2000 un 00 por ciento de la poblaci6n estara con

centrada en las localidades de este tamefio.
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incremento de 955 mil habitantes; este incremento se debe por
una parte al aumento natural de la poblaci6n de las ciudades an

teriores y de los poblados que recientemente han adquirido
dicha categoria Y, por otra, a la dinamica migratoria con enfasis
en su orientaci6n campo-ciudad. La cifra mencionada denota

que en el transcurso de los 26 aiios precedentes al censo de 1976
la poblacion urbana ha estado incrernentandose a una tasa anual
media del 4.0 por ciento. Esta tasa, que en cierta medida absor
be el crecimiento vegetativo de las areas rurales y de otras locali
dades menores, ha dado lugar a que en el conjunto de estas

subpoblaciones la tasa respectiva haya adquirido un ritmo bajo
de 1.4 por ciento.
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CUADR02

PROBABILIDAD DE MUERTE POR MIL NACIDOS
VIVOS ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS DOS A"'OS

DE VIDA POR REGIONES ECOLOGICAS,
CONTEXTOS Y SECTORES

Contextos y Regiones ec%gicas
Sectores Sociales Pals Altiplano Valle Uanos

Ci udades Principales 152 173 137 122
Medioalto 109 128 86 8)
No agricola asalariados 176 197 165 140
No agricola cuenta propia 192 215 169 156

Ci udades Secundarias 188 227 135 129
Medioalto 121 151 91 68
No agricola asalariado 245 2BO 167 166
No agricola cuenta propia 200 250 143 140

Resto Urbano 186 226 210 148
Medioalto 133 174 149 98
No agricola asalariado 215 244 242 147
No agricola cuenta propia 198 250 223 154

Agricola asalariado 163 194 154

Agricola cuenta propia 210 218 199

Rural intermedio 236 251 269 178
Medioalto 156 185 173 129
No agricola asalariado 242 281 264 169
No agricola cuenta propia 206 220 218 156
Agricola asalariado 201 190

Agricola cuenta propia 256 256 286 181

Rural alto 256 255 2BO 190
Medio alto 175 182 163 123
No agricola asalariado 268 273 286 200
No agricola cuenta propia 240 244 258 144

Agricola asalariado 210 192

Agricola cuenta propia 270 264 291 201

Fuente: Gutierrez, Mario, op. cit.
Citado en" Luz y Sombra de la Vida" Mortalidaddela nifiez Hugo Torresy Rene
Pereira. 1983.
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Notas sobre Integraci6n de las Politicas de
Poblaci6n. Investigaci6n. lPara que? lPara

quien?

Gustavo Cabrera A.

EI presente docurnento'pretende ser una reflexi6n de la expe
riencia que se ha tenido en Mexico y, en general, en America La
tina en el establecimiento de pollticas de poblaci6n, yen el apo
yo a los estudios sociodernoqraficos para su formulaci6n y se

gl,Jimiento. Asl, no se trata de una ponencia formal sobre el esta

do de la investigaci6n en diversos campos de la demografia 0 de
10 socioecon6mico y su aplicaci6n directa a las pollticas de
poblaci6n. Se tiene conciencia de que al abordar el terna, en es

te sentido, se corre el riesgo de caer en generalidades; pero es de

esperarse, siendo optimista, que algunas de estas reflexiones
puedan servir para aclarar conceptos que todavla permanecen
con cierta confusi6n.

En general, podriamos estar de acuerdo en que la investiga
ci6n cientifica, en este caso sobre poblaci6n y desarrollo, con tal
que sea de "buena calidad", prestarfa un servicio para multiples
usos: en tanto conocimiento de un fen6meno social, como es 10

dernoqrafico, para comprender un componente mas que incide
en la evoluci6n de nuestra sociedad; para establecer los efectos

que pod ria teneren el bienestardel conjunto de dicha sociedad 0

en sus particularidades de comunidad, de grupos sociales, de
familia y aun individual; para que, en caso necesario, el Estado
se aboque a la conducci6n del fen6meno mediante el estableci
miento de pollticas y programas cuyas finalidades, en uni6n con

otros programas, converjan hacia el beneficio de las mayorias.
Sin embargo, es posible pensar que no todos los estudios pre

tenden fines iguales, aunque todos ellos traten de representar
objetivamente la realidad existente. La velocidad con que se

operan los cambios en materia socioecon6mica y demogratica
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obligan a establecer nuevos enfoques, concepciones y nuevos

fines en la investigaci6n.
Asl, las poHticas de poblaci6n han mostrado una evoluci6n

significativa, por 10 menos durante el presente siglo. Baste re

cordar que en su origen las politicas de poblaci6n no fueron pen
sadas 0 concebidas para disminuir el crecimiento de la pobla
ci6n, sino por el contra rio, el pensamiento poblacionista que por
razones hist6ricas, pollticas 0 socioecon6micas existia en el pri
mer tercio de este siglo, obfigaba a hacer esfuerzos, explicitos 0

implicitos, en las sociedades europeas 0 latinoamericanas, para
aumentar los contingentes poblacionales, y la investigaci6n
aun precaria se orientaba en este sentido. Posteriormente, y ya
par los afios sesenta, en algunos paises de nuestra regi6n se da
la confrontaci6n entre los que sostienen que un rapido creci
miento demogrMico es una condici6n que favorece el desarrollo
y los que, por el contrario, lo consideran un obstaculo para ese

mismo fin.
De esta forma, la ideolagia, el pensamiento y los hechos de

mogrMicos que se expresaban en las diferentes modalidades
del desarrollo dieron lugar a nuevos cauces de interes en la in

vestigaci6n sociodemogrMica. En esos afios sesenta se acre

cienta el interes analitico en los arnbitos academico, guberna
mental y de organismos internacionales de la regi6n latinoame
ricana sobre las mutuas relaciones entre poblaci6n y desarrollo.

Hay que mencionar que en la Primera Conferencia Latinoameri
cana de Poblaci6n, lIevada a cabo en la ciudad de Mexico en

1970 y organizada por el Centro Latinoamericano de

Demagrafia de las Naciones Unidas, el vinculo poblaci6n
desarrollo fue uno de los temas centrales de discusi6n y hubo
amplio consenso de que el fen6meno poblacional no podia
aislarse de las condiciones culturales y sociales, es decir, de la
forma en que cada pais 0 sociedad enfocaba su estilo de de
sarrollo. Mexico participaba de esta concepci6n del fen6meno y
a partir de 197310 reflej6 explicitamenteen su nueva Ley General
de Poblaci6n.

La Conferencia Mundial de Poblaci6n de Bucarest, en el afio
de 1974, organizada por las Naciones Unidas, aprob6 el Plan de
Acci6n Mundial sobre Poblaci6n, cuyafinalidades lade "contri
buir a armonizar las tendencias dernoqraficas con las tenden
cias del desarrollo econ6mico y social". EI Plan reitera "que la
base para una soluci6n efectiva de los problemas demogriificos
es. ante todo, la transformaci6n econ6mica y social", y que pa-
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ra alcanzar dicha armonizaci6n, la politica demogrMica, como

uno de los instrumentos para lograrla, deberia formar parte in

tegrante de la estrategia del desarrollo. Sin embargo, el Plan re

conoce que, por un lado, con esta mutua integraci6n, las
politicas dernoqraficas podran tener un cierto exito y, por otro,
que al igual que en el caso de las demas estrategias sectoriales,
su contribuci6n a la soluci6n de los problemas del desarrollo
mundial sera solamente parcial.

Con estas posiciones aceptadas practicarnente por todos los
paises del mundo, la investigaci6n reafirma su directriz de avan

zar en el conocimiento de las mutuas relaciones entre poblaci6n
y desarrollo; pero tarnbien el terrnino de "integraci6n" nos esta
indicando un campo de estudio que si bien no podemos consi
derarlo como nuevo, de'todas maneras constituye un elemento
central de esas interrelaciones causales, pero ahora aplicadas a

una acci6n en materia de planificaci6n demogrMica, a traves de
una politica que englobe 10 social y 10 poblacional.

Mirando en retrospectiva la decada de los setenta, la "in

tegraci6n de la poblaci6n a la planeaci6n del desarrollo" es un

tema que ha tenido una extensa difusi6n y no solamente se utiliza

profusamente, sino que a menudo se abusa de el. Se tiene la

impresi6n de que son pocos los estudios, programas y proyec
tos dentro del area de poblaci6n que no estan relacionados con

la integraci6n. Desde esta perspectiva es entonces pertinente
identificar un poco mas el "para que" y el "para quien" de la in

vestigaci6n en cuanto a 10 integrable, partiendo de algunas con

sideraciones sobre la planificaci6n demogratica.
Sin animo de reiniciar una vieja polernica en el sentido de dar

una nueva definici6n de politica de poblaci6n, sldebemos de co

nocer de que tipo de politica se trata, ya que no todos los paises
la consideran con la misma dimensi6n por su propia
fenomenologia del desarrollo. Se entenderia, entonces, que
una politica en este sentido es la adopci6n por parte del gobierno
de un pals de medidas integradas a los programas socioecono
micos que deliberadamente esten orientadas a influiren el com

portamiento de las variables demogrllficas, con el fin de contri
buir a armonizar las tendencias poblacionales y las del de
sarrollo. Esta serla la descripci6n general de la politica que se

desprende del Plan de Acci6n Mundial de las Naciones Unidas.
En esta descripci6n de polltica intervienen dos componentes

que tienen relaci6n entre sl, pero con sus propios ambitos. Uno
de ellos se refiere al aspecto conceptual-metodol6gico sobre 10
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que se entiende por integraci6n y el otro aspectose orienta hacia
la forma operativa institucional en que se lIeva a cabo dicha in

tegraci6n en los planes del desarrollo. La primera, es decir, la
conceptual-metodoI6gica, constituye el primer requisito para la
integraci6n; la institucional es la condici6n para que se haga
efectiva la integraci6n de la poblaci6n dentro de la planeaci6n
del desarrollo. Las dos vertientes anteriores pretenden respon
der para que es la investigaci6n. "Para que" serfa para conocer y
determinar las herramientas te6ricas y tecnicas que den lugar a

dicha integraci6n, y "para quienes" serfa, en un primer momento,
hacia aquellos que tienen la responsabilidad de instrumentar, en

el proyecto de desarrollo, la polftica de poblaci6n integrada.
Con esto se quiere hacer explfcito que, dada la existencia de

instrumentos conceptuales y metodol6gicos, se requiere tam
bien de una organizaci6n institucional que lIeve a cabo las tareas
de ponerlas en practice para los fines que persique la polltica de
poblaci6n.

Desde esta perspectiva existe un doble objetivo que paralela
mente deberfa lIevarse a cabo: por un lado, aclarar, con la inves
tigaci6n, que se entiende por integraci6n de 10 poblacional con

10 socioecon6mico, tomando en cuenta, ademasde las interre
laciones entre poblaci6n y desarrollo, el esquema de prioridades
que imperan en el propio pafs 0 sociedad para su desarrollo y,
por otro lado, la necesidad tarnbien de considerar el contexto

institucional en que se desarrolla la propia rnecanica de plane
aci6n por el Estado.

Tradicionalmente, las relaciones poblaci6n-desarrollo se han
subdividido en dos categorfas que se apoyan mutuamente: el
efecto de los factores poblacionales sobre las variables del de
sarrollo y el efecto de estes ultirnas sobre la dinamica pobla
clonal. Sin embargo, habrfa que diferenciar, considerando una

frontera sutil, entre 10 que constituye el analisis de las interrela
ciones en general y la integraci6n a la planeaci6n de los cornpo
nentes poblacionales. Esta frontera la forma la dimensi6n
polftica de dicha planeaci6n y dicha dimensi6n polftica esta per
meada por las diferentes modalidades que adquieren los siste
mas de planeaci6n de la sociedad.

Existen diversos intentos de definir 0 describir el terrnino de

poblaci6n integrada ala planeaci6n del desarrollo. Uno de ellos
se refiere a que "Ia integraci6n involucra considerarsisternatica
mente y tomar en cuenta explfcitamente, dentro del proceso de

planeac\6n, los factores de pootacion, en tanto que estes tienen
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una influencia 0 bien son influenciados por las variables relativas
o relevantes para los planes de desarrollo".

En la practica la descripci6n anterior, 0 cualquier otra conoci
da actualmente, no resulta de gran ayuda en 10 operative, y una

mejor definici6n se espera todavfa para que sirva tambien de

gufa en la investigaci6n sobre el tema. Aquf parecerfa que se

abre una brecha 0 una posible discrepancia entre la investiga
ci6n baslca y las necesidades de conocimiento que requiere la
planeaci6n. Esta discrepancia refleja, en cierta medida, el hecho
de que la orientaci6n de la investigaci6n basics hacia la explica
ci6n del fen6meno puede ser diferente al de un enfoque de pla
neaci6n respectoal mismo fen6meno. Con esto no se esta sefia
lando alguna nueva discrepancia que la realidad nos indique; sin

embargo, sus implicaciones no parecen haber sido totalmente
reconocidas. Lo que se desea es poner enfasis 0 reiterar nueva

mente que si la investigaci6n basica pretende ser mas uti! para la
planeaci6n, debe adaptarse cada vez mas a las necesidades y
condiciones que impone la planeaci6n. Pero esto tarnbien darfa
lugar a que la planeaci6n tendrfa un caracter unfvoco, es decir,
investigaci6n s610 para la planeaci6n; pero la planeaci6n, con su

objetivo, que puede ser u nico, puede toma r diversas estrategias
que el propio conocimiento de la realidad esta indicando para
lIegar a ese mismo objetivo.

Las polfticas de poblaci6n no tienen solamentecomo objetivo
modificar 0 dar permanencia al fen6meno poblacional para co

adyuvar al beneficio de la sociedad nacional. Esto es necesario

pero no suficiente; es necesario porque los planteamientos na

cionales dan las grandes directrices de 10 que se pretenderia
lograr en grandes agregados; pero los hechos sociodemogrMi
cos se producen a niveles subnacionales, locales, familiares y
por grupos sociales y, por 10 tanto, la existencia de una polltica
nacional de poblaci6n presupone, a su vez, los componentes de
programas regionales y locales y que el concepto de integraci6n
debe conciliar 10 nacional, 10 subnacional, 10 familiar y aun 10 in
dividual. Esto hace mas compleja la investigaci6n para la in

tegraci6n de 10 poblacional con 10 socioecon6mico.
En cierto sentido, el anallsis demogrMico parece mostrar un

rezago respecto al desarrollo de la planeaci6n. La planeaci6n ha
ido pasando, en afios recientes y lentamente, del plano pura
mente econ6mico al socioecon6mico y la planeaci6n respecto a

diferentes grupos sociales ha ido tomando un lugar mas desta
cado. Es de reconocer que el analisis de la poblaci6n tradicional-
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mente ha estudiado algunos de estos grupos, principalmente
respecto a 10 demogratico, como son, entre otros, grupos de j6-
venes, de edad avanzada, de mujeres, diferenciales urbano
rurales, y 5610 en forma incipiente se ha analizado la evoluci6n

demoqrafica de otros componentes sociales y socioecon6mi
cos, como son el de la poblaci6n con niveles de extrema pobre
za, aquellos cuyas necesidades basicas no se han satisfecho, los
que carecen de tierras y la poblaci6n urbana marginada. Con
ceptualmente no existe problema para analizar y proyectar
dichos grupos. Las razones principales dellento desarrollo en

estas areas es la falta de informaci6n y de personal profesional
adecuado para la investigaci6n. Estos aspectos, a manera de
ejemplo, merecen mayor atenci6n, ya que la experiencia indica
que existe una demanda importante de informaci6n por parte de
los planificadores y que, adernas, serlan los elementos funda
mentales para la integraci6n de 10 poblacional con el desarrollo,
considerando que el interes del pais es el atender a estos grupos
rezagados, aun dentro del subdesarrollo, y no la permanencia
de esas condiciones.

En diversos paises de America Latina, los planes de desarrollo
generales y sectoriales son de caracter obligatorio para el poder
ejecutivo y de caracter indicativo para el sector privado. Asi,
serla necesario que desde la etapa de formulaci6n de los princi
pios, objetivos y estrategias del plan de desarrollose exprese, de
manera explicita, el reconocimiento del fen6meno demograti
co. Sin embargo, en la practice 10 dernoqrafico esta presente s6-
10 como insumo de referencia cuantitativa =cuantos somos y
cuantos seremos- y no como un seiialamiento de 10 que seria
conveniente modificar 0 hacer permanente en los aspectos de
rnoqraficos. Se piensa que de esta forma esta integrada la dina
mica demogratica en la planeaci6n.

Se reconoce que en la elaboraci6n de los programas secto
riales intervienen diversos componentes demograticos: la tasa
de crecimiento, la poblaci6n total, la estructura por edad y sexo,
la incidencia de la natalidad y la mortalidad, la distribuci6n de la

poblaci6n rural y urbana y algunos componentes dernoqraficos
mas. No obstante, en la formulaci6n de los objetivos y metas

particulares de los sectores proqrarnaticos estas caracteristicas
poblacionales se usan, a traves del instrumento de las proyec
ciones de poblaci6n, s610 para establecer las dimensiones del
esfuerzo que debe realizarse en determinado sector, como

puede ser nurnero de empleos, producci6n agropecuaria,
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poblaci6n que debera ser atendida en el sector educativo 0 en

los servicios de salud, etc., sin que se analice y se prevea el po
sible efecto que el programa mismo tendrla en la evoluci6n de
seada de la poblaci6n. Es decir, se utilizan los datos demograti
cos para programar y a continuaci6n se independiza 10 progra
mado de la evoluci6n demogratica futura. La dinamica de la
poblaci6n queda asl sujeta a la fuerza que Ie imprime cada

programa sectorial en particular. EI balance del efecto de todos
ellos se conocera cuando se levante un censo 0 se lIeven a cabo
encuestas, y se repetira el ciclo: revisi6n y preparaci6n de
nuevas proyecciones de poblaci6n, uso de elias para programar
o reprogramar el sector, programaci6n desvinculada de los
efectos del sector en 10 demogrMico.

En este sentido, la investigaci6n realizada en America Latina
en los ultimos afios ha sido deficiente. No se ha desarrollado la
metodoloqla que permita examinar y analizar los programas
sectoriales y derivar de ese examen los impactos que tendrlan en

la dinamica demogratica yen la distribuci6n espacial de la pobla
ci6n. Esto significa la necesidad de realizar un intento sistemati
co para examinar los planes reales y determinar algunas de las
necesidades de investigaci6n en poblaci6n y desarrollo que esto

sugiere, asl como una aproximaci6n a la investigaci6n que sea

mas compatible con los mismos planes. De esta forma se

avudarla no s610 a identificar el tipo de investigaci6n que re

quiere la planeaci6n de la poblaci6n yel desarrollo, slno tarnbien
a detectarlas lagunas en los factores de poblaci6n que caracteri
zan dichos planes, y es en este sentido donde se representa el

concepto de integraci6n en la investigaci6n yen su aplicacion
para la acci6n.

En la actualidad no existe un procedimiento claro para resol
ver este problema conceptual-metodol6gico y operativo. y si a

esto aunamos que la propia programaci6n sectorial, econ6mica
o social, en muchos casas no se presenta explicita y ordenada
mente, el problema se hace aun mas complejo. Algunos inten
tos se han pretendido lIevar a cabo, como pueden ser la elabora
ci6n de diversos modelos demogratico-econ6micos que se han
tratado de apticar ala realidad de los parses, como pueden ser los
modelos ya conocidos del tipo Bachue, que pretenden consti
tuirse en modelos de planeaci6n, pero que en la realidad no 10
son. Esto serla motivo de otro analisis: baste decir aqul que sus

usos han side limitados y sus resultados practices poco signifi
cativos.
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no se busca una reducci6n de su nivel, debido a que dicho nivel,
mas bajo 0 mas alto, no tiene un valor intrinseco por sf mismo. EI
cambio en la fecundidad se persigue ya que directa 0 indirecta
mente se espera que contribuya a objetivos ulteriores, tales co

mo el mejoramiento del bienestar de la sociedad en su conjunto,
de la comunidad, de la familia 0 de la mujer, y asi se podria consi
derar de la misma forma a los dernas componentes de la poiltica
de poblaci6n, aunque en el caso de la mortalidad saldria fuera de
esta posici6n.

Los objetivos de la politica de poblaci6n son, pues, en este

sentido, semejantes a otros objetivos del desarrollo en que algu
nas veces se les refiere como objetivos "intermediarios". La
inflaci6n, fen6meno de tanta actualidad, puede considerarse
como ejemplo de este tipo de variables. EI control de la inflaci6n
no es un fin por si mismo, sino por un nurnero de razones ulte
riores -el crecimiento econ6mico, la inversi6n, la disminuci6n
del poder adquisitivo, el efecto sobre el deficit del sector publico
y otros mas -

.

EI tratamiento de los objetivos y metas de politica de pobla
ci6n por parte del Estado y dentro del sistema de planeaci6n del
pais, en el sentido indicado anteriormente, no disminuye su im

portancia de integrarlos al proceso de planeaci6n. Por el contra

rio, les confiere una mayor causa para lIevar a cabo dicha in
tegraci6n, ya que demuestra claramente que, dentro de su pa
pel de objetivos intermedios, tienen una relevancia directa para
ellogro de los objetivos del desarrollo con los cuales estan vincu
lados. En fin, los objetivos y metas demogrfificos deben juzgar
se en funci6n de una interpretaci6n del cambio cualitativo que
producen al pretender obtenerse.

De esta forma, la investigaci6n sociodemogrfifica requiere de
una mayor preocupaci6n para uso directo de los responsables
de la planeaci6n del desarrollo, para establecer con mayor preci
si6n aquello en que tanto se insiste sobre la "armonizaci6n de 10
demogrfifico y 10 socioecon6mico".

En esto tarnbien debe haber un equilibrio entre la creaci6n de

organizaciones institucionales, consejos 0 unidades de pobla
ci6n y la disponibilidad de las herramientas metodol6gicasvtec
nicas adecuadas para que se efectue la integraci6n. La sola ere

aci6n de una dependencia en la estructura administrativa na

cional no resolverfa automaticamente los problemas si no va

acornpafiada de los insumos de informaci6n y de analisis que
conducen hacia la acci6n. Pareceria que es el caso de varios
paises de America Latina.
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Colonizaci6n y Expansi6n de la Frontera
Agricola en Brasil: Evaluaci6n y Evaluaciones

George Martine*

I. lntroduccion

Este trabajo esta dirigido a la cuestion de la relacion entre los es

tudios de poblaci6n y la planeacion. Muchas de las tentativas de
abordar la contribucion real 0 potencial de los estudios de pobla
cion al proceso de planeacion se basan en una concepci6n bas
tante ingenua de la naturaleza, forma y papel dela planeacion en

las sociedades latinoamericanas. En consecuencia, su visi6n de
la funcion de la investigaci6n social en tal planeaci6n es por de
mas simplista. A grosso modo parece existir una cierta

congruencia entre los datos, diaqnosticos, objetivos, formula
ci6n, implernentaclon, acompafiamiento, evaluacion y refor
rnulacion de los planes, programas y proyectos gubernamenta
les. Tarnbien parece existir una cierta uniformidad en cuanto al
peso y significado de la planeacion en paises y periodos diferen
tes. En tal contexto racional, el papel de la investiqacion social
en el area de poblacion consistiria en suministrar datos, infor
maciones y analisis sobre variables demograticas. Estos a su vez

pasarian a ser "inclutdos" en los planes, garantizando asi la in
teqracion de "pollticas de poblaci6n" y de "polfticas de de
sarrollo" .

Es cierto que, tal como acostumbran afirmar los estudiosos
del campo poblacional, en la mayorfa de los casos las variables

demograticas no forman parte del elenco de preocupaciones
centrales en la elaboraci6n de nuestros modelos de desarrollo.
Ese desprecio se refleja en la escasa atenci6n concedida a las

politicas de poblacion dentro de los planes de gobierno. Pero en

* Este trabajo se benefici6 de los comentarios de Ricardo Carciofi, Claudio de
Moura Castro y Luis Carlos Silva.
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En otro sentido, tarnbien se han hecho esfuerzos primarios
para examinar algunos planes sectoriales en funci6n de su co

bertura poblacional, de las caracteristicas socioecon6micas 0

estratos sociales a los que beneficiarfa el programa, de su locali
zaci6n subnacional y de las metas que se plantea obtener, y de
alii inferir que efectos se manifestarian en la dinamica dernoqra
fica. Tales elementos generales indicarian la direcci6n, no la
cuantificaci6n, del efecto previsible en las variables demograti
cas. Con esa elemental aproximaci6n de 10 proqrarnatico y 10
poblacional serfa posible formular recomendaciones a los sec

tores 0 sugerir alternativas para que, sin contrariar sus propios
objetivos, coadyuve a los fines demograticos 0 bien para cono

cer, hasta donde sea posible, las contradicciones que pueda ha
ber entre los objetivos de la polltica de poblaci6n y los efectos de
los programas sectoriales.

En cuanto a los aspectos institucionales, es decir, la organiza
ci6n que un gobierno establece para lIevar a cabo las pollticas de
poblaci6n, unidades de poblaci6n que se ubiquen en diferentes
niveles de la estructura administrativa nacional y que, en gene
ral, su fin es la formulaci6n, la estrategia y la coordinaci6n de los
programas e instrumentos directos de la polltica de poblaci6n y
que, ademas, deberfa de tener tambien lafunci6n de analizar los
efectos de los otros programas sociales y econ6micos y el es

tablecimiento de las lineas de seguimiento y evaluaci6n de la
evoluci6n demogratica.

En este sentido, la investigaci6n sociodemogratica adquiere
nuevas Ifneas de las mencionadas anteriormente, ya que la tarea
de evaluaci6n en cuanto a los impactos de los programas direc
tos para modificar las tendencia en el curso deseado requiere de
una metodologfa especial.

Los programas de comunicaci6n social, de educaci6n en

poblaci6n, de los servicios medicos de planificaci6n familiarque
se suponen integrados -al menos estes ultimos-; a los servi
cios de salud, deben ser evaluados para detectar si el efecto que
producen en la poblaci6n es el deseado ycongruente con los ob
jetivos de la polftica demogratica.

Lo mismo puede decirse cuando un pafs considera insatisfac
toria la distribuci6n de la poblaci6n en su territorio y establece

programas e instrumentos para modificar dicha distribuci6n, a

traves de las transformaciones de las corrientes migratorias. Lo
mismo puede hablarse de la migraci6n internacional y de la mor

talidad.
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Diversos pafses de la regi6n han establecido metas cuantitati
vas en el crecimiento de la poblaci6n, aun cuando se trata de las
corrientes migratorias internas. En este campo de la organiza
ci6n administrativa y de los objetivos de las politicas de pobla
ci6n surgen varios problemas que requieren de un examen mas

particular.
En primer termino, cuando hablamos de la integraci6n de 10

poblacional con el desarrollo, hay que tener en cuenta que esta
tarnbien debe abarcar las interrelaciones existentes entre los

componentes demogrMicos mismos, que dan lugar a una dina
mica poblacional ya una distribuci6n espacial determinada. Co
mo fen6meno demografico, los componentes del crecimiento
natural y la migraci6n estan asociados y, por 10 tanto, el comporta
miento de sus variables tiene efectos mutuos. La fecundidad es

ta influida por la incidencia de la mortalidad y la migraci6n, yasf
las otras variables demograticas tambien combinan sus efectos.

En la practice se observa que en la programaci6n demogratica
existe cierta desvinculaci6n entre las partes del fen6meno de

mografico y que en ocasiones en el sistema administrativo na

cional se encuentran instancias cuya responsabilidad, relativa
mente clara, es lIevar a cabo programas que incidan en uno de
los componentes demogrMicos, sin vinculaci6n con los otros.

Esta desvinculaci6n entre las partes del fen6meno dernoqrafi
co, asf como de los planteamientos de polftica frente a ellos, de
bilitan los esfuerzos para reorientarlos. En conjunto, son estes
esfuerzos ordenados los que van a incidir en la evoluci6n de

rnoqrafica nacional y subnacional v, por 10 tanto, en la armoni
zaci6n de 10 poblacional con el desarrollo. Con esto no se pre
tende lIegar a relacionar todo con todo, 10 que puede paralizar 0,
por 10 menos, aplazar innecesariamente el avance te6rico y
practice en la planeaci6n demografica, pero sf parece pertinen
te que en la integraci6n que se podrfa denominar hacia adentro,
las variables demogrMicas esten relacionadas entre sf al forrnu
larse y aplicarse una polftica de poblaci6n.

En segundo terrnino, cuando se establecen metas cuantitati
vas demoqraficas de crecimiento a de cualquier otro compo
nente demogrMico, se requerirfa establecer can mayor claridad
el significado de dichas metas en el contexto del desarrollo.

Esto significa que no todas las metas dernoqraficas tienen
sentido por sf mismas. La reducci6n 0 el aumento en la tasa de
crecimiento de la poblaci6n, aislada de su significado para la 50-

ciedad 0 para la familia, pierde su sentido. Asf, en la fecundidad
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el fondo el problema es bastante mas profundo que eso, pues
habla de la reducida relevancia del propio esfuerzo de planea
ci6n en la marcha global de la sociedad y la habitual falta de

congruencia entre los planes y la realidad. De hecho y aun bajo
las mejores circunstancias, la formulaci6n e implementaci6n de
los planes, en mayor 0 menor grado, esta siempre condicionada
per la interferencia de factores ex6genos e intereses politicos.
ideol6gicos 0 ad-hoc. En todas las sociedades los planes, por 10
menos en su operacionalizaci6n, se conforman a los intereses
de los grupos dominantes. En una sociedad gobernada por un

poder no representativo, esa caracterfstica esta mucho mas
acentuada por la falta de negociaci6n entre grupos de presi6n.
En sociedades regidas por gobiernos de ese tipo ("polfticas da
corte"), los planes tienden a constituirse en un conjunto de do
cumentos meramente decorativos: se elaboran sin consulta
previa y por 10 tanto las estrategias que efectivamente se adop
tan terminan por ser aquellias que convienen a los sectores de
influencia con acceso a las cslulas de 'corte', de donde emanan

las pollticas gubernamentales". (Mueller: 1982,64).
Por otro lado, es importante destacar tarnbien que la relaci6n

entre investigaci6n y planeamiento es rara vez lineal 0 directa.
Can la posible excepci6n de las investigaciones encargadas
(que con frecuencia loson mas parajustificarque para orientar),
los resultados de la investigaci6n social afectan de las mas diver
sas formas el proceso de toma de decisiones, teniendo un

perfodo de maduraci6n y aceptaci6n 0 rechazo mas 0 menos

tardado. (Castro, s.d.: 2-5). Laconexi6nentre una determinada
investigaci6n y una determinada decisi6n es muy diffcil de es

tablecerse; la influencia mas cornun es una sfntesis de diversos
trabajos, antag6nicos 0 complementarios, 0 simplemente la

conjugaci6n fortuita de factores aleatorios ("serendipity pat
terns"). Del mismo modo, no hay porque creer que el papel de la
ciencia social es unicamente el de resolver problemas. Larga es

la tradici6n que ve la funci6n de la ciencia social como la de crear

casos en vez de solucionarlos. (cf, Lynd; Veblen; Mills).
Otro capitulo de ese dilema es aquel de la contribuci6n de la

investigaci6n ala planeaci6n porvfa de la evaluaci6n de progra
mas y proyectos. Te6ricamente la relaci6n entre investigaci6n y
toma de decisi6n deberia ser en ese caso mas directa; esto es, la
evaluaci6n del impacto concreto de laspolfticasdeberfa retroali
mentar de manera bastante lineal el proceso de decisiones. Con
todo, ese enlace se ve perjudicado por una dificultad metodol6-
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gica grave que sin embargo es manejada, en general, de forma

negligente: lcomo IIevar a cabo una evaluacion neutral y objeti
va de las politicas, programas y proyectos que tienen implica
ciones profundase implicitamente pollticas y que, por tanto, es

tan sujetas ala influencia de intereses, particularidades, juicios
de valores, posiciones ideoloqicas u otras subjetividades?

Evidentemente estos breves comentarios no pretenden sin
tetizar, revolucionar 0 aun resucitar los viejos y confusos deba
tes rnetasocioloqlcos y episternoloqicos respecto a 10 que es la
ciencia social. Se considera necesarioapenas, recordar algunas
limitaciones que relativizan considerablemente las expectativas
en cuanto a la contribucion efectiva de la investiqacion
cientifica -incluyendo,el area de estudios poblacionales- al

proceso de planeamiento.
EI objetivo de este trabajo es el de ilustrar las dificultades de la

aplicacion del conocimiento acumulado y de la investigaci6n
sobre poblaci6n, a la formulaci6n y evaluacion de pollticas de
desarrollo; para ello se utiliza el estudio de casode la reciente co

lonizacion arnazonica en Brasil. A pesarde la importancia del te
ma de la colonizacion (0 quizas a causa de el) y del enorme nu
mero de trabajos que existen acerca del tema, no hay una

cornprension clara ni un consenso sobre el significado de la co

lonizaci6n y la ocupaci6n de la frontera agricola. "La diversidad
y el flujo de fen6menos en cuesti6n, asl como las dificultades en

la observaci6n e interpretacion de una realidad distante ypor de
mas exotica, IIevan a creer que el asunto de la frontera agricola
en Brasil sera por siempre complejo y controvertido". (Sawyer:
1982, 1). EI presente trabajo pretende hacer explicitos algunos
de los determinantes de dicha controversia, y especular sobre

posibles lineas de "rapprochement" entre la investigaci6n so

cial en el area de poblaci6n y la practice de la planeaci6n en cues

tiones estrateqicas tales como las de la ocupacion de la frontera

agricola.

II. Cotonizecion y Expansion de la Frontera Agricola en la
Amazonia

La reciente experiencia de una colonizaci6n "dirigida" en la
Amazonia brasilefia debe entenderse dentro de un contexto

mas amplio de expansi6n de la frontera agricola en esa region.
Conforme a Hebette v Acevedo (1979,114-15), seentiendeaqui
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la expresi6n "colonizaci6n dirigida" como el conjunto de ac

ciones publicae que buscan interferir directamente u orientar
formalmente la fase inicial de ocupaci6n de una nueva regi6n
agricola por medio de colonos 0 pequefios productores. No

ocurre, entre tanto, una separaci6n nitida entre la colonizaci6n

dirigida y aquella que es espontanea. 0 entre estas y el mas

amplio proceso de ocupaci6n de la frontera agricola, pues el Es
tado se hace presente, de manera directa 0 indirecta, bien sea

por acci6n u omisi6n, en cualquier manifestaci6n de ocupacion
de la frontera (Hebette y Acevedo, s.d. 2-4). Par tal motivo la
discusi6n que sigue no se restringe a la colonizaci6n pero si al
proceso de expansi6n de la frontera amaz6nica. En un sentido
mas amplio se considera, por 10 menos en Brasil, que el Estado
es de forma directa 0 indirecta el principal factor de determina
cion en el uso del espacio y en la re-articulaci6n de las activida
des econ6micas y de la poblaci6n sobre el espacio. Es as! que la
colonizaci6n constituye apenas una pequef\a porci6n de la in
terferencia del Estado sobre el espacio, la cual se subordina a la

conjuqacion mas amplia de facto res politicos, econ6micosyso
ciales.

En ese sentido, es impartante destacar que la incorporacion
de nuevas a reas a traves de programas de colonizaci6n 0 de inte
riarizaci6n, representa una respuesta clasica a las grandes crisis
politicas y econornicas del Brasil. (Graziano de Silva: Fowera
ker; Thery). Dicha practice es bastante natural en un pais dota
do de enormes extensiones de tierras ociosas. Con todo, la ex

periencia de expansi6n de la frontera agricola en la Arnazoniase
diferencia significativamente de la historia anterior por la inten
sidad de la participaci6n gubernamental en la qeneracion e

irnplernentacion directa de programas de colonizacion, yasi
mismo por la intensidad de la controversia en torno a tales es

fuerzos - hechos que hacen que sea por dernas oportuno un

ejercicio retrospectivo con miras a medir el papel de la investiga
cion social en la planeaci6n de la ocupaci6n de la frontera.

A continuaci6n se resumen las principales experiencias re

cientes de interiorizacion arnazonica. las que sirven como telon
de fondo ala discusion de la relacion entre estudios y planeaci6n
en materia de colonizaci6n. (Relato basado en: Martine: 1981 y
1982a; Mueller: 1982).

La primera fase moderna de expansion de la frontera agricola
en la Amazonia tuvo las caracteristicas de una ocupacion es-

450



pontanea. La terrninacion de la carretera entre Belem y Brasilia
en 1960, producto de la creencia que la region poseia enormes ri
quezas naturales, resulto en una aceleracion en el ritmo de ocu

paci6n de la vasta regi6n que constituye los rnarqenes de la
carretera. La estructura territorial que surgi6 en la region es par
dernas heteroqenea, reflejando la diversidad de los ambientes
geo-economicos asl como la variedad de influencias historicas y
experiencias de colonizaci6n que determinaron la configura
cion socio-economics actual.

Las tentativas de colonizaci6n en las rnarqenes de la via
Belem-Brasilia encubren experiencias antiguas y recientes, diri
gidas y espontaneas, predominando las de la agricultura de sub
sistencia. Se observan en retrospectiva dos fenornenos parale
los en la ocupaci6n de esa carretera. Por un lado, la construe
cion del camino Belem-Brasilia qenero un gran flujo de migran
tes hacia una area semi-abandonada y favareci6 considerable
mente la integraci6n comercial entre Belem y el resto del pais.
Por otro lado, apenas una minorla de los colonos que lIegaron a

la regi6n se establecieron definitivamente en un determinado
trozo de tierra. La esporitaneidad de los flujos de migrantes ex

pulsados del Centro-sur y del Nordeste, asl como la aparente
disponibilidad ilimitada de tierras propiciaron la irnplantacion de
practices agricolas tradicionales, fundamentadas en el acceso

continuo a la tierra virgen. EI resultado ha sido la re-migraci6n
sucesiva de los "posselros"" a medida queesta tierra ylos recur

sos del terreno anterior se agotan y la tierra pasa a ser ocupada
por latifundistas.

En ese sentido Hebette y Acevedo observan, en forma por de
mas pertinente, que mientras las tentativas de colonizacion diri

gida estan lIevando al minifundio en Belem-Brasilia, la ocupa
ci6n espontanea esta dando lugar allatifundio; en ambos casos

el resultado ha sido el exodo rural. (Hebette y Acevedo: 1979,
116-138). Otros estudios posteriores han puesto dimensiones y
caracteristicas a ese proceso de miqracion continua de los colo
nos de la region. (Aragon; Mougeot). En resumen, la experien
cia de colonizacion en Belem-Brasilia, lIevada a cabo en su

mayoria de forma espontanea, no deja un saldo muy positive en

terrninos de fijacion de mana de obra rural. Dada la extension del

• Losposseiros son campesinos que tienen acceso a una parcela de tierra sin te

ner los titulos legales de propiedad.
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area, resulta irrisorio el nurnero de familias que se establecieron
de forma mas definitiva. EI resto de los migrantes tuvo queesco
ger entre tres alternativas de sobrevivencia: migraci6n hacia
una nueva region de la frontera, trabajo asalariado en las gran
des haciendas, 0 marqinalizacion en la periferia de las ciudades
que surgieron a 10 largo de la autopista (Hebette v Acevedo:
1979, 127-129),

La segunda gran fase de colonizacion amaz6nica se inici6 en

1970 con el Programa de lnteqracion Nacional, PIN, supuesta
mente lanzado en respuesta a la gran sequla que asolo al Nor
deste en 1970. EI PI N se bas6 en la construcci6n de caminos, en

la apropiaci6n de una faja de 100 kms. a ambos lados de las
carreteras federales de la Amazonia, V en la instalacion de

programas de colonizacion enormes en dichas fajas. Se

pretendla asentar a 100,000 familias de bajos ingresos en el

perlodo 1970-74, v lleqar a un mill6n en 1980. AIINCRA (Institu
to Nacional de Colonizacion V Reforma Agraria), correspondio
la tarea de implementar y administrar los proyectos, separar los
lotes y distribuir las tierras, construir caminos y otra infraestruc
tura basica, adernas de suministrar los servicios basicos,

Entre tanto, la propaganda gubernamental en torno a los
PINs gener6 un flujo de migrantes muy superior ala capacidad
de asentamiento deIINCRA. Problemas adicionales tales como

la insalubridad del area, la falta de preparacion de los colonos
acerca de las condiciones aqronornicas de la region amazonica.
la infertilidad de los suelos, la dificultad V el costo de suministrar
infraestructura, servicios basicos y asistencia tecnica a los colo
nos, impidieron la realizaci6n de las metas propuestas y, even

tualmente, lIevaron a su abandono completo. EI numero de fa
milias beneficiadas fue Infimo comparado con las cifras de los
objetivos originales; muchos colonos que recibieron tierras en

poco tiempo desistieron. (Cf. CEDEPLAR, otros).
Estos problemas contribuyeron al abandono del apoyo

politico a los proyectos de colonizaci6n, haciendo que el gobier
no practicamente desistiera de sus grandiosos proyectos de co

lonizar la Amazonia a traves de pequefios productores, justifi
cando entonces la ocupaci6n de la regi6n a traves de grandes V
medianas empresas. Los intereses de la clase empresarial se

habfan despertado por la esperada valorizacion de la tierra ama

zonica que resulto de la apertura de carreteras vel poblamiento
del area. La creacion de la Poloamazonia en 1974 vino a forma Ii-
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zar el re-direccionamiento de la ocupaci6n amaz6nica que en

tonces pasarla oficialmente a ser hecha por empresas capita lis
tas, en detrimento de los programas oficiales de colonizaci6n.

Se abandonaron aSI los prop6sitos iniciales de colonizaci6n a

10 largo de la carretera Transamaz6nica; la ocupaci6n "social"
fue sustituida por la ocupaci6n predominantemente "econ6mi
ca". Las facilidades que a partir de entonces se crearon para las

grandes empresas, muchas de elias extranjeras, dieron lugar ala
creaci6n de haciendas muyextensas, dedicadas en su rnavoria a

la ganaderla. La atracci6n que la regi6n ejerci6 en los exceden
tes rurales de otras areas, por via de la propaganda oficial, tuvo

efectos duraderos y los conflictos entre los "posseiros" colonos

y las grandes empresas se fueron haciendo mas voluminosos.
En suma, la experiencia de colonizaci6n en las rnarqenes de la

Transamaz6nica, cuya postura social, concepci6n arrojada y
recursos pareclan representar un enorme progreso comparado
con otros proyectos anteriores, termin6 por absorber un nurne
ro limitado de familias rurales de bajos ingresos, respondiendo a

los intereses de un estrato econ6mico distinto.

La experiencia mas reciente de colonizaci6n en gran escala se

esta realizando en el Estado de Rondonia y en el norte de Mato
Grosso. Gran parte de Rondonia 10 constituyen tierras ociosas
del Gobierno Federal. La apertura de carreteras y el descubri
miento de suelos de buena calidad, aliados a factores de expul
si6n en otras regiones, dentro del contexto de esnrnulo a la inte
riorizaci6n del capitalismo nacional dado por el PIN, gener6 a

partir de 1970 un gran flujo hacia ese Estado, antes despoblado.
EI primer proyecto de colonizaci6n dirigida se inici6 en Ouro Pre
to para resolver un problema social, e involucr6 a 300 familias.
Posteriormente las noticias sobre la calidad del suelo y la infor
maci6n de que el Gobierno estaba distribuyendo tierras se divul
garon rapidarnente: para atender a los grupos sucesivos de

migrantes tuvieron que crearse varios proyectos nuevos -que
sin embargo no consiguieron evitar la violencia de la lucha por la
tierra.

La intensidad de los flujos hacia Rondonia aument6 conside
rablemente a partir de 1974, cuando la polltica de colonizaci6n
dirigida de la Transamaz6nica fue abandonada. En los Estados
del Centro y Sur factores de expulsi6n tales como la mecaniza
ci6n, la concentraci6n, los cambios culturales y otros, dieron
impulso inmediato a una migraci6n masiva hacia Rondonia. La
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magnitud de tales flujos oblig6 a los organismos oficiales a

abandonar el modelo de colonizaci6n dirigida para intentar re

gular situaciones de hecho. En 1977 el Gobierno Federailleg6
hasta a iniciar una carnpafia nacional buscando desestimular los
flujos en los lugares de origen. A pesar·de tal carnpafia, el Go
bierno perdi6 casi por completo el control sobre la ocupaci6n de
Rondonia, dando lugar a invasiones, "qrileqem'"" y violentas
disputas por la tierra.

Hubo en esa epoca un notable descenso del entusiasmo gu
bernamental por la colonizaci6n dirigida, y un desanirno visible

por las dificultades creadas por la invasi6n de migrantes. En ese

contexto el INCRA pas6 a estimular la colonizaci6n privada,
adoptando la practice de discriminar grandes extensiones de

tierras, vendiendolas a particulares para que se involucraran en

el asentamiento de colones. particularmenteen las regionesad
yacentes a Rondonia, en el Estado de Mato Grosso.

En resumen, a pesar de sus ventajas reales en terrninos de ri

queza del suelo, de la relativa disponibilidad de tierras ociosas,
de la calidad y experiencia de los colones, y del apoyo guberna
mental, el proceso de colonizaci6n en Rondonia y lugares adva
centes no correspondi6 a las expectativas en materia de una or

denada absorci6n de colonos. La violencia queseorigin6 por los
conflictos sobre la tierra, el surgimiento incontrolado de nu
cleos urbanos - y sus problemas consecuentes - la ocupaci6n in

discriminada de reservas indfgenas y reservas boscosas y el in
tenso grilagem de tierras publicas fueron factores que contribu

veron a dificultar esa ocupaci6n ordenada.

Con el cambio de gobierno de 1979, la polltica oficial hacia la
Amazonia sufri6 una nueva modificaci6n de enfasis. Se intensi
fico, en primer lugar, la expulsi6n de migrantes del Centro Sur
en funci6n del proceso de modernizaci6n y de factores clirnati
cos. En segundo lugar, lasagencias gubernamentales pasaron a

asumir una actitud mas praqmatica frente ala invasi6n de colo
nos objetando, por un lado, el ordenamiento en la invasi6n de
Rondonia y zonas adyacentes v , par el otro, la elevaci6n del
Territorio de Rondonia a la categorfa de Estado, cosa que efecti
vamente sucedi6 en 1982 .

• EI proceso de grilagem se refiere a la intervenci6n de elementos ajenos a los
asentamientos campesinos, para proceder a la delirnitacion. deslindey / 0 cerca

do de terrenos agricolas ocupados por campesinos sin titulo de propiedad.
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La retirada de los impedimentos gubernamentales ala venida
de colonos para Rondonia resulto en una nueva rnultiplicacion
de los flujos. Para intentar hacer frente a esos grupos, se aban
dono el modelo complejo y paternalista de colonizacion, adop
tandose una estrategia de "Provectos de Asentamiento Dirigi
do" -en los que ellNCRA se responsabilizaba solo por la de
marcaci6n de los lotes y por el ofrecimiento de un minimo de
asistencia - as! como de" Regularizacion de los terrenos", bus
cando que situaciones de hecho se legitimaran. Paralelamente
se crearon proyectos adicionales de colonizacion en otros Esta
dos y Territories. especialmente en la zona "pre-arnazonica",
con el intento de reducir la presion sobre Rondonia. De forma si
milar se dieron facilidades a cornpafilas de colonizacion particu
lares para que implantasen proyectos de asentamiento en Mato
Grosso. Las perspectivas de esos proyectos son contradicto
rias; yloque esrnas. el futuro de todos elloses bastante dudoso ,

Aun aquellos de naturaleza privilegiada, como los de Ouro Pre

to, presentan serios problemas de produccion y continuidad

que estan generando un exodo de colones. una concentracion
efectiva de propiedad de la tierra y la qanaderizacion de la region.

Finalmente, en 1980 se elabor6 un amplio programa especial
(el POLONOROESTE), que intentaba promover un desarrollo
mas equilibrado de la regi6n de Rondonia y Mato Grosso. La

participaci6n financiera del Banco Mundial es fundamental en

ese proyecto, incluso para costear la pavirnentacion de la carre

tera BR-364 que une Rondonia con el resto del pais. Como en

muchos de los problemas referentes a la ocupacion de esa re

gi6n, los resultados probables de esa empresa son ambiguos,
pues par un lado esta via va a permitir la distribucion de la pro
ducci6n del Territorio, haciendo posible la agricultura capitalis
ta en la region; simultaneamenteva a contribuirdemanera deci
siva a la elevaci6n del precio de la tierra y can ella acelera ra la ex

pulsi6n de los colonos y poseedores de parcela. La cuestion
central en ese contexto es: c!.cual pod ria ser el nuevo destino de
ese contingente de expulsados?

III. lnvestiqecion Social, Pobtecion y Planeamiento de la
Colonizecion Ameronice

AI examinar la historia reciente de la colonizacion en Brasil, es

tacil concluir que la investigaci6n social, bien en el area de
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poblacion 0 en areas conexas, tuvo un reducido papel en la deli
mitaci6n de los planes oficiales. Ademas, conforme se men

cion6 antes, la expansi6n de la frontera agricola en Brasil ocurri6
siempre en respuesta a crisis pollticas, sociales y econ6micas y
no como resultado de una acci6n explicita de "planeamiento",
o sea una intervenci6n deliberada, basada en un conocimiento
racional minima que busca anticipary dirigir el curso de la histo
ria. Queda claro que, a posteriori, pueden enumerarse una serie
de condicionantes hist6ricos, y puede observarse una conjuga
ci6n de factores coyunturales que IIev6a los dirigentes del pais a

canalizar recursos para la intensificaci6n del proceso de ocupa
ci6n en la Amazonia. Pero la fuerza dinamizadora de la invo
lucraci6n publica en la ocupaci6n de la Amazonia - sequn la
mayoria de los autores - la dio la realidad de un momenta crltlco
en la expansion del capitalismo brasilefio, y no la determinaci6n
de una planeaci6n racional.

En tales condiciones, no debe sorprender que la investigaci6n
social (a menos que se incluya a la geopolitica en esa categoria),
no haya jugado un papel significativo en la qeneracion e imple
mentaci6n de los programas y proyectos de colonizaci6n. En 10

que respecta a estudios mas estrictamente poblacionales,
legitimamente se admite que aun en circunstancias ideales de li
nearidad entre investigaci6n y planeamiento, estudios uni

disciplinares orientados 5610 ala cuestion poblacional hubieran,
tal vez, contribuido muy poco. Esto es asl porque el analisis del
crecimiento y la redistribuci6n poblacional en el contexto de la
colonizaci6n asumen relevancia solo en la medida en que son in

corporados a otros elementos provenientes de otros tipos de

analisis: 0 sea que no tiene sentido proyectar la "rniqracion es

perada" 0 la "poblaci6n excedente" 0 "Ia capacidad de absor
cion de la poblacion", sino se incorpora toda una serie de consi
deraciones respecto al modo de organizaci6n de la producci6n,
del clima, del suelo, del acceso, de la distancia de los mercados,
de la infraestructura, del nivel de tecnologia, del tipo de cultura,
de la disponibilidad de credito, de los niveles de subsidio, etc.
Esto quiere decir que no hay prevision demogratica en el vacfo y
que cualquier abordaje demogratico tendrfa que aliarse a otras

disciplinas y perspectivas. Es en ese abordaje integrado y multi

disciplinario que los estudios de poblacion podrfan jugar un pa
pel fundamental.

Generalicemos entonces el espectro de nuestra preocupa-
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ci6n para visualizar la posible contribuci6n de un abordaje inter
disciplinario de ese tipo al planteam iento de la colonizaci6n en la
Transarnazonia.v Corno podrfa habercontribuido un equipo in

terdisciplinario en las condiciones reales en que se dio el PIN? En
realidad hubo por 10 menos un estudio previo acerca de las pers
pectivas de la colonizaci6n amaz6nica, que fue encomendado a

investigadores de una agencia gubernamental. (Tavares et al. :

1972). Dicha investigaci6n hizo un relato de las principales expe
riencias de colonizaci6n en diversas regiones del pars. Analiz6 a

continuaci6n los nucleos de colonizaci6n en la Amazonia y puso
dimensiones a la poblaci6n excedente del Nordeste. Los resul
tados alentaron grandemente al PIN pues los autores concluye
ron que: "los calculos y las consideraciones anteriores nos "e
van a admitir que la soluci6n al problema del empleo en la agri
cultura nordestina tendra que ser planteado ala luz de las posibi
lidades de colonizaci6n del area amaz6nica ... La forma mas
adecuada de resolver el problema de los excedentes de agricul
to res en el Nordeste se encuentra en la expansi6n de la coloniza
ci6n dirigida en la Amazonia." (Tavares et al.: 1972, 123-124).

Cabe preguntar, por tanto, lcual habrla sido la influencia de
este informe si la conclusi6n hubiera side que la colonizaci6n en

la Transamazonia era una bobada, una aventura carfsima y con

pocas posibilidades de exito? Es probable que el informe se hu
biera "archivado", pues la decisi6n polltica ya estaba tomada y
la implementaci6n se habra iniciado mucho antes de la publica
cion del informe. 0 sea que en este caso la congruencia entre in

vestigaci6n y planes es nada mas aparente. Otros trabajos de
menor proyecci6n se mostraban mas 0 menos optimistas, 0

mas 0 menos crlticos (cf. Tamer: 1979; Pereira: 1970; Campos:
1970), pero sin influir mucho, a pesar de ello, en el destine de los
rumbos ya sefialados.

Por otro lado, si se hubiesen consultado algunos de los estu

dios elaborados a partir de la colonizaci6n de la regi6n Belem
Brasilia (Valverde y Dfaz: 1967; Redwood: 1968; Pereira: 1970;
SERFHAU: 1972), no habrfa habido tanta euforia, y posterior
mente tanta desilusi6n con el fracaso de los proyectos fara6ni
cos de la colonizaci6n Transamaz6nica. De la misma manera,
otros trabajos procuraron evaluar los primeros resultados de la
colonizaci6n Transamaz6nica y podrlan haber servido de aviso
a los implementadores de la politica de colonizaci6n, del pro
bable derrumbe. Entre tales estudios se encuentra el de Octavia
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G. Velho, que en un lucido analisis comentaba: "dados los cos

tos involucrados en ese genero de colonizaci6n, es bastante
probable que la entrada de personas en el area iba a suplantar en

mucho la capacidad de absorci6n, en sus desarrollos futuros,
del proyecto deIINCRA, el que portanto aparece como posible
mente inadecuado en su finalidad declarada de absorber un

contingente ponderable de mana de obra nordestina". (Velho:
1972; 155). Tarnbien critica el modelo de colonizaci6n adopta
do: "Aparentemente la concepci6n, tal y como se practica,
implica una pretensi6n de controlar el proceso de poblamiento,
en el que la omnipotencia se puede aproximar peligrosamente a

la impotencia. No obstante bien lograda dentro de sus Ifmites ...

la colonizacion probablemente lIevarfa a la formacion de una ca

mada relativamente privilegiada de colonos, en medio de un

mar de poblamiento espontaneo que se daria en el descuido."
(Velho: 1972, 153). Tambien otros estudios en la misma epoca
destacaban ya los problemas que originaria el modelo de colon i
zaci6n implantado y las alternativas en el propio Nordeste. (Cf.
Chaloult: 1972; D'Apote: 1972).

En los primeros afios que siguieron a su abandono oficial en

1974, se realiz6 un nurnero considerable de trabajossobre los re

sultados concretos de la colonizaci6n dirigida en la Transama
z6nica. La mayor parte de ellos se basaron en estudios de campo
y tuvieron como fin detallar, en todos sus aspectos, la experien
cia de los pocos proyectos de colonizaci6n efectivamente

implantados. De entre ellos tal vez el mas importante sea el estu
dio de campo realizado en la region de Altarnira-Maraba en 1976

por parte de un equipo multidisciplinario del CEDEPLAR. (CE
DEPLAR: 1977). Los resultados de ese trabajo, desafortunada
mente no publicados hasta hoy por motivos polltico-burocrati
cos, constituyen un analisis cuidadoso de los problemas de la
colonizaci6n en medio de un ambiente hostil, demostrando en

ultima instancia, cuan ut6picas fueron las previsiones iniciales
de colonizar enormes extensiones de la regi6n amaz6nica con

grandes contingentes de migrantes nordestinos. Otros trabajos
complementan ese mismo panorama acerca de los proyectos
de colonizaci6n en la Transamaz6nica. (Cv, Mahar: 1977; Jato
btl: 1978; Katzman: 1977; Meggers: 1977; Goodland e Irwin:
1975; Chaloult: 1979; Sawyer: 1977; Wood y Schmink: 1981;
Osorio: 1978; Martine: 1981).

En Rondonia se lIevaron a cabo tam bien diversas investiga
ciones de campo en proyectos de colonizaci6n. La mayoria de
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elias se concentro en la eval uacion del funcionamier Ito concreto
de la colonlzacion como punto de partida para un anal isis de las
perspectivas de absorcion y retencion de la poblacion. Existe
una cierta convergencia en cua nto ala afirrnacion que Rondon ia

presencia el mayor esfuerzo directo ya realizado por el poder
publico para asentar colonos; pero que la absorcion y retencion
de excedentes rurales esta seriamente amenazada. (Mueller:
1980; Martine: 1982; Pacheco: 1979; Minagri-FGV: 1982; Oha
na Pinto: 1980; Henriques: 1982; Hebette y Acevedo, s.d.).
Entre esos estudios algunos son mas marcadamente "de

rnoqraficos" en el sentido que abordan cuestiones que de prefe
rencia analizan los demoqrafos, pero que repercuten sobre la
evaluacion global de los programas de colonizacion. Asi por
ejemplo, se analiza la relacion entre rniqracion y fecundidad y se

demuestra que no son viables los criterios de entrega y herencia
de la propiedad de los terrenos (Henriques: 1982). Otro trabajo
analiza patrones de mortalidad y morbilidad en los proyectos de
colonizacion y demuestra que la malaria, la fiebre amarilla y
leishmanose, son problemas tlpicos que perturban la salud, de

suyo precaria, de los trabajadores rurales, provocando frecuen
temente la reduccion en la capacidad de trabajo y el abandono
de la tierra (Oharra Pinto: 1982).

Mas alia de ese tipo de evaluacion, hechos in loco en los pro
yectos de colonizacion, se encuentran diversos trabajos que
procuran situar la experiencia de la colonizacion arnazonica
dentro de una perspectiva global del significado de la expansion
de la frontera agricola en el contexte del actual modelo de de
sarrollo. (Cardoso y Mueller, F.: 1977; Redwood: 1982; Gra
ziano da Silva: 1979; Ianni: 1979; Martins: 1975; Foweraker:
1981; Sawyer: 1982). Evidentemente la revision de esos y otros

(en el original portuques se corta aqul la frase).
En resumen, es posible encontrar un gran nurnero de investi

gaciones sociales con un contenido poblacional que hablan
acerca de la colonizaci6nyocupaci6n de la frontera, pero la gran
mavoria de ellos son a posteriori. En cuanto a trabajos previos
destinados a alimentar directamente la planeacion de la coloni
zaci6n, fueron escasos yel mas importante deellos, sequn ya vi
mos. estaba equivocado en sus conclusiones. No viene al caso

discutir aqul la naturaleza y el grado de ese equivoco.
Sobre las investigaciones realizadas durante y despues de la
implementaci6n de los proyectos de colonizaci6n, podemos
clasifica rlos como trabajos de evaluaci6n. En ese sentido, su pa-
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pel habria sido retroalimentar la planeaci6n, sirviendo para
corregir y reformular programas y proyectos. Generalizando se

puede decir que en realidad esos trabajos de "evaluaci6n"
fueron muy importantes en la desmitificaci6n de la colonizacion
como la panacea para los problemas de excedentes poblaciona
les del pais. No obstante, los proyectos de colonizaci6n en la
Transamaz6nica cayeron por otras presiones y tarnbien por el
peso de sus propias dificultades y yerros, y no como resultado
de lasinvestigacionessociales. En Rondonia las investigaciones
han servido como alerta hacia los problemas que comienzan a

aparecer -sin que por ello se haya presentado una soluci6n ni
se haya conseguido influir mayormente en las decisiones impor
tantes en el area.

IV. Investigaci6n Social y Expansi6n de la Frontera: la
Definici6n de Problemas y las Evaluaciones

EI segmento anterior de este trabajo procur6 analizar la contri
buci6n de la investigaci6n social al planeamiento de la coloniza
ci6n en tres etapas diferenciadas. Mientras tanto, considerando
que la colonizaci6n dirigida se inserta dentro del mas amplio
contexto de interiorizacion de la frontera, conviene ampliar el
espectro de intereses para poder especificar mejor la contribu
ci6n que puede hacerse al planeamiento por via de la eva

luaci6n. Dada la complejidad de la ocupaci6n amaz6nica, no

sorprende que exista una gran variedad de evaluaciones corres

pondientes a enfoques distintos. Esa variedad, a su vez, puede
ser atribuida a las diferencias observadas en la definicion del
problema central de investigaci6n.

En realidad, una revisi6n de las diversas posturas frente a 10

que debe ria ser hecho, con base en 10 que existe, muestra una

variedad impresionante de perspectivas, enfoques, juicios de
valor, ideologias y, consecuentemente, sugerencias. Vale la pe
na hacer una revisi6n de algunos de esos estudios, para ilustrar
la variedad de enfoques existentes para definir la naturaleza del
problema de la ocupaci6n amaz6nica v, por consiguiente,
ilustrar las dificultades inherentes a la realizaci6n de eva

luaciones sociales que se incorporen a la planeaci6n.
En primer lugar, dentro de una perspectiva demogratica, pa

rece existir un cierto consenso de que la maximizaci6n de la ab
sorci6n productiva de excedentes poblacionales en areas de la
frontera es un objetivo legitimo y deseable. En esa 6ptica lcual
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es el balance global de las acciones hasta hoy realizadas? Si exa

rninaramos los resultados de los esfuerzos gubernamentales en

la Amazonia, en terrninos de cifras de incremento absolutas 0

de tasas de crecimiento, parecerfan bastante promisorios. La
Regi6n Norte (que incluye la mayor parte de la Amazonia y los

programasde colonizaci6n dirigida desde 1970), tuv05% anual
de crecimiento poblacional, la mayortasa de cualesquiera de las

grandes regiones durante el perfodo 1970-80. Todos los Estados
y Territorios de esta regi6n tuvieron un crecimiento acelerado,
pero fue en Rondonia donde el aporte migratorio tuvo mayor im
pacto, produciendo en ella mayor tasa de crecimiento de todas
las unidades federativas (casi 16% al afio]. La poblaci6n de Ron
donia salt6 de 113a492 mil habitantesysesospecha que losda
tos censales todavfa subestiman las cifras reales de la poblaci6n
que reside en ese Estado. EI aumento poblacional registrado en

Para tarnbien es bastante significativo en terrninos absolutes.
ya queese Estado pas6de2.161 mil en 1970a3.411 mil en 1980.
En resumen, parecerfa que por 10 menos en una primera aproxi
maci6n, la Amazonia cumpli6 con el papel que Ie fue atribuido,
de servir como absorbedor de excedentes poblacionales oriun
dos de otras areas. Esa es la conclusi6n que por 10 menos algu
nos estudiosos sacan:

"La regi6n Norte detent6 el mayor crecimiento relativo a 10 largo de
los afios 70, variando en 63%, mientras en la decade previa vari6 en

41 %. Su poblaci6n mas que se duplic6 en los ultirnos veinte afios.
Este 16gico crecimiento poblacional en un periodo tan corto sedebi6
ala estrategia politica de desarrollo regional adoptada en los ultirnos
20 afios, y particularmente para esta regi6n a partir de 1970. Esta

estrategia de ocupaci6n del territorio brasilefio ilustr6, par un lado,
el desempefio de las areas parca 0 insuficientemente pobladas, con

la consecuente exploraci6n de sus recursos naturales v, por el otro,
la capitalizaci6n de areas relativamente estancadas 0 atrasadas."
(Matos y Barros: 1981,36).

Entre tanto, en otra perspectiva cuantitativa y demogratica,
que utiliza exactamente los mismos nurneros censales, esa fa
vorable interpretaci6n se cuestiona directamente. En esa se

gunda perspectiva se observa que la migraci6n para la Regi6n
Norte, y la correspondiente absorci6n poblacional, es muy re

ducida al compararse con el crecimiento demogrfifico de otras

areas 0 del pars como un todo.
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"Vista la cuesti6n desde otro anqulo, se verifica ... que la Regi6n
Norte como un todo tuvo, en la decada del 70, un incremento pobla
cional absoluto (incluyendo el crecimiento vegetativo), de apenas
2.264 mil personas - inferior al crecimiento de Sao Paulo. EI Norte

contribuy6 escasamente con el 8.8% al crecimiento total del pais
durante el periodo; en terminos absolutes, la inferioridad del Norte
frente a otras regiones au ment6 entre 1970y 1980. Adernas, 40% del
crecimiento de la regi6n se localiz6 en las6 principales ciudadesde la

regi6n -las capitales y Santarern ... EI flujo migratorio total para el
Norte, incluyendo los contingentes que se destinan para areas urba
nas - que ciertamente deben constituir mas de la mitad de todas las
corrientes migratorias- se estim6 en 915 mil. Si se descontaran los
flujos de destino urbano, el nurnero de personas de fuera de la regi6n
asentadas en las areas rurales de la Amazonia dificilmente pasa de
u nos 400 a 500 mil, contingente que es un poco mayor que la migra
ci6n que recibi6 Belo Horizonte en el mismo periodo". (Martine:
1982b,67).

o sea que de dos simples lecturas de datos iguales sobre el
crecimiento demografico de la regi6n amaz6nica en el perlodo
1970-80, se producen dos interpretaciones radicalmente dife
rentes. Otras perspectivas "poblacionales" que podrlan citar
se, enriquecen el conocimiento de la realidad en las areas de co

lonizaci6n, pero al mismo tiempo vuelven mas compleja la tarea
de evaluaci6n por la diversidad de las perspectivas que presen
tan. Mientras tanto, el problema de evaluaci6n se vuelve real
mente complicado cuando se procura integrar otras perspecti
vas y abordajes disciplinares. A continuaci6n se hace un breve
relato de algunos de tales abordajes, a titulo ilustrativo.

En la lista de enfoques cabe mencionar variantes en la pers
pectiva del desarrollo regional. Por un lado, un grupo de estu

diosos favorece la visi6n de la integraci6n de nuevas areas a la
economia nacional que proporciona la expansi6n de la frontera.

Bajo esa 6ptica, la expansi6n de la base econ6mica de la Regi6n
Norte representa el crecimiento del propio mercado interno. Esa

expansi6n se cumple en la medida en que se agrandan las inter

dependencias entre las diversas regiones; dicha arnpfiacion s610

puede consegu irse a traves de la expansi6n de la base econ6mi
ca de cada regi6n, reduciendo el actual grado de concentracion.
Es asl que los proyectos de colonizaci6n son uno de los instru
mentos para la desconcentracion de la poblacion y de las activi
dades econ6micas. Las ciudades que surgen naturalmente en

las areas nuevas deben ser vistas como grandes depositos de
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desconcentraci6n. (Ct. Katzman: 1977; Mahar: 1978; Mendes:
1979; otros). Otra versi6n regional, sin embargo, destaca el
hecho de que en vez de mejorar las relaciones de trueque entre la

regi6n amaz6nica yel resto del pais se han venido deteriorando
progresivamente; 0 sea que el mercado interno se esta de
sarrollando con la incorporacion de nuevas areas pero a un cos

to de pauperizaci6n de esas regiones. (Gasquesetal., s.d.; Gas

ques: 1981; Gebara: 1982).
Otra categorfa de estudios, que tiene sus origenes en la

economia politica, situa la frontera en el contexto de la
economia y la sociedad nacional, e interpreta la expansi6n de la
frontera agricola como respuesta a las necesidades del proceso
de acumulaci6n. En su formulaci6n mas qenerica, la incorpora
ci6n de nuevas areas corresponde al avance del capitalismo co

mo modo de producci6n en expansi6n. (Foweraker: 1981; He

bettey Acevedo: 1981). Lavariedad deenfoquesgenerados por
la tentativa de hacer explicita esa premisa es muy grande. A
titulo ilustrativo, algunos estudios desarrollan la tesis de que la
penetraci6n progresiva de intereses capitalistas reduce el espa
cio fisico y social del campesinado, determina ndo asi la "clausu
rail de la frontera, en el sentido de que no existen ya mas tierras
libres para que se las apropien pequeFios productores para sub
sistir. (Grazianoda Silva: 1979; .Jatoba: 1979; Os6rio: 1979). La

penetraci6n del capital tam bien genera conflictos por el domi
nio de la tierra entre los tenedores, indios y gri/eiros*, 10 que ma

nifiesta una lucha de clases mas amplia. (Martins: 1980y 1983).
La mediatizaci6n de esos conflictos la hace el Estado, que tam

bien utiliza la colonizaci6n de las areas nuevas como uno de los
mecanismos a su disposici6n para suavizar las desigualdades
sociales y asi cumplir su funci6n en el sentido de legitimizar y

perpetuar la actual estructura de poder. (Pacheco: 1979; Ohana
Pinto: 1981).

La preocupaci6n central del enfoque que podemos designar
como ecol6gico, consiste en advertir las desastrosas conse

cuencias de una remoci6n indiscriminada de la floresta y la intro
ducci6n en esa tierra de practices agricolas desarrolladas en

otras regiones. (Cf. Fearnside, 1980 y 1982; Mueller: 1982;
Hecht: 1982; Goodland: 1980). EI principal temor se relaciona
con la sustituci6n del bosque natural por plantaciones hornoqe-

* Vease la definici6n de grilagem en la paq, 454.
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neas, como es el caso de las caucheras de la Ford - 0 del pinus
caribea del Proyecto Jari. Para evitar la devastaci6n ecol6gica
que resulta de tales practices. se deberian promover estudios
minuciosos en cada micro-regi6n y, sobre todo, acatarse sus re

sultados al elaborar programas y proyectos. EI resultado ideal
seria un "rnosaico cuidadosamente planeado de ecosistemas
naturales y agroecosistemas de diferentes intensidades de ma

nejo. Ninguna alternativa satisface todas las rnetas. y ninqun ti
po 0 combinaci6n de tipos ofrece una panacea para los proble
mas de la regi6n amaz6nica. La interdependencia con otros

problemas exige, mas alia de eso, restricciones ala concentra
ci6n del ingreso y la posesi6n de la tierra, "mites al consumo to

tal ... y el mantenimiento de la poblaci6n humana por debajo de
la capacidad de soporte del area." (Fearnside: 1982,2).

La realidad actual de la Amazonia esta muy lejos de la concep
ci6n ideal de los ec6logos, pues exhibe ya extensas areas desfo
restadas. Una corriente de agr6nomos se ha preocupado por
demostrar que los temores de los ecoloqos son exagerados y
que las tesis sobre catastrofes natu rales tales como la formacion
de desiertos amaz6nicos, la desaparici6n de rlos 0 la disminu
cion del oxigeno en la atmosfera, han servido unicarnente para
retardar el desarrollo agricola de la regi6n. (Alvim: 1972 y 1980;
Falesi: 1974). En realidad, de acuerdo con tal perspectiva, la
aplicaci6n de fertilizantes orqanicos 0 quimicos puede compen
sar la perdida de fertilidad natural del suelo. Lo que agota la tierra
serla apenas la agricultura itinerante, cuya practica central con

siste en cortar y quemar la veqetacion natural, plantar cultivos
de ciclo corto y abandonar la tierra a los pocos afios, En contras

te con ello, la agricultura moderna capitalista, apoyada en inves

tigaciones e insumos modernos, podra adaptarse perfectamen
te al habitat arnazonico. (Alvim: 1980). La versi6n de que los pe
quefios productores serian mas depredadores es ampliamente
criticada en otros trabajos. (Wesche: 1981; Wood y Schmink:
1981; Menezes: 1981).

Otra corriente se muestra bastante esceptica en cuanto a las
posibilidades de transformar la regi6n amaz6nica en el granero
de Brasil, a traves de la modernizaci6n de las practicas aqricolas.
Estas demuestran que no obstante ser innegable el aumento de
la producci6n agricola con la incorporaci6n de areas de la fron

tera, la continuidad de esa producci6n es bastante dudosa en el
medianoylargoplazo. (Mueller: 1982; Menezes: 1981; Martine:
1981 y 1982 b; Calvente: 1982; otros). Por un lado, aun en areas
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muy privilegiadas como las de los proyectos de colonizaci6n di

rigida en Rondonia, existe ya una crisis de producci6n.
"Luchando contra condiciones adversasdel medioambiente, la
insalubridad, la inexistencia de servicios medicos, de educa
ci6n, de entretenimiento; contra los grileiros, contra el aisla
miento creado por las distancias y por los caminos intransi
tables; contra las dificultades en la obtenci6n de financiamiento
bancario, contra los esquemas de comercializaci6n que abultan
los precios de los productos agricolas, las familias de los parce
leros hacen un verdadero milagro cuando consiguen mantener

seen el medio rural." (CNPq, s.d., 13). Ladistanciade los princi
pales centros de consumo se constituye en un obstaculo cada
vez mayor para la producci6n agricola en areas de la frontera; en

su mayoria los productos requieren que su transporte sea fuer
temente subsidiado para poder ser colocados en los mercados
del Centro-Sur.

EI enfoque que podriamos designar como "adrninistrativo"
ve en la forma de delimitar el modelo de colonizaci6n yen la rna

nera de organizar la implementaci6n de ese modelo, un deterrni
nante importante del exito 0 fracaso de los proyectos de coloni
zaci6n dirigida. Esos autoresapuntan factores tales como la for
ma de enfrentar las dificultades financieras inherentes a todos
los proyectos; la forma de delimitar y distribuir la propiedad de
los lotes; las soluciones encontradas en la construcci6n y manu

tenci6n de la infraestructura y los servicios basicos: los proble
mas relacionados con el personal administrativo y de asistencia
tecnica del proyecto, su motivaci6n y continuidad; y los costos

comparativos de colonizaci6n por unidad familiar asentada.

(Tcheyan: 1979; World Bank: 1980). Con frecuencia el fracaso
de los proyectos de colonizaci6n se explica en terrninos del pa
ternalismo y de la burocracia excesiva de los 6rganos de coloni
zacion. de las deficiencias de la asistencia tecnica a los colones.
y de las dificultades de credito, almacenamiento, transporte y
distribucion de la produccion. (CEO EPLA R: 1977; Wood y Sch
mink: 1981).

En ese contexte. evidentemente serla posible, aunque poco
viable, extendernos ampliamente hacia otros enfoques y abor

dajes te6ricos y rnetodoloqicos relevantes para la evaluaci6n de
la expansi6n de la frontera agricola. Para terminar este breve re-

* Veese la definici6n de grilagem en la pag. 454.
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lato, mencionaremos unicamente la evaluacion "oficialista" de
la colonizacion, que destaca la hazafia realizada por los 6rganos
gubernamentalesen la multipllcacion de proyectos de colonize
ci6n yen el otorgamiento de titulos a un nurnero significativo de

miqrantes.!o cual redundo en un aumento importante de la pro
duccion agricola y del empleo.

"En 1981. el Territorio Federal de Rondonia esta a punto de ser ele
vado ala categoria de Estado, hecho que se atribuye a su potencial
econ6mico actual. fruto de un esfuerzo integrado de ocupaci6n ra

clonal. inicialmente por parte del intrepido Hombre. "sus trastos" y
su familia. y deIINCRA. seguido. naturalmente. por los 6rganos de
cada actividad especlfica desarrollada al implantarse los proyectos
de colonizaci6n: CEPLAC. SUDHEVE:A. IBC. ASTER/RO. el go
bierno Federal v, de manera primordial. el gobierno de Rondonia.
Existen criticas ala acci6n deIINCRA. que son justas y naturales
pues todo gran trabajo debe ser criticado por afectardirectamente la
vida de todos los que en el se involucran; pero, tal como 10 define el
CEPLAC en una de sus publicaciones: 'Si no se Ie conceden otros

rneritos ala acci6n dellNCRA en el area. dos por 10 menos no se Ie

pueden negar: la reducci6n de la tensi6n social por la posesi6n de la

tierra, y la implantaci6n de una agricultura racional con indices supe
riores al promedio de la Amazonia' '', (Modesto: 1982.77).

No obstante que las diversas interpretaciones y abordajes del
proceso de expansi6n de la frontera fueron s610 caricaturizados
en el relato anterior. cabe preguntar (_ cual entre elias parece ser

la mas correcta? Evidentemente que la respuesta es: ninquna y
todas. pues cada una retrata la realidad parcialmente. 0 sea que
aun en un escenario ideal y con la ventaja de una visi6n post
hoc. la tarea de evaluaci6n (que habiamos propuesto como la
segunda gran linea de contribucion que la investiqacion social

puede hacer al proceso de planeacion por medio de su contribu
ci6n a la reforrnulacion de planes). se torna arbitraria en extre
ma.

Es evidente que gran parte de las divergencias en abordajes y

enfoque se derivan de los diferentes juicios de valores, teorias e

ideologias. "No hay hechos sin teorias y la unica manera de que
una estadistica pueda quedar fuera de la politica es recolectan
do unicarnente datos irrelevantes". (de Naufville. in Carey:
1981.87). A su vez, esasdiscrepanciasdeabordaje comienzan a

perfilarse en la propia definicion inicial del problema a investi

gar. Tal definici6n del problema condiciona en gran parteel mar-
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co teo rico , restringe el abordaje metodol6gico y dirige los resul
tados. Mientras tanto, en el ejemplo antes citado de los dos es

tudios "demogrMicos", la definici6n del problema es basics
mente la misma: lcual ha sido el impacto de los programas guber
namentales sobre la absorcion y retencion de la poblaci6n?
Siendo esto asf, los criterios para juzgar la validez relativa de los
analisis pueden definirse en forma bastante objetiva. Inter alia,
se pueden comparar los logros con los objetivos iniciales de los

programas. En segundo lugar, se puede comparar la absorcion
real de la poblaci6n en la Amazonia con el tarnafio del excedente
poblacional en otras areas. Yen tercer lugar, se pueden cornpa
rar los resultados con los de otros programas gubernamentales
existentes 0 potenciales.

De acuerdo con las informaciones presentadas previa mente,
es forzoso concluir que los programas gubernamentales consti
tuyeron un fracaso espectacular en 10 que atafie a los dos prime
ros criterios. De acuerdo con el tercer criterio, el fracaso se rela
tiviza cuando se considera que ninqun otro programa guberna
mental tuvo efectos que seaproximen, en dimensi6n, a los efec
tos de interiorizaci6n en la Amazonia. Por otro lado, la compara
ci6n de tendencias poblacionales en otras regiones de Brasil

(particularmente las de metropolizaci6n y concentraci6n en tor

no a Sao Paulo), relativizan la propia acci6n expHcita del poder
publico sobre las tendencias de distribuci6n espacial. 0 sea que
las "fuerzas del mercado", por intermedio del Estado, tendrfan
mucha mas fuerza que las "acciones proqrarnaticas de gobierno".

Sea como fuere, continuamos con el dilema mas vasto de la
contribuci6n especffica de cada abordaje. En verdad no se trata

de la validez relativa de los diversos enfoques disciplinarios,
pues en un tema tan complejo como el de la ocupaci6n de la
frontera agrfcola coexisten en realidad facetas diferenciadas
que requieren ser analizadas a traves de enfoques diferentes.
Las diversas perspectivas cuyas diferencias fueron caricaturiza
das antes, tienen tam bien muchos puntos en cornun que nece

sitan tomarse en cuenta para una perspectiva mas integrada. EI

problema ocurre cuando dentro de un mismo abordaje, distin
tas posturas valorativas determinan conflictos en la definici6n
de problemas y en el analisis. En casas tales como los de las
contrastantes perspectivas demoqraficas citadas anteriormen
te, es preciso confrontar cuidadosamente la definici6n del

problema, explicitar las premisas, la metodologfa, los resulta
dos y los criterios de evaluaci6n. (Cf. Bromleyy Bustelo: 1982).
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V. Consideraciones Finales

EI tema propuesto para este trabajo - ace rca de la contribuci6n
de las investigaciones sociales en el area de poblaci6n a la planes
ci6n de la colonizaci6n en Brasil- nos oblig6 a tantear, medio
a ciegas, una serie de tortuosos caminos e ingratas cuestiones.
Primeramente, se hizo necesario intentar explicar, un poco me

jor, el contexto de la planeaci6n y la relaci6n entre investigaci6n
y planeaci6n. En segundo lugar, se tuvo que abordarelsignifica
do de la colonizaci6n dirigida dentro del proceso de expansi6n
de la frontera. A continuaci6n fue necesario examinar los estu

dios poblacionales sobre tales temas en el contexto de las
contribuciones hechas por otros enfoques disciplinares cone

xos. Entre lineas tuvo que abordarse una discusi6n impromptu y
simplista sobre la metodologia cientifica en el area social.

De todo ello parece plausible extraer algunas lecciones
simples ysin embargo de interes mas general. En primer lugar, el
mito de la congruencia entre investigaci6n y planeaci6n yen el
propio proceso de investigaci6n social, conduce a una visi6n,
positivista en extremo, de la contribuci6n potencial del investi

gador social. La estructura social condiciona y da especificidad
ala naturaleza y la forma de la investigaci6n. Pero aun bajo las
mejores circunstancias, tanto el progreso cientifico como su in

tegraci6n a la planeaci6n es imprescindible en gran medida. i Po
drla hasta decirse que la contribuci6n real de la ciencia social al

planeamiento se parece mas a un laberinto que a una linea recta!
En sequndo terrnino, parece util distinguirentredos pianos de

actuaci6n de la investigaci6n social. En un plano que podemos
denominar como tecnico-cientlfico, la funci6n del investigador
parece asociarse a la busqueda de la explicaci6n objetiva de la

realidad, de la manera mas correcta y lucida posible, dentro de
los condicionamientos que constituyen su formaci6n e

ideologia. Ese esfuerzo necesariamente debe pasar por una cla
ra definici6n de la naturaleza del problema, haciendo explicitos
tarnbien los posibles niveles de actuaci6n sobre el, A titulo de
ilustraci6n, asumlendose que la absorci6n de grandes contin

gentes de mano de obra rural en areas de la frontera constituyen
un objeto legitimo, se constatan una serie de lagunas
"tecnicas" que dificultan la implementaci6n de ese objetivo.
Sin entraren detalles, esobvio que algunas de elias involucran el
area de poblaci6n, particularmente las que afectan las especifi
cidades de la pequeiia producci6n en areas de la frontera. La
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confrontaci6n entre diversas perspectivas cientificas es aqui
esencial para aclarar la naturaleza real de los problemas y su so

luci6n.
EI segundo plano de consideraciones es el plano politico. Evi

dentemente, el peso de los juicios de valor y las posiciones ide
oloqicas en ese plano esta expllcito y es necesario. La preocupa
ci6n central esta entonces en hacer explicito el para quien yen
que circunstancias los planes, programas y proyectos guberna
mentales van a servir 0 estan sirviendo. En la medida en que la

respuesta a esa pregunta varia de acuerdo a las orientaciones

ideol6gicas del investigador, es en la confrontaci6n de las pers
pectivas que los intereses de los diferentes grupos sociales

pueden quedar representados. EI significado de la investigaci6n
social, por 10 tanto, tendria definida su especificidad por el tipo
de poder que se esta ejerciendo. En un regimen de "politices da

corte", tal vez el papel principal del investigador consista en

explicitary divulqar cuales de los gruposse estan beneficiandoy
por que. Pero la plenitud de la contribuci6n de la investiqacion
social seencontrarfa, idealmente, en lasociedad pluralista, don
de los analisis presentados por los investigadores vendrfan a ser

vir para mejorar el nivel de informaci6n en los debates entre

representantes de los diversos sectores de la sociedad. Ideal
mente, la investigaci6n podrfa asf ayudar a generar una distribu
ci6n mas equitativa de los beneficios a traves de una mejor
representaci6n de los intereses de todos los grupos sociales.
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Comentario

Oscar Oszlak

Siguiendo lassugerenciasdel organizador de esta sesi6n, mi co

mentario intentara una reflexi6n general sobre el tema propues
to, tomando en consideraci6n los casos y experiencias analiza
dosen las ponencias que mefueran enviadas. Luegode una bre
ve ubicaci6n del plano en el que deseo situar mis reflexiones, me

referire por separado a los problemas que presentan, por una

parte, la producci6n del conocimiento en materia de poblaci6n
y, por la otra, el empleo de ese conocimiento con prop6sitos de
formulaci6n e implementaci6n de politicas de desarrollo.

1. La cuestion poblacional

EI Estado conternporaneo enfrenta, de manera creciente,
complejos problemas que exigen su intervenci6n. A traves de

politicas publicas "toma posicion" frente a cuestiones social
mente problematizadas, sea lniclandolas, promoviendolas,
neutralizandolas v, de uno u otro modo, "resolviendolas", es

decir, tratando de reducir 0 eliminar su "problematicidad". La

mayor complejidad de las cuestiones enfrentadas ha conducido
ala necesidad de definir pollticas estatales cuyo marco de refe
rencia abarca "areas-problema" que cortan aspectos multifa
ceticos e interdependientes de la realidad social. En algunos ca

sos se trata, por ejemplo, de "consecuencias indeseadas" del

patr6n de desarrollo impuesto en los paises altamente in
dustrializados (v.g. problemas de contaminaci6n ambiental, re

cursos no renovables). En otros, las areas se han conformado
integrando diversos factores asociados al fen6meno del "sub
desarrollo" alrededor de ciertas cuestiones 0 nucleos de proble
mas, tales como los de explosi6n demogratica, reforma agraria
o dependenc.ia tecnol6gica. En todos estos casos, a pesar de
que launidad a partirde la cual se defineel problema es perfecta
mente distinguible (v.g. hombre, tierra, tecnologia), las solu-
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ciones exigen una acci6n diversificada en frentes muy hetero
geneos.

En buena medida, las instituciones acadernicas y los progra
mas internacionales de asistencia tscnica contribuyeron a defi
nir las referidas "areas-problema", tanto en el plano te6rico co

mo en el de la acci6n. Siguiendo el ejemplo anterior, a medida

que nuevos institutos de reforma agraria, centros deestudios de
poblaci6n y programas de transferencia de tecnologla fueron in

corporandose al ambito de las universidades y organismos in
ternacionales de asistencia tecnica, los aparatos estatales
poblaron sus organigramas con unidadesespecializadas que repJica
ban en la esfera de la definici6n y ejecuci6n de pollticas los de
sarrollos que tenlan lugar en el terreno acadernico 0 en el campo
de la cooperaci6n tecnica.

Pod ria afirmarse que la persistencia y agravamiento de estos

problemas, frente a los cuales quedaba crudamente comproba
da la Iimitaci6n de las teorias y enfoques "disciplinarios" y la es

terilidad de la acci6n estatal, fue el factor decisivo en el impulso
de esta orientaci6n "multidisciplinaria" que encontr6 en los

parses perifericos un fertil terreno de discusicn "{ experimenta
ci6n. La racionalidad del nuevo enfoque se basaba en una pre
misa elemental: en "areas-problema" donee confluyen una

gran variedad de actores, intereses y conflictos suscitados por
su compleja interrelaci6n, los instrumentos de polltica publica
destinados a reducir la problematicidad del "area" deben ser

consistentes entre sl v ,
en 10 posible, formar parte de una estra

tegia global. Esto llevo a quienes propicia n este enfoque a "des
cubrir" la ausencia de pol/ticas globales referidas a "areas
problema" y a postular la necesidad de definirlas para aSI poder
desagregar los sub-objetivos, metas e instrumentos que, en

presencia de diaqnosticos adecuados, puedan comenzar a re

solver los problemas. Es frecuente por 10 tanto encontrar afir
maciones en el sentido de que no existe una pol/tica de poblaci6n,
o de reforma agraria 0 de ciencia y tecnolog/a, dando por su

puesto que el Estado debe definir sus pollticas en terrninos de
areas agregadas de este modo.

Este nuevo enfoque partla de la existencia de un Estado
monolltico, capaz de adaptar su estructura y funcionamiento a

los requerimientos de una acci6n definida en esos terrninos. Sin
embargo, las nuevas "areas-problema" encontraban un apara
to burocratico sumamente rlgido, en el que sus unidades no es

taban dispuestas a resiqnarfacilrnente sus grados de autonornla
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operativa conseguidos generalmente a traves de la conflictiva
delimitaci6n de un espacio funcional reivindicado como propio
e inalienable. Precisamente el alto grado de diferenciaci6n y de
sarticulaci6n del aparato estatal en terrninos de organizaciones
y pollticas es 10 que activ6 la busqueda de soluciones integra
doras alrededor de un area-problema comun a las unidades in
volucradas. En algunos casos se intentaron f6rmulas "coopera
tivas" entre las diversas unidades, creando consejos y comi
siones integrados por representantes de los diferentes sectores
e intereses afectados. En otros, se establecieron organismos
(institutos, secretarlas de Estado, etc.) con una misi6n coordi
nadora y /0 reguladora de la respectiva area funcional. Pero en la
mayorfa de los casos, estos experimentos contribuyeron esca

samente a la soluci6n de los problemas enfrentados.
(_ Cuales son las causas de estos reiterados fracasos? (_A partir

de que criterios se define la inclusi6n 0 exclusion de elementos
(organismos, actores, polfticas, etc.) que conforman un "area
problema"? (_ De que depende la efectividad de instrumentos de
polltica destinados a provocar cambios en las caracterfsticas del
area funcional delimitada?

Nos enfrentamos aqul con un "area-problema" que hace relati
vamente pocos afios ha empezado a ser reconocida por el Esta
do como objeto de examen sistematico y acci6n deliberada. Pa
ralelamente a la creciente preocupaci6n que el fen6meno pobla
cional despertaba entre planificadores y responsables de la de
cisi6n polltica, desde las mas variadas instituciones y ramas del
conocimiento y a partir de enfoques heteroqeneos, se fueron
trazando las coordenadas de una nueva disciplina integradora.
La propiaexperiencia de PISPALes, enestesentido, sumamen

te reveladora. Se partla de considerar que el crecimiento econ6-
mico, el bienestar social y la autonomfa nacional dependian en

gran medida del pleno desarrollo del potencial humano que un

pais posee y/0 esta dispuesto a promover . Por 10 tanto, la nueva

disciplina debfa analizar y evaluar las variables demograticas, el
comportamiento reproductivo, la distribuci6n poblacional y
otros aspectos de esta problernatica, a fin de utilizar tal conoci
miento en la consecuci6n de politicas que promovieron aquellos
abjetivos.

2. La produccion del conocimiento

A pesar de la considerable actividad desarrollada par agencias
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gubernamentales, organismos internacionales, universidades
y fundaciones privadas, tendiente a identificar y resolver los

problemas asociados a la cuesti6n poblacional, los resultados
han sido magros, sobre todo en los pafses del Tercer Mundo.
Como sefiala Siffin (1966), "tal como parece ensancharse la
brecha entre las naciones 'desarrolladas' y la franja inferior de las
'no desarrolladas', de igual modo parece crecer incesantemen
te la brecha entre nuestra comprensi6n sobre la naturaleza del
desarrollo y nuestra capacidad para 'hacerlo'''. lQue es 10 que
explica este abismo entre conocimiento y acci6n; en nuestro ca

so, entre 10 que "conocernos" en materia de poblaci6n y de
sarrollo y 10 que efectivamente se hace?

Podrfan arriesgarse diversas respuestas. Primero, aquellos
que "saben" no son habitualmente quienes "actuan". Segun
do, aquellos que quieren "actuar" no siempre consiguen acce

der a quienes "saben". Tercero, la compulsi6n a actuar relega a

menudo el asesoramiento experto de quienes poseen el conoci
miento. Cuarto, el conocimiento por sf mismo es insuficiente
como para provocar la acci6n. Finalmente, la inacci6n -forma

negativa de la acci6n- puede ser preferida a esta ultima, aun

cuando el conocimiento disponible sugiera opciones "actives" .

Sin embargo, tarnbien puede suponerse que el conocimiento

disponible es inadecuado para evaluar la compleja trama de va

riables que definen la cuesti6n poblacional. Por 10 tanto, cabe

preguntarse que tipo de conocimiento es necesario para orien
tar polfticas de poblaci6n que sirvan a objetivos de desarrollo y
que factores - adernas de la pura ignorancia - impiden que-ta
les polfticas sean formuladas e implementadas.

Si bien el conocimiento en materia de poblaci6n puede consi
derarse un elemento clave en el disefio de acciones guberna
mentales orientadas al desarrollo, la naturaleza de los datos re

queridos, los sistemas para recolectarlos y sistematizarlos y las
tecnicas e informaci6n necesarias para el seguimiento y eva

luaci6n de tales acciones, no han sido mayormente objeto de
reflexi6n, sobre todo con relaci6n a los requerimientos diferen
ciales que pueden derivar de diversos niveles de implementa
ci6n de pollticas 0 de especificidades contextuales e hist6ricas.

Aunque existen ciertas tecnicas y sistemas estandar para la
recolecci6n, compilaci6n, procesamiento y recuperaci6n de

datos, importa para nuestros prop6sitos determinar: (1) que da
tos son necesarios, y (2) bajo que circunstancias y en atenci6n a

que tipo de problemas son utilizables. Nuestro analisis no puede
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entonces soslayar la consideracion del caracter de las acciones

emprendidas, el tipo de situaciones que pretenden resolver, las
condiciones contextuales en que se desarrollan y el nivel institu
cional y social en el cual intentan producir cambios. De otro mo

do, estarfamos asignando al conocimiento una autonomfa que,
por esta misma razon, 10 tornaria irrelevante como elemento ins
trumental en el disefio de polfticas de desarrollo.

Relevancia, en este contexte. supone la posibilidad de con

vertir datos aislados en informaci6n, e informaci6n en conoci
miento. Esta secuencia es el resultado de una operacion intelec
tual dirigida a producir hip6tesis, interpretaciones y explica
ciones (v.g. construcciones teoricas) sobre la realidad que es

objeto de analisis 0 evaluaci6n. Los datos, por 10 tanto, son un

componente y no un sustituto de una buena teorfa.
Estas construcciones te6ricas son un requisito esencial en el

disefio 0 formulaci6n de politicas de poblaci6n y desarrollo. Pe
ro tal conocimiento debe ajustarse a las exigencias informativas
del area de gesti6n estatal en la cuallas politicas pretenden pro
ducir efectos. Ello supone el auxilio de informaci6n adecuada
sobre las consecuencias, impactos y repercusiones de las ac

ciones emprendidas, a fin de poder evaluar - y eventualmente
modificar- la estrategia elegida. Pero, mas importante aun,
tanto la planificaci6n como la implementaci6n de esas acciones

exigen incorporar al analisis no solamente un conocimiento

apropiado sobre los aspectos sustantivos que requieren cam

bios, sino tarnbien sobre los prerrequisitos, factores instrumen
tales yconsideraciones tacticas vinculadas a la propia estrategia
de cambio. En otras palabras, no s610 deben recolectarse y pro
cesarse datos relativos a los problemas que se intenta resolver,
sino tarnbien a las condiciones contextuales en que tal intento
tendra lugar.

Un planteamiento de este tipo abre un amplio espectro de va

riables cuya consideraci6n permitirfa ubicar los tipos y aplica
ciones de datos que requieren diferentes tipos de politicas de
desarrollo. Cabria analizar de este modo:

1. La naturaleza de las acciones en terrninos de alcances, hori
zonte temporal, liderazgo, infraestructura, recursos, etc.

2. Las condiciones contextuales en que se encara la acci6n,
especialmente las restricciones creadas por diferentes tipos de

reglmenes politicos y la compatibilidad entre las orientaciones
de estos y la estrategia de cambio propuesta.
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3. EI nivel institucional a traves del cual se intenta implemen
tar las politicas: el conjunto del aparato estatal, un sector, un

programa, un conjunto 0 muestra de instituciones 0 una organi
zaci6n aislada.

4. Las necesidades diferenciales de informaci6n sequn el gra
do de complejidad del area, poblaci6n 0 agregado institucional
al que se dirigen las acciones.

5. Los requerimientos de datos mas especificos, de acuerdo
con la naturaleza de los problemas detectados, la clase de acto
res e instituciones involucrados 0 la perspectiva de quien decide

planificar 0 implementar las politicas (v.g. Poder Ejecutivo, or

ganismo consultor, agencia de desarrollo, organizaci6n inter
nacional de asistencia tecnica).

6. Las tecnicas de recolecci6n, procesamiento y recupera
ci6n mas adecuadas en funci6n de las variables recien sefiala
das.

3. Conocimiento pob/aciona/ y politicas oubtices

George Martine destaca correctamente en su trabajo la ingenua
y ut6pica concepci6n de los planificadores, cuando establecen
una vinculaci6n lineal entre los datos ylos diagn6sticos, por una

parte, y el proceso de adopci6n, implementaci6n, evaluaci6n y
reformulaci6n de acciones gubernamentales en materia de

poblaci6n. No existe una base sistematizada de conocimiento

que alimente los canales a traves de los cuales se formulan e

implementan polfticas poblacionales. Pero tampoco existe un
sistema institucional que desagrega y procesa definiciones glo
bales de objetivos en esta materia.

De todos modos, la falta de una polftica orqanlca no implica
naturalmente ausencia de potitices. Es frecuente caer en el error

de suponer que si el Estado no produce una definici6n que
englobe el conjunto de las acciones en materia poblacional, no

existiran posibilidades de coordinar la acci6n de las diversas
agencias y programas gubernamentales en este campo. Es tacil
demostrar que las definiciones globales abundan, pero tarnbien
es evidente que las mismas no cumplen habitualmente el objeti
vo propuesto de servir como efectivo marco normativo de la ac

ci6n estatal.
Considero que el error parte de visualizar al Estado como una

entidad monolitica en la cual se expresa alguna suerte de vol un

tad general. Dentro de esta concepcion, las definiciones globa-
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les de polftica para las diferentes areas de actividad estatal serian
un reflejo inmediato de aquella voluntad y el papel del aparato
institucional del Estado quedaria reducido al de mero ejecutor
de la misma. Cada organismo estatal constituye un punto de
confluencia y un canal de entrada y procesamiento de intereses

y demandas expresadas no s610 por sectores de la sociedad civil
sino tarnbien por otras unidades estatales y por los propios
miembros del organismo. La capacidad 0 posibilidad de cada or

ganismo de procesar y satisfacer estas demandas e intereses no

dependera necesariamente dellugar que ocupe dentro del orga
nigrama funcional del Estado. Su poder efectivo resultara de un

complejo proceso de negociaci6n que tiene por protagonistas
visibles a lasdiferentes unidades estatales pero en el que juga ran
- entre otros factores- tradiciones, rutinas, influencias perso
nales, prestigios institucionales e intereses clientelisticos. De la
confrontaci6n y peso relativo de estos factores surqira una

constelaci6n institucional que en terrninos de distribuci6n de

competencies, asignaci6n de recursos. vinculaciones ierar
quicasyautonomiasdegesti6n, se asemejaramuvpoco a la pre
vista formalmente en los organigramas y politicas globales.

La implicaci6n parece bastante obvia. Si los 6rganos normati
vos del Estado son incapaces de traducir una "voluntad

general" para diferentes areas funcionales 0 niveles operativos
y, por 10 tanto, de imponerla como marco legitimo de acci6n pa
ra sus unidades ejecutoras, l que opci6n les queda si pretenden
mantener al menos su supervivencia institucional? Clara mente,
sus posibilidades se reducen a: 1) aceptar un cierto grado de
"laissez faire" mtra-burocratico que inevitablemente supone el

predominio de determinadas orientaciones y unidades, al no es

tar ya sujetas a un control normativo superior; 2) ensayar defini
ciones de politica global en terrninos suficientemente "genero
sos" como para amparar y legitimar los programas y orienta
ciones en vigencia; y 3) efectuar cautos y modestos esfuerzos
por alterar estos ultimos y adecuarlos a prescripciones que
consultarian mas fielmente criterios de interes nacional 0 social.

Naturalmente, este esquema de organizaci6n y funciona
miento estatal es valido especialmente cuando el area

problema involucrada no ha dado origen a una verdadera cues

ti6n social, a un tema socialmente problematizado que suscita
tomas de posici6n por parte de actores relevantes de una so

ciedad. Tal es el caso del area de poblaci6n. AI no existir ni en la
sociedad ni en el Estado una demanda articulada que cuestione
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seriamente las pollticas poblacionales vigentes y amenace por
10 tanto la estabilidad 0 recursos politicos del regimen gober
nante, puede resultar preferible evitar una toma de posici6n
comprometida con un cambio de orientaci6n de dichas pollticas
que provocar un imprevisible conflicto institucional a nivel de
los organismos con ingerencia en el campo poblacional y sus

clientelas.
Es evidente que en la mayoria de los paises latinoamericanos,

los problemas dernoqraficos y poblacionales no han transpues
to aun las fronteras que separan una cuesti6n academics de una

cuesti6n socialmente problematizada. Ni la ret6rica oficial ni los
sectores objetivamente perjudicados por el status-quo en este

campo han conseguido transmitir ni crear la sensaci6n de "criti
cidad" que solo infunden las cuestiones que una sociedad ha
planteado comodecididamente crucialespara su existencia. No
debe extrafiar entonces que las politicas poblacionales a que es

tames habituados sean suficientemente anodinas y neutras en

sus connotaciones y consecuencias como para no constituir
una amenaza evidente para los sectores e instituciones que
podrian resultar adversamente afectados por su aplicacion. La

amplitud y vaguedad de sus terrninos abre un gran paraguas
normativo que cobija practicarnente cuanto programa se

emprenda en esta area.
Bajo tales condiciones, el habitual conflicto de politicas, la su

perposici6n de competencias y el desplazamiento de objetivos
no reflejan sino la existencia de unidades estatales preocupadas
por sobrevivir y expandirse en un medio de recursos escasos.

Cuanto mas pulverizados los centres de poder dentro de la
estructura estatal y mas desdibujada aparece ante los distintos
actores la existencia de" intereses superiores" comunes, mayor
sera la tendencia de las diferentes unidades estatales a adoptar
estrategias, cursos de accion 0 pautas operativasque consulten
los intereses inmediatos que la orqanizacion representa y pro
mueve. Son estas tomas de posicion institucionales las que, ob
servadas en forma agregada, podrian considerarse como

"pollticas implicitas" del Estado en materia poblacional.
De existir instancias eficaces de inteqracion y compatibiliza

cion de pollticas parciales (v.g. Consejos Nacionales de Planifi
cacion, 0 de Poblacion}, la posibilidad de producir definiciones
de politica explicitas y operativasa un mayor nivel de agregaci6n
seria casi obvia. En cambio, la ausencia de estas instancias 0 su

relativa ineficacia determina la vigencia de pollticas puntuales,
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probablemente contradictorias, que subrogan de hecho una

polftica poblacional. Es en este sentido que corresponderia in

terpretar el concepto de "politicas implfcitas". No se trataria de
una toma de posici6n en funci6n de un interes general definido
para el conjunto de la sociedad, sino de la suma algebraica de

expresiones de polftica de unidadesestatales que no han conse

guido instituir f6rmulas de integraci6n efectivas. Esta carencia
imp ide someter su acci6n a criterios de racionalidad que consul
ten y optimicen su interes colectivo.

La ineficacia de las instancias integradoras no serla grave si
las polfticas subrogantes fueran naturalmente compatibles
entre sf. No s610 ello no ocurre sino que la propia incompatibili
dad de politicas se autorrefuerza negativamente a traves del
aislamiento de las unidades que las sustentan. Ante la inoperan
cia de las instancias conciliadoras y la falta de una politica gene
ral, crece el nivel de incertidumbre acerca de cuales son las

pautas proqramaticas a las que deberian ajustarsu acci6n los or

ganismos que operan en el area. Con elfin de reducirsu vulnera
bilidad, estos tienden a funcionar de acuerdo con una 16gica de
sistema cerrado, valedecir, tratandode reducirel nurnero de va

riables contextuales no controladas que operan sobre la organi
zaci6n y afectan su nucleo tecnico, Esto supone reducir el nume
ro de interdependencias que previsiblemente pueden dar origen
a restricciones 0 contingencias, 10 cual conduce al progresivo
aislamiento de las organizaciones y aumenta la probabilidad de

que sus politicas sean crecientemente incompatibles entre sf.
Frente al imperativo de supervivencia y reducci6n de incerti

dumbre, las consideraciones de eficacia y productividad pier
den entidad. Las organizaciones tienden a expandirse ya crear

su propio espacio funcional tratando de evitar eventuales
conflictos con otras medidas y clientelas, aun cuando ello impli
que sacrificar en alguna medida sus objetivos ydesempefio. Co
mo por otra parte las restricciones normativas a las que se ven

sometidas son escasas, estas organizaciones no encuentran

grandes dificultades en redefinir sus objetivos y politicas con

bastante autonomia de modo tal que el volumen ycalidad de sus

actividades y productos permitan legitimar su supervivencia.
Los que, d6nde, c6mo y con quien ya no dependen de criterios
de racionalidad tecnica 0 de prioridad social, sino mas bien de
consideraciones de ventaja organizacional. La importancia del
conocimiento especializado disminuye. Cuales bases sociales
de apoyo aparecen como mas firmes, que clientelas conviene

485



promover, como autonomizar las fuentes de recursos y deride

fijar fronteras a la actividad del organismo en virtud de los
conflictos Que pueden suscitarse, constituyen algunas de las
premisas Que definen la estrategia de desarrollo organizacional.
Tienden asi a resultar excluidos beneficiarios y ambitos operati
vos (funcionales 0 geogritficos) que desde el punto de vista de
una politica general de poblacion deberian ser parte de las tran

sacciones habituales de las organizaciones que actuan en el
area.

A fuerza de intentar sobrevivir, evitando los riesgos del
conflicto abierto con otras instituciones 0 politicas, los organis
mos de planificaci6n y desarrollo han creado una verdadera

ideologia sobre los "llrnites objetivos" a su accion, Alternativa
mente, se los visualiza como "obstaculos" 0 "barreras" que de
marcan simb61icamente las fronteras de la organizaci6n. Pre
tender franquearlas implica incursionar en areas y desarrollar
actividades que supuestamente aumentarian los costos organi
zacionales al crear fuentes de conflicto y consecuente incerti
dumbre.

Una politica operativa global, que previera efectivos meca

nismos de sancion. permitirfa a estas organizaciones afrontar
con menores riesgos la inevitable tarea de cuestionamiento y
reivindicaci6n impifcita en todo intento de superar "barreras".
A falta de estos mecanismos en el maximo nivel estatal, resulta

preferible descargar responsabilidades sobre una entelequia:
"los problemas estructurales de la economia y la sociedad". La
solucion de los mismos aparece como una tarea enormemente

compleja que corresponde resolver a las instancias, organismos
y responsables que actuan del "otro lado de la frontera". Bajo
tales condiciones, el circulo vicioso se cierra: la falta de una

polltica global se reemplaza por la vigencia de politicas parciales
Que a menudo se cancelan mutua mente; la incertidumbre gene
rada tiende a evitar interdependencias y alienta al aislamiento; el

aislamiento, a su vez, fomenta orientaciones independientes
Que hacen cada vez mas dificultosa la integraci6n del sistema, 10
cual impide formular politicas de alcance general.
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Comentario

Andras Uthoff

I. lntroduccion

EI tema que nos preocupa en esta sesi6n "Utilizaci6n del conoci
miento en materia de poblaci6n en las acciones para el de
sarrollo" es tan antiguo como 10 son cada una de las diferentes
disciplinas en las ciencias sociales. Todas elias se han ocupado
desde sus origenes, ya partir de sus particulares puntos de vista,
de las causas y consecuencias de la dinamica poblacional sobre
el curso del desarrollo y de sus implicaciones de polltica. EI
hecho que aun continuemos preocupados del tema, indica que
el mismoes muyvasto y que las multiples interrogantes que de el

surgen no tienen respuestas sencillas. Es por ello que para poder
precisar mis comentarios quisiera, primero resaltar y elaborar en

torno a tres etapas fundamentales en el proceso de disefiar ac

ciones para el desarrollo, tratando luego de ver la forma c6mo
las ponencias de Carlos Carafa y Elena Ouerejazu, de George
Martine y de Gustavo Cabrera puedan discutirse a la luz de cada
una de elias.

II. lnvestiqecion, pteniticecion y decisiones de pol/tica

Existen tres condiciones para influir conscientemente sobre las
acciones del desarrollo. Primero, a traves de una mejor
comprensi6n de las variables que intervienen en su curse. iden
tificando como las mismas se interrelacionan de modo de cono

cer la causalidad entre elias y sus implicaciones para la orienta
ci6n de politicas. Segundo, incorporando este conocimiento en

los mecanismos de planificaci6n y 0 sistematizaci6n de las ac

ciones para el desarrollo. Y, tercero, accediendoa la toma de de
cisiones de politicas para el desarrollo, en forma consistentecon
los resultados de los planes y programas disefiadosen lasetapas
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anteriores. Surge asi un desafio que involucra a cuatro grupos
de agentes que participan directa a indirectamente en el diseno
de las acciones para el desarrollo: los que toman las decisiones
de polltica, losplanificadores, los es tadfsticos y los investigado
res. Las acciones conscientes y efectivas de planificaci6n re

quieren desarrollar flujos eficientes de informaci6n entre estos

agentes, y no en un s610 sentido sino interactuando entre ellos.

AI enfocar la ternatica que nos ocupa desde esta perspectiva,
nos alejamos de consideraciones puramente acadernicas y
entramos a aspectos operativos, la importancia de los cuales

queda resumida al sefialar a estos ultirnos como condiciones pa
ra explicitar tanto el modelo de causalidad que orienta nuestras

decisiones como los factores institucionales y politicos que per
mitan efectivamente traducirlas en acciones para el desarrollo.
Es decir, una respuesta negativa en relaci6n a la utilizaci6n del
conocimiento en materia de poblaci6n en las acciones para el

desarrollo, puede obedecer a limitaciones en cada una de las
tres etapas arriba enumeradas, y no necesariamente a una defi
ciencia en el conocimiento de la interrelaci6n entre poblaci6n y
desarrollo.

La discusi6n sobre el particular pasa inevitablemente por la
necesidad de identificar un modelo, entendiendo por tal no su

expresi6n formal y rnaternatica sino el razonamiento 16gico
mental con que cualquier persona intuye la realidad cuando se

ve enfrentada a definir polfticas para influir sobre ella. En el caso

particular que nos ocupa debemos preguntarnos, prirnero, si
existen modelos con los cuales abordamos materias de pobla
cion en las acciones del desarrollo; segundo, si los mismos nos

han permitido acceder a las diferentes estructuras de planifica
cion en los parses de America Latina ytercero, si los mismos han
facilitado el dialoqo con quienes formulan politicas para el de
sarrollo. Las condiciones para que esto se de depende de las
caracterfsticas de los rnodelos. Aquellos que se ocupan de ma

terias de poblaci6n asumen caracterlsticas particulares que ha
cen la tarea diffcil pero no por ello imposible. Desearia detener
me en examinar algunas de elias antes de comentar cada uno de
los trabajos de esta sesi6n.

a) Requerimientos para el tratamiento de materias de poble
cion
En primer lugar los expertos en poblaci6n se ven enfrentados al
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dilema de representar la visi6n mas amplia de la sociedad con

sus complejas interrelaciones, y la necesidad de simplificar sus

razonamientos de modo que los planificadores que no son espe
cialistas y los encargados de formular las politicas puedan entender
la racionalidad de sus argumentos. Esto es especialmente im

portante en el campo de la poblaci6n, por cinco motivos. Prime
ro, el campo de acci6n de las materias en poblaci6n es amplio e

involucra acciones interdisciplinarias, que tienen que ver con la
sociedad en su conjunto y con los detalles de ciertas acciones
sectoriales (salud, educaci6n, selecci6n de tecnologia, localize
ci6n, etc.) y de c6mo elias afectan a grupos especificos que son

objeto de las politicas. Segundo, su dimensi6n temporal es di

nemics, 10 cual involucra conocer trayectorias a 10 largo del
tiempo de varias variables edemas de las del desarrollo (la fecun
didad, mortalidad, migraci6n y sus determinantes). Tercero, el
efecto y todas las consecuencias de sus pollticas demoran en

manitestarse, por 10 tanto requieren de un horizonte de planifi
caci6n de largoplaza donde puedan analizarse todas las interac
ciones intertemporales entre las variables. Cuarto, su enfoque
exige de una gran desagregaci6n, ya que ha desviado los intere
ses en los problemas del desarrollo desde sus formas mas tradi
cionalesque se ocupaban del crecimientoecon6micoydesusli
mitantes hacia problemas de subempleo, la pobreza, la satis
facci6n de las necesidades basicas, la formaci6n de grupos so

ciales, la estructura de producci6n y sus particulares relaciones
de producci6n, la preocupaci6n por los cuales requiere de rna

yores detalles sobre el funcionamiento de la sociedad en su con

junto. Finalmente, requiere del tratamiento en forma end6gena
de varias variables que influyen sobre el desarrollo econ6mico y
social y la distribuci6n de sus beneficios, permitiendo realizar si
mulaciones a partir de la proyecci6n ex6gena de ciertas va

riables de polltica, la evaluaci6n de las cuales depende de los ob

jetivos del programa 0 plan de acci6n.
Esta necesidad por considerar una dimensi6n temporalde lar

go plazo, de tratar una serie de variables y factores como end6-

genos, de resaltar la importancia de las interacciones entre elias,
de respetar relaciones de consistencia (ya sea dernoqraficas 0

econ6micas), y de representar comportamientos de los diferen
tes actores en el proceso de desarrollo (v. g. migraci6n, fecundi
dad, participaci6n en la actividad econ6mica, consumo) hacen
de la tarea de los expertos en poblaci6n una de grandes dimen
siones al tratar de representar la realidad sobre la cual desean de-
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finir politicas. Esto dificulta tanto el desarrollo de instrumentos
para incorporarse a los procesos de planificaci6n, como su

dialoqo con los no especialistas y quienes formulan las deci
siones de politica.

b) Estructuras de pteniticecion
En segundo lugar, los expertos en poblaci6n se ven enfrentados
ala necesidad de integrarse a los esfuerzos par coordinar las to

mas de decisiones econ6micas y sociales en ellargo plazo, de
modo de dar direcci6n y acelerar el desarrollo econ6mico y so

cial del pais. Esto involucra escoger objetivos, fijar metas, dise
minar informaci6n, y organizar una estructura para la imple
mentaci6n, coordinaci6n y monitoreo del plan de acci6n.

Las estructuras de planificaci6n existentes en la mayaria de
los paises latinoamericanos responden a diversas caracteris
ticas: la interdependencia entre las decisiones entre el sector

publico y privado; al caracter heteroqeneo de ambos sectores
- publico y privado - ya los conflictos entre sus intereses inter
e intrasectoriales; al cerscter central, sectorial 0 descentraliza
do de la toma de decisiones. La estructura que resulte mas ade
cuada para un pais dependera de la forma c6mo se tomen las de

cisiones, cual estrategia sectorial se adopta; y que poder directo
o indirecto se Ie da a los planificadores a los niveles central y sec

torial.
AI respecto, lasexperiencias pueden situarse entre dos extre

mos. Los planificadores pueden tener un rolactivo 0pasivo en la
toma de decisiones (en el primer caso el plan es mandatorio, en

el segundo caso es indicativa) proveyendo informaci6n crltica
acerca de desarrollos alternativos de la sociedad y pron6sticos a

los diversos agentes de modo que sus decisiones pueden tomar
se en forma centralizada, transmitiendo un conjunto completo
de instrucciones, 0 descentralizado proveyendo instrucciones
acerca de como debieran tomarse las decisiones. La realidad en

America Latinasecaracteriza -conalgunasexcepciones- por
un control directo muy pequefio por parte de los planificadores
sobre los sectores publico y privado. En relaci6n al primero, este
se administra a traves de varios ministerios por separado con po
ca coordinaci6n entre los mismos, a 10 cual debe agregarse un

problema de control adicional debido a que el presupuesto se re

gula en el Ministerio de Hacienda (0 Finanzas) con criterios de
cortoplazoque, a menudo, secontraponen a los intereses de los
planes de desarrollo de mas largo plaza. En relaci6n al sector pri-
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vado, es preciso reconocer que tanto el gobierno como su orga
nismo de planificaci6n, no pueden abstraerse de interesesespe
ciales queescapan a los objetivos del planal intentar influirsobre
sus acciones.

A pesar de 10 anterior, los organismosde planificaci6n partici
pan en algunas decisiones: la planificaci6n del presupuesto de

capital del gobierno, la aprobaci6n de la inversi6n extranjera di
recta, las licencias para el comercio internacional, el poder de
veto sobre ciertos proyectos de inversi6n, la administraci6n de
los programas de asistencia tecnica y otros. De esta forma, el es

cenario de planificaci6n donde Ie corresponde actuar al experto
en poblaci6n resulta en otro desafio. Esta vez de identidad para
localizar sus esfuerzos en aquellos eslabones de la estructura de

planificaci6n donde mayor recepci6n y consistencia tengan.
Para ello existen tres vias. La primera es la contribuci6n a los pla
nes de desarrollo operativos anuales, quinquenales u otros,
dialogando con los planificadores y tecnicos de otros ministe
rios y del sector privado de la economia, donde su tarea es

comprender la visi6n comprensiva de los planificadores globa
les ala vez de hacervaler y comprender los intereses mas limita
dos de los sectorialistas. La segunda es su participaci6n en el

presupuesto publico, tratando de influir sobre las asignaciones
de inversi6n no s610 discerniendo entre diferentes intereses de
los sectorialistas, sino entre la visi6n mas amplia dellargo plazo y
aquella de las realidades coyunturales del corto plazo. La terce

ra, es organizando comites sectoriales de planificaci6n, incor

porando en el dialoqo al sector privado cuya visi6n es mas

microempresarial y de acci6n.
La tarea es inmensa y evoluciona en la medida que el sistema

de planificaci6n se va perfeccionandoen respuesta a problemas
de coordinaci6n e implementaci6n. EI esfuerzo involucra a di
versos actores. Ellos deben responder a una sola concepci6n de
las interrelaciones entre variables dernoqrafica y aquellas del de
sarrollo. Si por sus caracteristicas estas hacen compleja su sis
tematizaci6n y adernas se deben insertar en una estructura de

planificaci6n conflictiva y cambiante, la tarea resulta en un

desafio de importantes proporciones.

c) Requerimiento para acceder a/a toma de decisiones
Resta por discutir la etapa final de comunicaci6n con quienes
toman las decisiones de politica. Aqui las situaciones obedecen
a variables politicas dificiles de sistematizar y s610 es posible res-
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catar algunas recomendaciones que pueden resultar utiles, No
basta con desarrollar un modelo adecuado para el tratamiento
de las materias de poblacion en las acciones para el desarrollo
sin que el mismo sea incorporado ala estructura de planificacion
ya la toma de decisiones. Para ello todo el proceso de recopila
cion de informaci6n, disefio del modelo y evaluacion de sus re

sultados e implicaciones de pollticas debe realizarse en equipo,
mediante una comunicaci6n permanente y fluida entre los in

vestigadores, estadisticos, planificadores y quienes toman las
decisiones de politica. EI esfuerzo debe ser flexible de modo de
permitir dar respuesta a las necesidades de quienes toman deci
siones de poHtica contingente, en forma paralela al desarrollo
del modelo y su incorporaci6n a la estructura de planificaci6n.
La estructura del modelo debe ser sencilla, y si se requiere de su

formalizacion, la misma debe hacerse 10 mas asequible posible a

todos los interesados. Se debe estar constantemente en condi
ciones de proporcionar la informacion sobre el mundo real que
resulte de utilidad para los planificadores y quienes toman las
decisiones de politica. Se debe estar siempre dispuesto a dialo
gar con los responsables de la planificaci6n y quienes toman las
decisiones de polltica, para delinear en forma conjunta los
problemas que se anallzaran. La definici6n y redefinicion de los
problemas deben tener tanto 0 mas prioridad que su tratamien
to y soluci6n. Los resultados deben resumirse en informes que
sean claramente comprensibles a las personas con sentido
practice y politico, evitando conceptos tecnicos y /0 traducien
dolos a lenguaje sencillo. Dentro de esta misma linea, los resul
tados deben resultar de interes e interpretables para los que to

man las decisiones de politica (la reacci6n de estos ultlrnos a los
esfuerzos desplegados por los expertos en materia de poblaci6n
seran fundamentales para el exito de la tarea). Finalmente, se

debe familiarizar a todos con las tecnicas utilizadas, requirien
dose un esfuerzo de entrenamiento adicional.

Por cuanto el enfoque que aborda materias de. pobtacion es inter

disciplinario, requiriendose del uso de diversas teorias y tecni
cas para su instrumentalizaci6n, las tareas antes anotadas re

quieren de un doble esfuerzo. No basta con desarrollar un mo

delo comprensivo, incorporarlo ala estructura de planificacion
y alimentar con ellos a quienes toman decisiones de polltica, si
no que se requiere de un esfuerzo tanto 0 mas costoso en terrni
nos de tiempo si se desean cumplir las ultirnas recomendaciones
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para que el esfuerzo sea asimilado y aceptado dentro del proce
so de toma de decisiones.

III. Comentarios a los trabajos
Los trabajos sobre el uso de la investigaci6n sociodemogratica
con prop6sitos de diagn6sticos y pron6sticos para el diseiio de
politicas y con prop6sitos de selecci6n, diseiio 0 evaluaci6n de
instrumentos de acci6n para la implementaci6n de politicas en
el campodepoblaci6n, de CarafayQuerejazu (CyQ) el primero,
de Martine (M) el segundo y de Cabrera (C) el tercero, pueden
analizarse a la luz de las consideraciones anteriores.

a) Una experiencia de utilizar la investigaci6n sociodemoqrs
fica en la planificaci6n social
Este trabajo de C y Q es una excelente ilustraci6n de una expe
riencia concreta de interaccion entre investigadores,
estadisticos y planificadores con el proposito de realizar un

diagn6stico para el diseiio de politicas. Tal dialoqo se enmarca

dentro de las consideraciones que anteriormente presente bajo
el titulo de "requerimientos para el tratamiento de materias de
poblaci6n" . No es casualidad que su trabajo elabore primero en

torno a una concepcion del desa rrollo, donde aspectos tales co

mo las oportunidades para todos, la distribucion de la riqueza, la
justicia social, la eficiencia de la produccion, el empleo, la segu
ridad en el ingreso, el acceso a medios de educaci6n, salud,
nutricion, vivienda, asistencia social y el cuidado del medio am

biente constituyen objetivos explicitos de una estrategia del des
arrollo que implique crecimiento econ6mico y cambio de las rela
ciones sociales de producci6n. Dentro de esta concepci6n, sus

autores consideran importante definir a las politicas de poblaci6n
como parte integral de las politicas de desarrollo, 10 que requiere
reagrupar a la poblaci6n de modo de identificar categorias
analiticas relevantes para visualizarla como sujeto y objeto del de
sarrollo socioecon6mico.

Sin embargo, esta inquietud se ve limitada considerablemen
te por la disponibilidad de informaci6n y la forma como la misma
se recoge. Convendria una mayor elaboraci6n en torno al tema
de la informacion. Aparentemente, los sistemas estadisticos
responden a necesidades derivadas de otras concepciones del

desarrollo, y cualquier preocupacion por identificar el predomi
nio de ciertas formaciones sociales sobre otras y las relaciones
sociales de producci6n que regulan sus actividades quedan
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fuera de las posibilidades del analisis, Por cuanto los aspectos
distributivos y de generaci6n de empleo son muy importantes
en su marco te6rico, esta deficiencia les merece gran atenci6n y
es ala soluci6n de ella que dedican gran parte del trabajo. AI res

pecto, identifican tres grupos de variables que les permiten
aproximarse ala estructura socioecon6mica. Elias son el estrato

ecol6gico (0 medio ambiente natural, el cual describen como

heteroqerteo y claramente marcado par 10 que definen como el

Altiplano, los Valles y los Llanos); el contexto socio espacia/(apro
ximado por el nivel de urbanizaci6n como proxy para acceso a

equipamiento de infraestructura); vel sector social (aproxima
da por la inserci6n ocupacional y nivel de instrucci6n del jefe del

hogar). Se construyeron asl 75 unidades de informaci6n a nivel

socioespacial. Estas se abordan a traves de 15 componentes
analfticos del fen6meno sociai que resultan de utilizar las va

riables idioma, educaci6n, migraci6n, calidad de la vivienda y
servicios de la misma (cada una desagregada por tres criterios
como minimo), conformando finalmente una estructura de mil
celdas para el analisis de la fecundidad y la mortalidad a partir de
la metodologia de Brass e Hijos propios. Dada la estrecha
slntesis que representa el trabajo, mas que comentarios
desearia enunciar algunas dudas que me surgen del diagn6stico
cuantitativo descrito en el trabajo de C y Q. Ellos se refieren a la
necesidad de resaltar: (i) otras dimensiones que debieran consi
derarse en la implementaci6n de un marco te6rico con prop6si
tos de diagn6stico como son la distinci6n entre objetivos e ins
trumentos de las acciones de poblaci6n y su relaci6n con

aquellas del desarrollo; y (ii) los aspectos metodol6gicos que di
cen relaci6n con la dimensi6n temporal y dinsmice de los estu
dios de poblaci6n y de la forma como, a partir de datos censales
y estudios complementarios, este trabajo aparentemente supe
ra el problema de la denominada falacia ecol6gica.

En relaci6n al problema de objetivos e instrumentos, cabe re

saltar el enfasis puesto en la elaboraci6n de una estratificaci6n
social de la poblaci6n, la cual debido a las dificultades metodol6-

gicas, se definieron luego como "categorias
socioecon6micas", "subpoblaciones" 0 "grupos sociales". A

pesar de tales limitaciones, las categorias obtenidas discrimina
ron sequn los autores tanto en la fase de diagn6stico como de

prognosis. Sin embargo, los autores prefieren definir el analisis
como descriptivo aunque de utilidad por cuanto permitieron
"ubicar areas ffsico-sociales que ameritan un tratamiento dife-
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rencial y preferencial en ellineamiento de politicas y orientaci6n
de acciones institucionales tanto globales como principalmente
sectoriales", al representar "bolsones crlticos de mortalidad y
fecundidad". EI analisis tal como se ha descrito en el trabajo y a

menos que se esclarezca que no es asl, podrfa ubicarse dentro
de aquellos que en la literatura del desarrollo se identifican bajo
el titulo de perfiles socioeconomicos de los grupos objetivos. En

este caso, de los grupos que presentan mayores niveles de mor

talidad y fecundidad.
EI gran desafio a partir de ahf, 10 constituye la identificaci6n de

instrumentos de pollticas, Para ello es necesario discernir entre
dos opciones (no excluyentes): la posibilidad de modificar la
estructura social, esperando con ello un cambio en los niveles
de mortalidad y fecundidad; y lola posibilidad de influir el com

portamiento de la reproducci6n dernoqrafica dentro de cada
estrato social. EI trabajo no es claro en esclarecer esta opci6n y
en definir los instrumentos de politica para cada una de elias.
Fuera de mencionar a las condiciones materiales, sociales y es

paciales como t6picos que se relacionan con el comportamien
to de la reproducci6n demogratica, los autores se muestran es

cepticos sobre la utilizaci6n y I 0 los resultados obtenidos de
analisis de asociaci6n, correlaci6n y de comportamientos dife
renciales, destacando a 10 sumo aquellas causalidades de tipo
estructural e hist6rico sin explicar si la misma se infiere a partirde
los anal isis entre agregados 0 dentro de ellos ni que significan
y/o c6mo se verifican.

La transformaci6n de las condiciones materiales, sociales y
espaciales que se intuyen como instrumentos en este diagn6sti
co, constituyen objetivos de las acciones de desarrollo. Los es

fuerzos por identificar grupos objetivos hacia los cuales destinar
la asignaci6n de nuevos recursos es una parte del diagn6stico; la
otra la debe constituir la cuantificaci6n de la magnitud de la
brecha necesaria para alcanzar los objetivos, traduciendolos en

requerimientos para las otras instancias de planificaci6n: los en

cargados de la planificaci6n global y los de planificaci6n social y
regional que deben compatibilizar las diferentes metas del plan.

AI respecto los autores mencionan la realizaci6n de estudios
en profundidad para indagar sobre las relaciones de causalidad
entre las variables, distinguiendo objetivos de instrumentos, y
mencionan la facilidad con que los resultados se han incorpora
do en el planteamiento de politicas sociales a nivel global y re

gional, pero ellector del trabajo de C y Q queda con una visi6n
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muy incompleta de tales esfuerzos, los cuales resultan funda
mentales para un diagn6stico que sirva para las acciones del
desarrollo.

Los aspectos metodol6gicos que los autores mencionan en

su trabajo, como son 10 de la inferencia de relaciones dinarnicas
a partir de datos de corte transversal y la utilizaci6n de datos ob
tenidos a partir de agregados para analizar relaciones de causali
dad son muy importantes. Desafortunadamente, fuera de men

cionar las dificultades encontradas y su eventual soluci6n, no

queda claro c6mo elias se realizaron y resulta diflcil de comentar

sin leer los documentos de referencia. Aparentemente, los
autores superaron el problema de la falacia ecol6gica que distin
gue entre correlaci6n "total" (basada en informaci6n por indivi
duos) y correlaci6n "ecoI6gica" (basada en informaci6n agre
gada) y sugieren no inferir de la correlaci6n entre valores para
agregados las relaciones que se postulan entre individuos. Pero
no queda claro en el texto si las relaciones de causalidad se pos
tulan para grupos sociales, individuos, 0 simplemente entre es

pacios socioecon6micos. Una mayor elaboraci6n en torno a es

te aspecto es fundamental.
Lo mismo ocurre respecto de las inferencias dina micas reali

zadas a partir de los datos de corte transversal (el censo). Si se

supone superado el problema por cuanto el metodo de Brass e

hijos propios permiti6 realizar una prognosis para diversos agre
gados de la poblaci6n, no debemos olvidar que tal rnetodo se

basa precisamente en informaci6n de corte transversal, y cuan

do el mismo se aplica para dos censos sucesivos sus estirria
ciones no entregan iguales valores para los mismos afios, sien
do la diferencia entre ambos precisamente resultado de va

riables cuya trayectoria en el tiempo es omitida en el metoda
empleado. De tal forma que este punto tarnbien debiera esclare
cerse.

b) Colonizaci6n y expansion de la frontera agricola en Brasil:
evaluaci6n yevaluaciones.
EI trabajo de M, se refiere a practicarnente todos los aspectos re

feridos en los puntos I y II de miscomentarios, 10 cual resume co

mo la no linealidad existente entre datos, diaqnosticos, objeti
vos, formulaci6n, implementaci6n, seguimiento, evaluaci6n y
reformulaci6n de planes, programas y proyectos gubernamen
tales. Quisiera interpretar esto como su concordancia con 10

que he planteado como la permanente necesidad de interacci6n
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entre cada uno de los actores en el proceso, mas que la subordi
naci6n de unos a otros, 10 cual esta impllcito en mis argumentos
iniciales.

Aceptado 10 anterior, concuerdo con M en que es mas tacil
discutir la relaci6n entre investigaci6n y toma de decisiones al
evaluar programas y proyectos antes que analizar su mediaci6n
a traves de un proceso de planificaci6n cuya relevancia puede
ser reducida en relaci6n a los hechos y que no responde necesa

ria mente a investigaciones de base.
Hecho 10 anterior, quisiera referirme a las partes 2,3, y4de su

trabajo e interpretarlos sobre la base del marco que guia mis co

mentarios. AI respecto creo que la descripci6n de los diferentes
esfuerzos de colonizaci6n y /0 de expansi6n de la frontera

agricola son un claro ejemplo de c6mo la velocidad de los acon

tecimientos supera aquella del avance y sistematizaci6n de la in

vestigaci6n en materia de poblaci6n y de su traducci6n en ac

ciones para el desarrollo. Esto se inserta dentro del requerimien
to de flexibilidadcon que se debe responder a las necesidades de

quienes toman decisiones de politica. Los mismos ejemplos
ilustran la necesidad de considerar los intereses de los particula
res en la formulaci6n de planes y programas; de anticipar las ex

pectativas en los comportamientos de individuos y grupos so

ciales; de respetar consideraciones extra poblacionales como

economfas de escala, selecci6n de tecnologfa, comercializa

cion, etc. En relaci6n a este recuento, que aparece en la secci6n
2 de su articulo, mis comentarios apuntan hacia un aspecto for
mal de presentaci6n. Creo que la secci6n ofrece una excelente
oportunidad para resaltar la necesidad de un enfoque interdis

ciplinario y los ejemplos anteriores confirman que el ex ito 0 fra
caso, al margen de consideraciones politicas, depende de va

riables que deben de alguna forma incorporarse en los estudios
de expansion de la frontera agricola, con prop6sitos de coloni
zaci6n u otros.

La secci6n 3, reafirma el conflicto entre la velocidad de los
acontecimientos que obligan a tomar decisiones de politica y el
avance de la sistematizaci6n del conocimiento en materias de

poblaci6n para tomar decisiones de polltica en forma deliberada
y racional. AI respecto, estamos de acuerdo con M que al eva

luar un programa de acci6n de desarrollo generalmente se pre
sentan situaciones que s610 permiten confirmar la naturaleza
cambiante de los fen6menos econ6mico-sociales y 10 dificil que
resulta anticiparlos. En efecto, es posible encontrar cuatro si-
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tuaciones en relaci6n a proyectos de expansi6n de la frontera
agricola. La primera cuando tanto las metas del programa en

terrninos de las transformaciones realizadas y las familias asen

tadas se cumple. En este caso puede afirmarse, sin duda, que el

programa y su rnetodo de analisis son exitosos. En segundo lu

gar, cuando se asienta un determinado nurnero de farninas Sin

que se hayan realizado los programas de acci6n para lograrlo.
En este caso (de un fen6meno espontaneo) dificilmente puede
decirse algo sobre la precisi6n de los programas implementa
dos. En tercer lugar, pueden realizarse las transformaciones pe
ro no cumplirse las metas en cuanto al numero de familias asen

tadas. En este case. la predicci6n basada en el proyecto es clara
mente errada ya que los programas se realizaron sin que se pu
diera afectar al nurnero de familias deseado. Finalmente, puede
tenerse el caso en que ni las transformaciones sugeridas en el
programa de acci6n ni el nurnero de familias que se deseaba fa
vorecerfueronalcanzadas; en talescasos, nada puedeconcluir
se sobre la validaci6n de los rnetodos.

La revisi6n que realiza M es rica en ejemplos como para
ilustrar que en su mayoria se han presentado las situaciones de
los tres ultimos tipos mencionados. Sin embargo, ello no de
biera decepcionarnos, sino muy por el contrario, debiera incen
tivarnos a proponer en esta area un rnetodo permanente de inte
racci6n entre los que toman las decisiones, los planificadores,
investigadores yestadisticos. En tal sentido, el criterio de reali
mentaci6n y de correcci6n que sugiere M parece ser un buen
metodo para aprender sobre estas acciones del desarrollo.

Cornparto tambien las conclusiones de M respecto a las
causas de los fracasos de los proyectos de colonizaci6n, las
cuales han de encontrarse en presiones, dificultades yerrores
que alteraran la implementaci6n de los programas, no en

cuentran sus raices en las pocas investigaciones a priorique pu
dieran haberlos motivado.

La secci6n 4es interesante por cuanto llama la atenci6n sobre
la dificultad de los enfoques interdisciplinarios. Si bien puede
haber un acuerdo en la necesidad de talesenfoques, este acuer

do no excluye la dificultad de lIegar a objetivos y rnetodos de in

vestigaci6n comunes sin siquiera hablar nada respecto a los en
fasis ideol6gicos que dominan en diversas escuelas el pensa
miento dentro de cada disciplina. Creo que sus argumentos,
ilustrados a traves de variosejemplos, son ricosen enfatizar esta

dificultad. Sin embargo, para su discusi6n conviene distinguir
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entre modelos parciales y globales. El problema es saber qué va
riables se consideran endógenas al tipo de razonamiento y 
cuáles se asumen como exógenas o instrumento de política. 
Sólo de esa forma es posible identificar objetivos e instrumen
tos, y una vez hecho eso discernir sobre los métodos de análisis 
para relacionarlos y sacar recomendaciones de política. La dis
cusión pasa inevitablemente por varias de las consideraciones 
que hacen del análisis de materias de población muy completo 
(v.g. las interacciones, la dimensión temporal, la endoge
neidad). Es sobre este marco teórico que se debe seguir elabo
rando. 

c) Notas sobre integración de las políticas de población. In
vestigación ¿para qué? ¿para quién? 
Este trabajo de C, constituye un claro ejemplo de las dificultades 
para incorporar variables demográficas en la estructura de pla
nificación de un país, en este caso de México. Luego de elaborar 
sobre el concepto política de población, bajo las interrogantes 
de ¿para qué? y ¿para quién? se propone identificar la investiga
ción necesaria para integrar las variables demográficas a las de 
la planificación social y económica. 

Distingue dos ámbitos en esta tarea. El primero se refiere al 
aspecto conceptual-metodológico sobre lo que se entiende por 
integración y el segundo se refiere a la forma operativa institu
cional en que se lleva a cabo dicha integración. El primero 
permitiría conocer y determinar las herramientas teóricas y téc
nicas que dan lugar a dicha integración, respondiendo al para 
qué. El para quiénes estaría representado por aquellos que 
tienen la responsabilidad de instrumentar, en el proyecto de de
sarrollo, la política de población integrada. Para ello es necesa
rio un desarrollo institucional (contexto institucional). 

En su desarrollo, C menciona varios problemas importantes, 
que he intentado reunir en cuatro grupos de los cuales surgen 
necesidades. 

( 1) La frontera que distingue entre el análisis de las interrela
ciones y la integración a la planeación de los componentes 
poblacionales: 

• necesidad de adaptarse cada vez más a las necesidades y
condiciones que impone la planeación;
• necesidad de conciliar lo nacional, lo subnacional, lo fa
miliar y aun lo individual.
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(2) La existencia de un rezago en el desarrollo del analisis de

mogratico en relacion al desarrollo de la planeacion:
• necesidad de mejor informacion y personal adecuado.

(3) La existencia de dos formas de planificacion. Compulsivo
para el sector publico e indicativa para el sector privado:

• necesidad de integrar variables demograticas. Elias solo
se incluyen como insumos. (Proyecciones de Poblaci6n

Exoqena):
• necesidad de desarrollar la metodologfa que permita
examinar y analizar los programas sectoriales y derivar de
esos exarnenes los impactos que tendrfan en la dinarnica

demogrMica y en la distribucion espacial de la poblacion:
• intentos limitados - BACHUE (modelos econornico

demoqraficos)
• Modelos de Brechas (perfiles grupos objetivos).

(4) Aspectos institucionales: orqanizacion administrativa y
de los objetivos de la polftica de poblacion:

• necesidad de mantener consistencia demogratica;
• necesidad de compatibilidad entre metas cuantitativas
dernoqraficas y otra meta del desarrollo 10 que define co

mo objetivos intermedios;
• necesidad de proveer a las unidades 0 dependencias de

planificacion con los insumos de informacion y de analisis
que conducen hacia la accion.

En general los problemas levantados y las necesidades detec
tadas a partir de elias, coinciden con las apreciaciones iniciales
de mis comentarios. S610 cabe sugerir una reorganizaci6n de
sus notas. Para ello serfa conveniente intentar dentro de su dis
cusi6n da r respuesta a c uatro gru pos de i nterrogantes, referidas
a su experiencia en Mexico.

(1) ,Cuill es el nivel actual de elaboracion intelectual sobre
poblaci6n y desarrollo yen que medida hay un reconocimiento
par parte de la sociedad de que es necesario actuar en polfticas
de poblacion? ,Cual es el balance que existe entre distintas fuer
zas sociales para insertar un determinado marco institucional
dentro del aparato del Estado?

(2) ,Como interactuan los tres pianos que inciden sobre las
decisiones gubernamentales: el polftico, el administrativo y el
de planificacion?

(3), Cualesson los niveles de aqreqacion a los cualesseejerce
la planificacion? ,Que grado de coercion esta involucrado en el
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mismo?¿ Qué nivel y naturaleza de participación social hay en el 
proceso de planificación? ¿ Cómo se tratan los sectores so
ciales?¿ Cómo se insertan ahí las investigaciones de base? 

(4) ¿ Cómo se organiza y con qué criterios se desarrolla la in
vestigación para la acción? 

¿Hay un área estadística, referida a variables demográficas 
básicas y sus determinantes, diseño de sistemas de información 
sobre las mismas, relevamiento y procesamiento? 

¿ Hay un área de estudios no periódicos sobre temas 
específicos de interrelaciones entre población y desarrollo? 

¿ Hay un área de desarrollo metodológico y de elaboración de 
planes y proyectos? 

¿Hay un área de evaluación y mejoramiento de programas, 
proyectos y actividades específicas? 

J:;ílL 
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